
') .. 
..,_ .. · .. "-··:/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA Df MEXICO 
~scnu l'AClON.\l Df ESJl!DlOS Pt\OFESIONAlES 

"ACATLAN" 

•• DESPENALIZACION 

\'OLUNT ARIA DEL 

, .. 

A LA 

EMBARAZO 

INTERRUPCION 

DENTRO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

JOSE MA~UEL RUIZ HERNANDEZ 

: -~tt;_u\. 
=:· 1 \ 

= 1 "· 

--:...:-.:"'=-;\ 
~\ --:E.~,.~~ 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



N D I C E 

PAGINA 

INTRODUCCION 

C A P I T U L O 

A.'ITECEDENTES 

a) Concepci6n sobre el Aborto en la Antigüedad 4 

b).- Concepci6n sobre el Aborto en México ••••••••••• lb 

CAPITULO II 

LEGISLACION 1'\EXICANA SOBRE EL ABORTO 

a).- El Bien Jurídico Tutelado en el Delito de Abor--

to • • • • • • • . . • • • . • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23 

b).- El Aborto en el C6digo Penal para el Distrito --

Federal • • • • • • • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 

c) .- Elementos del Tipo • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 

d).- El Delito de Aborto en algunas Entidades Federa-

tivas, como son: Puebla, Chihuahua, Yucat&n, - -

Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y el Estado de -, 
México • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 57 



PAGINA 

C A P I T U L O III 

LEGISLACION SOBRE EL ABORTO EN OTROS PAISES 

a).- Patses que en su Legislaci6n adoptan el Sistema 
del Plazo • . • • • . . • • • . • . • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 63 

b).- Patses que en su Legislaci6n adoptan el Sistema 

de las Indicaciones 95 

C A P I T U L O IV 

SITUACION ACTUAL DEL ABORTO EN MEXICO, Y CASOS 

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD 

a).- Aborto realizado por un m~dico cuando peligra.~ 
la vida de la Mujer Embarazada • • • • • • • • • • • • • • • • , ·ns,. 

bl • - Aborto causado s6lo por imprudencia de la . Mu~~·· 

jer Embarazada 
J· '· .................................. 123 

e).- Cuando el embarazo sea resultado de una vioia~.~ 
ci6n •••.•••••••••••••..•••••.••••••••••••••• , ·124 

d). - Abortos Hospitalarios • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • 124 

e).- Abortos no Hospitalarios •••••••••••••••••••••• 124 

C A P I T U L O V 

CONSIDERACIONES Y PROPOSICIONES, RESPECTO 

DEL DELITO DE ABORTO 

a).- ¿La Legislaci6n positiva, desde qu~ momento - -
acepta la existencia de la vida?.............. 127 

b).- lA los cuántos meses de embarazo resulta.un me-

nor riesgo para la mujer, la eliminaci6n del --
producto? • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 145. 



lSS 

c-:1.- As:~t~s Ec0~ .. C1.ci;;:-..1s • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • .. • .. 167 

c--3} .- As~ ... ~t.:-.s :\!".t.!"C'i='='l5-..;i..:cs •••••••• H ..... H.. 171 

173 

lSL 

195 

201 



I N T R o o u e e I o N 

El tema del aborto ha sido objeto de intrincados d.!! 

bates auspiciados por la enorme mortandad de mujeres que r_!! 

curren a la pr~ctica ilegal del aborto, el cual les es prod~ 

cido en la rnayor!a de las veces en condiciones deplorables,

sin ninguna ascepcia, en lugares lugubres: 1' que como es de

esperarse tal situación acarrea la muerte a miles o millones 

de mujeres que ante la desesperación de ~er~inar con un emb~ 

raza no deseado, sea por el excesivo número de hijos que ;•a-. 

tiene, por la carencia de recursos econó~icos, o por las li

::iit:aciones ~ue en su vida posterior les ocasionará el embar~ 

=.o y después el :rne\'o ser; se ::-onen en m.a:-:.os de :ni!!dicos ine!i 

p-ertos o de ::;-e:-so:ias que :10 cue:"l<:.an con los conocir:'.ientos e-

instrur.o~ntal ~~dico disponible para hacer frente a las com-

?licaciones que sur)an. 

Lo interesante de este trabajo, que rne llevó a fi-

jarlo coma tewa de invest.igació!". para r:ti tesis, fue el moti

vo de discusió:i del derecho de la tlujer a tener una n.aterni

dad conscie~te y deseada; del de~echo de la mujer a decidir

si aborea; ya que es bien conocido de la opiniór. pública que 

en México se ~reducen w§s de u:i millón de abortos al año; -

que el 95~ de todos los abor~os son ilegales; que cada año 

::i.ueren r.oAs de 25,000 c.u)eres pe:- las cor.i.plicacicnes graves -
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del aborto; asimismo es inminente el gasto social toda vez que 

el aborto clandestino representa una fuerte erogaci6n al Esta

do, si se considera que solamente en el Seguro Social el 25\ -

de las caraas de los servicios Gineco-Obstétricos están ocupa-

das por mujeres que se han practicado el aborto, que los dtas

cama para un paciente por aborto o sus complicaciones son fre

cuente~ente ~s que las utilizadas en la atenci6n por un parto 

normal; 'i qu~ el aborto representa una erogaci6n anual de más

de 300 millones de pesos para la seguridad social. Por otra -

parte según estadísticas resulta, que con mayor proporci6n - -

quien recurre con rnás frecuencia al aborto es la mujer, madre

de familia que tiene de dos a tres hijos y que le resulta difJ 

cil enfrentar sea cual fuera el motiv·o, la procreaci6n de un -

nuevo hijo. 

Todas estas conside~acior.es que han quedado asenta-

das en el desarrollo de la presente investigaci6n, me han lle

vado a concluir, que el aborto criminal debe ser el que se - -

efectúe por medio de la violencia física o moral, por tanto d~ 

be de reprimirse; mientras que el aborto procurado y el cansen 

tido no debe de ser objeto de sanci6n alguna; pues deben preo

cuparse los legisladores no por sancionar estas tipos de abor

to, sino por que se instauren clínicas y hospitales en que se

practique el aborto gratuitamente dentro de los dos o tres me

ses de la gestaci6n, término en que el peligro es mlnimo por -

no decir nulo en la salud y vida de la mujer. 



- 3 -

Lo anterior evitaría que miles de mujeres murieran

por la práctica ilegal del aborto, producido en polvosos cua~ 

tos traseros que albergan lechos de muerte; y que personas -

sin escrúpulos que se dedican a la práctica ilegal del aborto 

se sigan enriqueciendo ilegalmente a costa de las víctimas 

que por una necesidad imperiosa se ponen en sus manos. 

Ojalá el destino de este trabajo, no obstante que -

adolece de ser un estudio profundo debido a las limitaciones

que sobre el conocimiento de la materia presenta el sustentan 

te, contribuya a la controversia académica, alejada, como tal 

de todo fanatismo, y sirva de motivaci6n para que este fen6m~ 

no social sea abordado con mayor profundidad. 
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CAPITULO I 

A N T E C E D E N T E S 

a).- CONCEPCION SOBRE EL ABORTO EN LA ANTIGUEDAD. 

El problema del aborto es sumamente complejo, la l~ 

gislaci6n pertinente al mismo es un reflejo de las estructu

ras socioecon6micas de cada época, pero es también una form~ 

laci6n ética de moral sexual y en general naturalmente es -·

una legislaci6n insuflada de esp1ritu religioso; por lo cual 

para tener una noci5n m§s amplia es necesario remontarnos a 

los tiempos m~s remotos que ha registrado la historia y ver

asi qu~ sucesos fueron sentando las bases que conllevaron al 

tema en estudio. 

As1 pues, de la primera forma de propiedad, o sea -

la que corresponde a la fase inicial de la producci6n en que 

un pueblo vive de la caza, de la ganaderta, o a lo sumo de -

la agricultura incipiente, en la que la fase de la divisi6n

del trabajo existente en el seno de la familia, misma en la

que poco a poco se va desarrollando la esclavitud, merced al 

crecimiento de la poblaci6n, comercio de trueque y a las gu~ 

rras constantes sostenidas por las tribus; de esta primera -

fase transitoria por la que ha pasado la humanidad, nada sa

bemos respecto del aborto, aunque es sabido, por los legados 

históricos de nuestros antepasados, que la vida en general -
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estaba poco valorada, ya que conforme fue apareciendo la es

clavitud, la vida de los esclavos no tenia valor alguno, ya

que ~stos los mataban o los adoptaban como hermanos las tri

bus vencedoras, mientras que las mujeres eran tomadas como -

esposas o adoptadas con sus hijos supervivientes; lo que ya

de por sí viene adoptando una tendencia en cierta forma des

humanizada, aunque no tan radical como se ver! m4s adelante. 

Ciertamente, en este periodo la fuerza de trabajo -

del hombre no produce aGn excedente sobre sus gastos de man

tenimiento, pero al introducirse la cria de ganado, la elab~ 

raci6n de los metales, las cosas tomaron otro aspecto en la

historia de la humanidad, sobre todo desde que los rebaños -

pasaron definitivamente a ser propiedad de la familia; con-

vertidas pues todas estas riquezas en propiedad privada de -

las familias y aumentadas después, r~pidamente asestaron un 

duro golpe a la sociedad fundada en la Gens basada en el ma

triarcado, ésto es en la Sociedad Primitiva; al respecto Fe

derico Engels manifiesta: • ... con arreglo a la divisi6n del 

trabajo la familia de entonces correspond!a al hombre procu

rar la alimentaci6n y los instrumentos de trabajo necesarios 

para ello, consiguientemente era por derecho el propietario

de dichos instrumentos y en caso de separaci6n se los lleva

ba consigo, de igual manera que la mujer conservaba sus ene~ 

res domésticos. Por lo tanto segGn las costumbres de aquella 

sociedad, el hombre era igualmente propietario del nuevo ma

nantial de alimentaci6n, el ganado, y m4s adelante del nuevo 
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instrumento de trabajo, el esclavo. Pero según la uzansa de-

aquella sociedad, sus hijos no pod1an heredar de ~l ••• ya -

que con arreglo al derecho materno, es decir mientras la de~ 

cendencia s61o se contaba por línea femenina, y según la pr! 

mitiva ley de herencia imperante en la Gens, los miembros de 

ésta heredaban al principio de su pariente gentil fenecido.-

Por efecto de su poca importancia estos bienes pasaban en la 

práctica, desde los tiempos más remotos a los parientes más-

pr6ximos, es decir a los consanguíneos por línea materna" --

(1) • 

Así pues, las riquezas, a medida que iban en aumen~ 

to, daban por una parte al hombre una posici6n más importan-

te que a la mujer en la familia y, por otra parte hacían que 

naciera en ella aspiraci6n ae valerse de esta ventaja para -

modificar en provecho de sus hijos el orden de herencia est~ 

blecido; "es por eso que el derrocamiento del derecho mater-

no fue la gran derrota hist6rica del sexo femenino en todo -

el mundo; ya que al quedar instaurado el nuevo régimen del -

patriarcado, el hombre empuñ6 también las riendas en la casa; 

·1a mujer se vi6 degradada y convertida en la servidora y en-

un simple instrumento de producci6n" (2). 

A medida que la sociedad se desarrolla y que el es-

clavismo comienza a tomar auge, el aborto se transforma en -

una práctica legal, es moral y religiosamente aceptado, cuan 

(1) c. Marx y F. Engels.- "OBRAS ESCOGIOAS"' Tomo III, Edit.!;! 
rial Progreso, Pp. 243-246. 

(2) c. Marx y F. Engels, Op. Cit. p. 247. 
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do es el padre el que lo dispone, y s6lo en escasas ocasio--

nes se tomar&n en cuenta los daños ocasionados a la mujer -

por violencia que se ejerza. "Y un ejemplo de ello lo encon

tramos en el Código de Hamurabi, en el cual los hititas casi 

dos mil años antes de Cristo, castigaban el aborto con penas 

econ6micas y en algunos casos hasta con la muerte" (3). En -

general el aborto era considerado como un delito contra inte-

reses del padre, y una lesi6n a la mujer, asimismo tambi~n -

en Babilonia las leyes reconoc!an en general ciertos dere- -

chas a la mujer, pero en particular s6lo el marido es el - -

ofendido y econ6micamente lesionado y para efecto de su ca--

bro se aplicaba la ley del tali6n que significaba una retri-

bución en sangre o en especie que compensace la pérdida eco-

n6mica sufrida, ésto es el hijo, patrimonio y propiedad pri-

vada del padre; y al respecto Kenneth Vaux nos dice: "por --

ejemplo en el derecho Hebrero Exodo (cap. XXI-verstculo 22) -

si algunos riñeren e iriesen a la mujer preñada y ésta abar-

tare pero sin haber mnerte, será penado conforme a lo que le 

impusiere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. Más 

si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida" (4). 

En Grecia y en Roma, la lucha de clases se agudiza -

entre esclavos y esclavistas; por tanto en el siglo V. a.j.C. 

(3) 

(4) 

U.N.A.M. "EL ABORTO".- Un enfoque multidisciplinario, -
1980, p. 84. 

KENNET, Vaux.- "Estudio Clínico, Psicológico, Sociol6gi 
ca y Jur1dico.- Editorial Médica Panamericana, S.A.- -= 
Buenos Aires.- 1983, p. 313. 



- 8 -

después de las guerras púnicas, aumenta la pauperizaci6n y -

simult~neamente el número de esclavos en las ciudades y en -

el campo, por lo que toca al aborto existe una concepci6n --

que domina toda la antigiledad; "En los pueblos orientales, -

en Grecia y Roma el feto es-pars viscerum-matriz - es decir -

que es parte del cuerpo de la mujer; pero la mujer sequla en 

estado de perpetua minoridad y ast el poder del tutor-padre, 

esposo, Estado,- se extend!a a sus bienes y a •U persona y -

por t~nto al fruto de su concepci6n" (5). 

En las Ciudades Griegas el aborto era considerado -

como una pr!ctica normal de regulaci6n de nacimientos. El -

mismo Hip6crates, a pesar de la condena del aborto que con--

tiene su juramento no vacilaba en aconsejar a las parteras -

acerca de los abortivos y anticonceptivos. Por su parte se--

crates inclula entre sus funciones de los médicos o partera• 

la de "facilitar el aborto cuando la madre lo deseara• (6).

Asimismo Plat6n proponta en su República que se obligase a -

abortar a las mujere·s mayores de cuarenta años, y Ariat6te--

les era partidario de la regulaci6n de nacimientos. 

De acuerdo con el C6digo de Manú segnn manifiesta -

Francisco Gonzalez de la Vega, "el aborto se practicaba por-

razones eugen~sicas, para proteger la pureza de la •angre de 

las castas elevadas• (7). Y por lo que respecta a Roma, ae--

(5) K. Vaux. Op. Cit. pp. 313 
(6) K. Vux. Op. Cit. pp. 314. 
(7) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- "DERECHO PENAL MEXICANO" 

Los Delitos - Tomo I, Edit. Porrúa, Ja. Edici6n, pp.225, 
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gún nos menciona Mommsen • .•. fue considerado como grave in-

moralidad el aborto provocado; no obstante ni en la RepGbli

ca, ni en la primera parte del Imperio fue calificado de del_! 

to•. (BJ 

En 4?1 sistema social del esclavismo, la legislaciOn 

es poco clara, más no obstante lo anterior es preciso hacer-

notar que lo que hasta aqu1 se ha hablado respecto del abar-

to, es posible que solo haya imperado para las clases pudie~ 

tes toda vez que el esclavo no tenia en absoluto ningún der~ 

cho, y al respecto Nicol~s Bujarin manifiesta; •En otros - -

tiempos cuando ·aan exist!a la esclavitud se pod!an adquirir-

por compraventa trabajadores, hombres de carne y hueso eran-

propiedad del patr6n. El patr6n apaleaba hasta la muerte al

~sclavo con la misma naturaleza que romp!a una silla o un e~ 

charro durante la borrachera. El esclavo y el ciervo de la -

gleva eran, sencillamente un objeto. Los antíguos romanos d~ 

vid!an la propiedad necesaria para la praducci6n en medias -

de trabaja (objetos), medias de trabaja semiparlantes (bes--

tías de trabajo, ganado, etc.), y medios de trabajo parlan-

tes (esclavos). El esclavo era un medio de trabajo de la mi~ 

ma clase que la azada y el buey, que pad!a el amo vender a -

destruir". (9) 

Tenemos que ante tal situaci6n el Estado en ningan-

momento tomaba bajo su tutela los derechos del ser por nacer 

( 8 J MOMSEN. - DERECHO PENAL ROMANO. - Trad. Esp. Madrid sin f~ 
cha, Toma lI, pp. 439. 

(9) BUJARIN, Nicolás.- El ª• b, c, DEL COMUNISMO.- Editorial 
Grijalbo, S.A., México 1971, pp. 22 
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y aunque "la Ley mileta decretaba pena de muerte para la mu

jer que abortara sin consentimiento del marido, el Qnico 

bien jur!dico protegido era siempre el patrimonio de éste, -

ya que los hijos eran propiedad privada del padre sobre los

que ten!a derecho de vida y muerte" (10); de lo anterior se

deduce que el aborto era una cuesti6n de derecho familiar -

privado. 

En la época del Imperio el aborto se extiende m5s,

~sto se debi6 a que las costumbres se fueron corrompiendo, -

con el constante libertinaje femenino, ya que por esa ~poca

las patricias abortaban a menudo, por una parte para inflin 

girle un castigo al marido, y por otra para que la semejanza 

f!sica del ser por nacer con el amante de turno no revelase

el adulterio; ante esta situaci6n se vislumbraban ya visos -

de reacci6n en el aparato estatal, considerando el aborto c2 

mo un acto indigno contra la moral y las costumbres, por la

que desde entonces el tribunal doméstico es sustituido por la 

justicia pGblica. El Estad9 interviene ahora en casos deadul 

terio, de divorcios, e inclusive promulga medidas de apoyo a 

las familias numerosas y grava con pesadas cargas impositi-

vas a los solteros, con clara intenci6n demogr&fica. Pero no 

obstante lo anterior los casos de aborto quedaron impunes y

debido a la decadencia moral reflejo del conflicto vigente -

entre las grandes familias aristocr4ticas, terratenientes y

los intereses del estado, el aborto fue una pr4ctica normal. 

(10) K. Vaux, Op. Cit. PP• 314. 



- 11 -

No es sino hasta el año (200 o.J.C.) con s~ptimo s~ 

vero y Antonio Caracalla, cuando el estado asume una actitud 

francamente represiva en defensa del bien patrimonial, coin

cidente con el inter~s demogr&fico; a la mujer que aborta v2 

luntariarnente se le impone la pena de muerte, castigos corp2 

rales o bien el exilio temporario, con el argumento de que -

sería indigno que una mujer pudiera arrebatar impunemente a

su marido la esperanza de una paternidad. 

Como vemos hasta aquI, las leyes aún siguen preser

vando los intereses exclusivos del padre. Sin embargo el si~ 

tema social esclavista se encuentra en su etapa decadente, -

ya que debido a la inconformidad de la sociedad carente de -

derechos y de medios para subsistir estallan las primeras re 

vueltas de esclavos, de entre las cuales las más importantes 

que registra la historia fueron las guerras Sicilianas (135-

101), la gran insurrección de Arist6nico en Asia Menor 

(133-130 a.J.C.), la revuelta de Espartaco en Italia Meridi2 

nal (73-71 a.d.J.) y la dirigida por Sallmaco en las Costas -

del Mar Negro. Las aspiraciones revolucionarias de las masas 

de esclavos sumidos en la miseria, fueron cruentamente repr! 

midas, de modo tal que ante la impotencia de lograr por esa

vta una mejor vida, terminaron por poner sus espectativas en 

el m~s alla, esto es, comenzaba a surgir de las masas despo

seidas una nueva filosofía religiosa que preconizaba un re~-

no, no en la tierra, sino en el cielo, que promet!a un gene

ralizado bienestar e igualdad¡ se acabaria la distinción de-
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clases, de razas, la miseria; todo ello preanuncia y da al - -

traste con el viejo sistema caduco del esclavismo, surgiendo -

así el sistema social feudal; as! pues esta nueva religión in~ 

pira una consigna o concepción doctrinaria, la del derecho a -

la vida del ser por nacer. 

As! pués, esta concepción doctrinaria proclamó el de

recho a la vida del esclavo, de los hijos, "apareciendo por -

primera vez en la historia la doctrina de la protección de los 

derechos del feto, cuyo origen es esencialmente religioso".(11) 

Aparece en los textos apostólicos llamados Didacte ae1 
siglo d.J., que el bien protegido es ahora el •teto•, de esta 

forma el derecho del individuo que le consagra la doctrina cri~ 

tiana, cede solo ante el poder de Dios, de disponer de la vida

de los hombres, lo cual permitió que con el tiempo, el monarca

absoluto como representante de Dios sobre la tierra tomase a su 

cargo la condena del aborto. 

Esta primitiva doctrina cristiana de los desamparados

es asimilada y usufructuada por la clase pudiente, aplic&ndola

a su entero beneficio ya que la misma significa renunciar a -

las reinvicaciones concretas en este mundo; con el objeto de -

salvaguardar sus intereses y aprovechando el ~xito de sus ideas 

y propaganda se organiza en una instituci6n que es la Iglesia y 

a medida que esta iglesia extiende su radio de acci6n, segfin -

los casos concretos de los Estados, los C5digos van dando cabi

da al problema católico de la animaci6n del feto¡ al respecto -

(11) K. Vaux, Op. Cit. pp. 319. 



- 13 -

"Aristóteles había hablado de la animación del feto y fijado -

este momento en cuurenb:1 dias par~ el feto ma:;culino y en 

ochenla <lías para el femeninoº, (12). Es preciso mencionar que 

al principio la iglesia conder:.1ba el aborto en cualquier momeE_ 

to de su desarrollo aµlic~ndo la t~oría de la animacién inme-

diata, misma que fue prcgonad.:i por San Basilio, mds sin embar

go el hilomorfis~o, teor!a pregonada por Aristóteles, segOn la 

cual el alma es la forma sustancial del cuerpo y por tanto re

velará su presencia en el momento en que el feto adquiere for

ma humana, es aplicada por completo a la doctrina del cristia

nismo, y ejemplo de ésto es la aceptación que esta teoria tuvo 

en la edad Media, misma qu~ fue utilizada por teólogos de re-

nombre como fueron San Agustín, Santo Tomás de Aquino, los cu~ 

les hablan de feto animado o no animado, o de feto "formatus 11
-

11nonforrnatus11, act:ptando incluso los términos fijados por Ari,! 

tóteles de cuarenta y ochenta días. 

La anterior concepción Hilomórf ica de la naturaleza -

hUi11ana, fue adoptada e.n el Cóncilio de Viena en 1312, lo que -

hace notar que la Iglesia no consideraba el aborto como hernie! 

dio hasta en tanto el alma no animara al cuerpo. As! pues, el

aborto es igualado al homicidio solo y cuando el feto es anim~ 

do, antes de esa fecha el aborto o es impune o la pena es me-

nor. 

España nos permite seguir claramente la evolución de

la doctrina católica al respecto. El Derecho primitivo seguía -

(12) K. Vaux, Op. Cit. pp. 319. 
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el sistema rigorista de Tertuliano, y considera el aborto sie~ 

pre corno un homicidio, y por tanto se aplicaba la pena de nue~ 

te. En el Fuero Juzgo (siglo VII) y otros fueros principales -

de esa época se afirma la distinción entre feto formado y no -

for~ado, sin embargo esta distinción no cu~nta cua~do existe -

intención en el tercero (si es que ªsto Sri revcln por suninis

tro violento de yerbas), posteriormente en las partidas se re

cogen las ensefianzas de los teólogos y se suprime la distin- -

ción husada en la condición social del tercero; y se castiga -

con pena de muerte si el feto es animado y con pena de destie-

rro si no lo es. 

En las carolinas ordenamientos jurídicos del empera-

dor Carlos V de 1532 y 1580, se destaca el criterio que ya sc

ha hecho general, ésto es donde se considera como sujeto penal

ª la mujer, o a un tercero; y el bien jurídico tutelado lo es

el feto animado (existe la distinción entre feto animado y no 

animado, fijando en el punto medio del c~barazo la anirnaci6n -

del feto, desde que la madre percibe su5 ;;ic·:irr:ientos • .M.s! tam

bién tenemos que en la Cuarta Constitución Imperial de Sajonia 

de 1694, se castiga con pena de muerte al autor y al c6mplice

de un aborto, después de movimientos fetales; y en los estatu

tos del reino de Mullhausen se fija como término los cinco me

ses de embarazo, antes de esa fecha las penaliCades se fijan -

arbitrariamente, pero después de los cinco meses la pena es de 

muerte. Sin embargo en 1588 el Pc.::~.J. Sixto V en su Bula Effrae

natum, insiste en el antiguo co~cepto de que todos los abortos 
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ser; c!'!=.er:..es y los castiga con excCD\.mi61:. Fot>terioroante de -

13 s:.:la E:ffrae:lat.u=., l.:.n nuevo Pap3.dc Gre901·i(· X!\' adopt.a nuev~ 

~~:~:.e l..'l C.ist.inci6n ent.re f~to 3.nir.~ado, l' no es sino h~\~:.a el

.a~:l : ;t;? ce:':' el ?a.pa ?ic !X p.J.ra que esta distincién de sapa.re,;. 

C:!. de:i:"!i-:.!.va..~~te. 
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b),- CONCEPCI(IS SOBRE EL ABORTO EN HEXICO. 

Antes de tratar sobre la penalidad que reca!a al deli 

to de aborto, es necesario mencionar que en la época prehispá~i 

ca, según narran los cronistas, e! derecho penal se distinguió-

por su enorme severidad, y sobre este respecto J. Kohlez; nencio-

na: " .•. el Código Penal de Texcoco era más severo los castigos 

establecidos por Nezahualcóyotl, lle\•aban el sello de rnayor ri-

c;or, las penas principales eran la muerte y la esclavitud; la -

pena capit3l era la más variada, desde el descuartizamiento i' -

la cre~aci6n en vida, hasta la decapitaci5n y estra~g~laci6n, -

el ~chaca::-.iento de cabeza con piedra, el cr..palawicnto, el asa!:. 

tattiento" C13). 

Sobre la procedencia }:' origen de :lUestros ancestros -

~e es dificil sust~aer~e, por eso es que ~e permito dar en la -

presente investigación algunos datos que espero sirvan y moti--

ven para que en posteriores investigaciones se aborde con :;,ayor 

amplitud. Ciertamente con respecto a la procedencia, origer. y -

forma en que hayan llegado ncestros antecesores a nuestro pa!s 

es difícil determinárlo; aunque se habla de una peregrinación -

quedando obscu:.-o el punto inicial del que partieron, ~ás - -

algunos autores nos indican que el inicio de dicha peregin_! 

ci6n, lo fue la Isla de Aztlán, misma que se encuentra situada 

no muy lejos de la costa mexicana, concretamente en Nayarit, 

(13) J. Kohler.- El Derecho de los Aztecas, 122~, Edición de la 
Revista Jurídica de la Escu¿la Libre de Derecho, Compañía
Editorial Latinoamericana.- Traducido del ñlemán por Car-
los Rovalo y Fernández Abogado. 
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pero dada la inseguridad, con toda ra•ón y acierto, J. Kohler 

manifiesta "de donde hayan llegado a esta Isla no podemos de--

terminarlo, pues ni su idioma ni su derecho, que no se puede -

relacionar con ningan derecho asiático original, parece índi--

car que haya sido una migración del Asia" (14). 

Prosiguiendo con el tema a estudio tenemos que en --

nuestro México antiguo el castigo de los delitos estuvo fija

do en relación con la gravedad de los hechos y tal parece que 

sobre este punto la mayor!a de los autores que tratan del de-

recho penal antiguo coinciden en lo mismo1 y de esta forma te 

nemas a Gustavo Malo Camacho quien nos menciona: • ... En el M!. 

xico Precortesiano en los reinos de Acolhuac!n México y Tacu

ba, fueron estimados como hechos delictivos principalmente: el 

aborto, el abuso de Confianza, ·1a Oelaci6n, la alcahuater.ta, -

el asalto, Daño en Propiedad Ajena, el estupro, el falso test! 

monio, la hechicer!a, el homicidio, incesto, peculado, la riña 

el Robo, la sedición, amén de otros tantos a cuyos delitos les 

fueron aplicadas penas de diversa !ndole, mismas que consis- -

tlan en esclavitud, penas infamantes y corporales, destierro,-

confiscación de bienes, multas, prisión, destitución de fun- -

ción u oficio y pena de muerte, ésta Ultima fue la m&s frecue~ 

temente ~plicada, siendo impuesta con rigor y en forma diversa 
\ 

de acuerdo·, con la gravedad y el tipo del delito cometido .•• • -

(15). 

114) J. Kholer, op. Cit. p. 2. 
(15) MALO CAMACHO, Gustavo.- "Historia de las Cárceles en Méxi 

xico. Precolonial, Colonial e Independiente.- Cuadernos = 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales, p. 20. 
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Este mismo autor al hablar de la rigidez y severidad

que imperó en la legislación penal de nuestros antepasados man,:h 

fiesta: •se estima que el Derecho Penal Azteca represent6 un -

sistema jur!dico avanzado, considerc!indolo dentro del marco re

ferencial hist6rico; si bien es cierto que aquel sistema de d~ 

recho se signific6, por su severidad, particularmente eviden-

ciada por la naturaleza de sus penas entre las que definitiva

mente prevaleci6 la pena de muerte, como por su organizaci6n -

social r!gida, ello se oper6 como consecuencia 16gica de la e~ 

tructura sociopolitica de un pueblo desarrollado sobre una eé2 

nom!a de conquista ante la necesidad de sometimiento de otros

pueblos y la defensa de los sojuzgados ••• • (16). 

En este mismo sentido uno de los cronistas e histori~ 

dores como lo fue Fray Bartolomé de las Casas nos dice: •cuan

to a las penas que daban a los delincuentes, ser! bien aqut -

dar cuenta de los pecados y obras malas que por aquellos rei-

nos se tentan por crtmenes punibles, por que estaban prohibido 

por sus leyes .Y costumbres. Aquestas leyes que fueron muchaa

y muy justas y buenas ••• y castigaban con pena de muerte a loa 

que perpetraban pecados graves y enormes que, seg6n raz6n nat~ 

ral, deben ser entre las naciones muy poltticas, con tal pena

punibles, como aquellos que pueden perturbar y perturban la -

paz y el sociego de las repUblicas • citado por Gustavo Malo -

Camachd' ( 17 l . 

(16) MALO CAMACHO, Gustavo.- Op. Cit. pp. 21. 

(17) MALO CAMACHO, Gustavo.- Op. Cit. PP• 25. 
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Por lo que toca al delito de aborto que es el tema --

que aqul nos ocupa, comenzar6 citando a Torquemada, quien al -

reepecto manifiesta • ••• el que mataba a otro morta por ello.

La mujer preñada que tomaba con que lanzar la criatura de ella 

y la f!sica que le habla dado con que echarse la criatura, am-

bas DK>r!an, a las mujeres siempre las curaban otras mujeres, y 

a los hombres otros hombres ••• • (18), Por su parte Gustavo M~ 

lo Camacho menciona: • ••• estas son las leyes que ten!an los in 

dios de la nueva España: Ahorcaban al ml!dico o hechicero que -

daba bebedizos por echar del vientre las criaturas y lo mismo -

hac!an a las preñadas si por este fin tomaba algo•. 

Es necesario decir que en la 6poca prehiap6nica no -

· · exist!an una sola y uniforme legislaci6n que rigiera para to--

_.r· dos los habitantes, sino que los diversos 9rupo1 que conviv!an 

en el territorio que hoy es MAxico, tenlan Gobiernos diferen-

tes y leyes distintas en su mayor parte, siendo los grupos so

ciales m!s representativos al centro del pala lo• Aztecas o M~ 

xicanos y en la re9i6n del Sur-este los mayas y en relaci6n al 

delito de aborto cabe mencionar que la mayorla de loa autores

que tratan del dere_cho penal mexicano antiguo coinciden entre-

11, en ~ue a este delito lo sancionaban con la pena de muerte, 

no solo a quienes proporcionaban el abortivo, •ino a la misma -

mujer Jffeº ¡~ tomaba para abortar. 

(181 Torquemada.- MONARQUIA.- Memoriale• o libros de lae cosas 
de la Nueva España y de los naturales de ella, 1569, en -
Publicaciones del Instituto de Investiqaciones Hiat6ricaa 
UNAM. 
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En 1520 cuando los Españoles se posesionan por la - -

fuerza de las armas de nuestro pa1s, el Derecho Azteca se fun

de en parte con las instituciones jurtdicas españolas del •i-

glo XVI dando origen a un nuevo derecho, contenido en el cuer

po legal conocido con el nombre de •Leyes de Indias•. Cense- -

cuentemente el panorama jurtdico qued6 re9ido por tres diferen 

tes clases de leyes, una para cada grupo social de reciente -

formaci6n: Primero.- El de las leyes netamente españolas expe

didas en España, y que por extensi6n estuvieron vi9entes en la 

nueva España¡ Se9undo.- El de las leyes dictadas para todas 

las colonias españolas de America y aplicadas por tanto en M6-

xico como Colonia que era; Tercera.- El que comprendla las le

yes expedidas directa y exclusivamente para que ri9ieran en la 

nueva España. 

Ciertamente en la le9islaci6n Española, concretamente 

en el Fuero Juz90, en lo que se refiere al aborto, se caati9a

ban severamente a los que daban muerte a sus hijos antes o de~ 

pu6s del nacimiento y a los que daban yerbas abortivas (Lib. -

VI, Tit. III, Leyes lera. y 6ta.), ast COlllO en las partida• en 

las cuales se distin9ui6 la doctrina a la que ya aludilloa en-

tre feto animado y no animado (Ley 8 Tit. VIII, Partida• VIII). 

De lo anterior se desprende que con la conquista loa Españole• 

impusieron a nuestro pata sus leyes, las cuales estuvieron en

vi9or desde 1520 hasta 1821 en que los mexicanos loqraron al -

fin despu~s de cruentos sacrificios consumar la Independencia

de nuestra patria; m!s no obstante lo anterior nuestra le9ial~ 
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.:-i~.n pd'n..\l ~ pdS.l.r d~ h.:iNrs~ ex¡.'edido leyes p..'lra el mejora- -

nient.o d~ l ... \ .1.~nist.r~c-i6.n de )usticia tales C'C'mo la del • de 

septie::t.br~ J~ 1$2-1, 16 d'C? ~y~ de lSll, lS de ~rzo de lS,O, -

;J di' r...t~·-o dit) lS.37 ~ no c.~i6 el a~ti9uo enjuici.a.:::t.iento criEti

:'!.J.! her~a.j,..:- doe l.ss lt."YtlS esp...i.fic-las: y en cu..'lnto 3 l~ ~nali-

d~J se 3pli~3.t-..ln f'C'r r.~~st.r~s Tri~unale5 en los delitos da Ro

~. ~oClll.iciJ.ic ~· les.ic~es la try del Cinco de enero de 1857, ~ 

ro i!!'I. dalito.s de ot.r.;s, !ndole, est.a.Nn vigentes atln las leyes -

d~ l~s Siete ?3rtiCas las cuales fueren derogadas hasta pron:.ul 

-;;.l:-se el C~ig~ P"t?t:.il de 1s~1, i-'X"':'" lo t.a.nto nos dice Antonio·

M.lrt!~a: ~e C~s~rc-, en sus ~c~~t.a~ios al C6-.iigo Pl?nal de 1871, 

•13 !..'C?~islaci~n Ss~ñol.s h3b!3 sido l.s que inform.sr3 toda nues

-:..:-3. )t!:"!.$F.:"\:Ce:-.ci.:s. y ~: en;!e 13. ap:ic3.d3 ta.:bi~n en nuestros -

Cl!-Ci::- 3. l.!. tt:lC.'.lct.a :· r.o a !.a. :tuerte del feto, sin considerar

s~ 13 ~si~ilid3d de que ~UZ"'~iese es~! en el ~ientre materno. 

~ ~~J~igat-a e~~ las :ús~s pe~3s del aborto al que se lla.:a6 -

~o. S¿ dt?-:~eti=-a ex~resi::-.e~te G~e solo era punible el aborto -

S-e e.xi::.!a de p-e:::.J. al 3.~rto culposo y al necesario y-

::-=: 13. le;isl3.ci6:-: p-e~al de 192~ se observ6 el vicio -

d~ !a. Cefi~!ei5~ Ce lS71, agr~~!nCole tinica.:-ante como eleoento 
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subjetivo del injusto "con objeto de interrumpir la vida del -

producto• con la cual se hacia ya alusi6n al evento punible -

consistente en dar muerte al producto de la concepci6n. Dentro 

de la técnica de este ef!mero C6digo se establec!a como no pu

nible el aborto realizado solamente en grado de tentativa y en 

los casos de la cujer no se le sancionaba por aborto culposo. 
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CAPITULO II 

LEGISLACION MEXICANA SOBRE EL ABORTO 

a).- EL BIEN JURIDICO TUTELADO EN EL DELITO DE ABORTO. 

En el delito de aborto el bien jur1dico que se tutela 

es la vida humana en formación; ahora bien la palabra aborto -

proviene de dos ratees latinas •AB", privar y •oRTus• que qui~ 

re decir nacimiento. Es decir, que por aborto se entiende lo -

nacido antes de tiempo, ~al parto o parto anticipado, o como -

manifiesta el diccionario de la real academia española que de

fine la palabra abortar como: "Parir antes de tiempo en el que 

el feto pueda vivir". 

Como se ha puesto de manifiesto en el capítulo que a~ 

tecede hubo un período en la historia de la humanidad en que -

este asunto del aborto estaba considerado como una pr!ctica -

privada de la mujer, esto es, exist!a cierta licitud, sin embargo 

a medida que la socied.ad va Creciendo y se va diversificando,

esta pr!ctica libre de aborto se restringe y se sanciona; pero 

ahora bien cabr1a aqu1 hacer un paréntesis y preguntarnos so-

bre la vida en general, ¿La vida humana siempre se ha respeta

do, siempre ha estado tutelada por las normas jur1dicas esta-

blecidas por el hombre?, ¿Porqué ahora la vida humana se le -

tiene en alta estima como lo m!ximo? 

Dando contestación a la primera interrogante diremos

que el hombre desde que tuvo capacidad de razocinio albergo e~ 
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te sentimiento de la conservación de la vida, y por ello en --

los tiempos m!s remotos hubo de organizarse en torno a grupos-

como fueron la géns y las tribus, a efecto de defenderse de 

los peligros que pendian de la naturaleza¡ sin embargo a 

medida que la sociedad crecia y apareció la propiedad privada, 

hubo el hombre de crearse determinados intereses, y para alca~ 

zar éstos no ha escatimado esfuerzos; y cuando se han puesto

en pugna dichos intereses, no siempre la situaci6n se ha re- -

suelto mediante la persuación, sino mediante la imposición de-

·-.\. unos hombres contra otros, o bien de una clase contra otra. 

As! tenemos por ejemplo el sistema social Esclavista, donde a

propósito de la vida humana, solo se respetaba la de los que -

detentaban el poder politice y económico, ésto es la del escl~ 

vista y familiares, mientras una enorme masa de esclavos care-

cían de todo derecho, no eran dueños ni de su propia vida, ya-

que ésta pertenecia al amo quien podia disponer de ella a su -

arbitrio, y sobre el particular N.G. ALEXANDROV nos dice 

" ... desde un comienzo el nuevo derecho priva de todo amparo ju 

ridico a los esclavos. La muerte de un esclavo tanto en Grecia 

como en Roma o en cualquier otro Estado esclavista, no se con-

sidera delito • (19). 

Este mismo autor hablando del Estado degradante a --

que se ten!a sometido al esclavo menciona "La explotaci6n de -

los esclavos, no tenia l!mite·s. Un puñado relativamente peque-

ñas de esclavistas imperaba sobre la masa de los esclavos, - -

(19) N.G., Alxandrov.- TEORIA DEL ESTADO Y EL DERECHO.- Edito
rial Grijalvo, S.A., México 1986, pp. 57. 
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quienes jurídicamente, no formaban parte de la sociedad, no --

eran reconocidos como personas. F. Engels cita unas cifras ca-

racter!sticas que muestran la relaci6n entre el nWnero de es--

clavistas y esclavos en Atenas (antigua Grecia). En la ~poca -

del máximo florecimiento de Atenas escribe, el número total de 

ciudadanos libres, incluyendo mujeres y niños, era aproximada-

mente de noventa mil contra trescientos sesenta y cinco mil e~ 

clavos de ambos sexos y cuarenta y cinco mil habitantes que no 

gozaban de plenos derechos, extranjeros y libertos. As! pues,

ª cada ciudadano adulto var6n correspondtan como m!nimo die.:.-

ciocho esclavos y más de dos personas que no gozaban de plenos 

derechos • ( 20) • 

Lo anterior nos sirve para formarnos una idea de ha.2. 

ta qué! grado se respetaba la vida humana en la antiguedad y 

hasta qué grado el hombre tuvo que luchar para que su vida, 

así como la de sus descendientes se respetase; sobre éste as--

pecto el autor a que ha hecho alusión menciona~ "Cuando a pe-

sar de todo los esclavos se sublevaban contra sus señores, los 

esclavistas recurrian al terror abierto. As! pues, de la fama-

sa revelión de los esclavos dirigida por Espartaco (74-71 a.n. 

e.) cerca de 60,000 esclavos fueron crucificados a lo largo -

del camino que va de Roma a CapUa 13). 

La Sociedad esclavista es quiz! uno de los sistemas-

sociales que registra la historia donde m~s abiertamente se ha 

atentado cor.tra la vida humana. 

(20) N.G., Alexandrov.- TEORIA DEL ESTADO Y EL DERECHO, Edito
rial Grijalvo, S.A. México 1986, pp. 57. 

(21) N.G. Alexandrov.- Op. Cit. pp. 58. 
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En los sistemas sociales precedentes, los movimien-

tos sociales que se han gestado, las guerras sostenidas de 

unos pa!ses contra otros y aan las internas, no significan 

otra cosa sino verdaderos atentados contra la vida humana: ah2 

ra bien habr!a que anotar que en contra de la vida humana no -

solo se puede atentar de forma directa sino de forma indirecta 

ésto es un tanto encubierta; explicado en los siguientes térrni 

nos tenemos que el hombre en general para conservar su vida y

perpetuar su especie necesita en primer lugar alimentos, vest! 

do, calzado, habitación, cierta formación cultural, etc., por

hablar de necesidades primarias; esto en países como el nues-

tro debido al relativo desarrollo infraestructural, una parte

significativa de la sociedad carecen de lo que mínimamente se

necesita para subsistir. 

Sobre la segunda interrogante planteada cabe desta-

car que nuestra legislación penal pone especial atención en la 

tutela de la vida; ya que es claro que a un ser humano le es -

inherente valores incalculables, toda vez que a diferencia de

los seres inferiores el hombre es susceptiblé de razonar, de -

emitir juicios, y a través de sus 6rganos sensoriales entra en 

contacto con la naturaleza; y la raz6n de su ser radica en la

libre actividad creadora, en la transformación práctica del -

mundo, dándole belleza y valor a las cosas que nos circundan;

ahora bien, bajo este contexto el hombre através del tiempo y

desarrollo de las sociedades ha puesto especial atenci6n a la

vida en formación y nada menos aquí en México poc los años de-

1520 aún se hacia pagar vida por vida; me refiero concretamen-
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te a las lelres establecidas por los Aztecas, que como qued6 --

asentado en el capítulo que antecede, se apli:aba la pena de -

muerte a la mujer que tomaba con que abortar y a quien le pro-

porcionaba el abortivo; nuestras posteriores leyes expedidas -

después de que tuvo lugar la Independencia, ésto es por Juárez 

(1871) quizás un tanto influenciadas por países de mayor avan

ce en el campo jurídico, al legislar el delito de aborto no --

pierden el sentido de proteger la vida en formaci6n, y dejando 

de lado su extremismo que imperó en nuestros antepasados, lo -

legislan con menor rigidez, ofreciendo al activo de este deli-

to, sea la madre o un tercero, o ambos, circunstancias exclu--

yentes de responsabilidad, atenuantes y agravantes. 

Nuestro Código Penal vigente en el Distrito Federal-

al definir el aborto en su artículo 329 "Aborto es la muerte -

del producto de la concepción en cualquier momento de la pre--

ñez•, trasluce que el bien jurídico tutelado es la vida en fo~ 

mación; pero particularizando las formas variantes en que se -

produce el aborto, podemos encontrar que nuestra ley aparte de 

tutelar la vida en formación tutela otros valores no menos im-

portantes. Así por ejemplo citando a J. Ram6n Palacios Vargas-

manifiesta "Los bienes jurídicamente tutelados in genere son:-

La vida del feto, el derecho a la maternidad, y a la paterni-

dad, y el social del aumento demogr&fico (vida, estirpe y so-

ciedad) • Hoy d!a en México, la demografía justifica el aborto-

voluntario con intervención médica•. (22) 

(22) PALACIOS VARGAS, J. Ramón.- Delitos contra la Vida y la -
Integridad Corporal. Editorial Trillas, 1985. pp •. 93 
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Dentro de las hip6tesis de aborto que señala nuestra 

· ley tenemos: 

El Aborto Consentido.- El cual se realiza por un te~ 

cero con el consentimiento de la mujer qravida, ya que ésta d~ 

be consentir y aQn más, deben existir actos de auxilio y coop~ 

raci6n de su parte para la ejecución del delito; por lo ante-

rior el producto de la concepción constituye el bien jurtdica

mente tutelado; por otra parte al lado de esta figura existe -

una subclase que viene a ser el aborto consentido honoris cau

sa de conformidad con lo estatuido por el articulo 332 de nue~ 

tro C6diqo Penal en vigor en el Distrito Federal. 

Aborto Procurado.- Este se lleva a cabo por la mujer 

en ella misma, toda vez que solo la gestante figura como suje

to activo y material del delito, virtud a que debe realizar t2 

dos los actos ejecutivos del mismo; en este tipo de delito el 

bien jurídicamente tutelado lo es el agente pasivo, esto es el 

producto de la concepci6n, en éste, al igual que en el ante- -

rior, existe una subclase de aborto siendo éste el aborto pr2 

cqrado honoris causa, mismo que constituye un delito especial

privileqiado. 

Aborto Sufrido.- En este delito imperan dos hipote-~ 

sis, siendo la primera cuando el aborto se realiza sin el con

sentimie~to de la mujer gravida; la segunda es cuando el abor

to se efectúa contra su consentimiento, por medio de violencia 

física~~ moral. En este tipo de aborto la mujer también es v!~ 

tima, ya que la conducta que desplega el sujeto activo, no so-
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lo daña la vida del feto o embri6n, sino tambi!n lesiona 

otros bienes juridicos de la mujer como son: su derecho a la

maternidad y a la libertad. Sobre este tipo de aborto Carrara 

afirma: "Cuando la mujer no consciente el aborto, los sujetos 

pasivos del delito son dos: es la mujer a la que se causa el

aborto y el feto que se mata". Citado por Mariano Jim~nez 

Huerta• (23). 

(231 JIMENEZ HUERTA, Mariano.- "Derecho Penal Mexicano•. Tomo 
III.- La TUtela Penal;de la Vida e Inteqridad Humana. 
Editorial PorrGa.- M~xico 1979.- 4a. Edici6n, p. 192. 
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b).- EL ABORTO EN EL. CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

La Reforma mSs reciente al delito de aborto que se -

ha hecho en el Distrito Federal, corresponde al año de 1931,

donde a juzgar por su definici6n que se da a este delito en su 

articulo 329, que menciona "Aborto es la muerte del producto -

de la concepci6n en cualquier momento de la preñez 11
, la misma

no se deriva por su maniobra abortiva,. sino por su consecuen-

cia final, por sus efectos, es decir por la muerte del feto; y 

sobre este respecto de forma m!e que atinada Francisco Gonz5-~ 

les de la Vega manifiesta• La denominaci6n de aborto dada al -

delito es falsa por que no responde a su contenido juridico, -

hubiera sido preferible la lexkograf!a precisa delito de feti 

cidio". (24) 

Ciertamente este mismo autor al referirse a la legi~ 

laci6n de aborto de 1871 donde al definirse en el articulo 569 

"LlSmese aborto en el derecho penal a la extracci6n del produ~ 

to de la concepci6n, y a su expulsi6n provocada por cualquier

medio, sea cual fuere la época de· la preñez, siempre que éste se 

haga sin necesidad. Cuando se ha comenzado ya el octavo mes de 

embarazo se le da también el nombre de parto prematuro artifi

cial pero se castiga con las mismas penas del aborto"; nos men 

ciona "este C6digo Penal era el Gnico en el mundo que propor

cionaba propiamente una definici6n del delito de aborto toda -

(24) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op, Cit. pp. 131, 
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vez que trataba propiamente la maniobra abortiva• (25) 

De la definici6n que se nos da del delito de aborto

en nuestro C6digo Vigente cabe señalar que para la integraci6n 

de la Constitutiva de dicho delito resulta intrascedental 

las maniobras abortivas o mecánica de realización por parte 

del sujeto activo; asI como tampoco la edad cronológica del 

producto de la concepción (huevo, embrión o feto); tampoco in

teresan las circunstancias de su formación regular o irregular, 

o su falta de aptitud para la vida exterior; y al respecto nos 

dice Tardieu •sasta comprobar médico-legalmente que el produc

to vivi6 y fue muerto". Citado por Francisco Gonzlilez de la Ve

ga• (25). 

En nuestro C6digo Penal vigente dentro de las hip6t~ 

sis legales de abortos punibles se observa la siguiente clasi

ficación: En primer lugar había que distinguir los abortos - -

practicadospor terceros pero consentidos por la mujer embaraz~ 

da, entre ellos el genérico y el honoris causa; en segundo lu

gar por s! misma, también geriéricos u honoris causa; en tercer 

lugar tenemos los abortos sufridos por la mujer sin su consen

timiento, sean efectuados sin violencia o con ella. 

Nuestro C6digo Penal vigente en la reglamentaci6n de 

los abortos punibles sigue este orden: 

a).- Aborto practicado por un tercero con consentí-

miento de la madre. 

(25) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op. Cit. pp. 131. 
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De acuerdo con la primera parte del articulo 330 de 

.este C6digo Penal se ordena aplicar al abortador, sea cual fu~ 

re el medio que empleare de uno a tres años de prisi6n. 

b).- La segunda parte del articulo antes mencionado

trata del aborto practicado por un tercero sin el consentimie~ 

to de la madre, asignándose una pena de tres o seis años de -

prisi6n. 

c).- La parte final del precepto antes aludido se -

ocupa de los abortos practicados por terceros ejerciendo vio-

lencia fisica o moral; a esta conducta delictiva se asigna ca-

.. -mo pena de seis a ocho años de prisión. Aqu.t el delito se com!! 

te no solo en ausencia de la voluntad de la madre, sino forzán 

dala corporalmente a efecto de poder realizar la maniobra - -

abortiva. 

Si el aborto lo causa un médico cirujano, comadrón -

o partera, además de las sanciones mencionadas en los incisos

que anteceden, se les suspenderán de dos a cinco años en el -

ejercicio de su profesión, situación que se encuentra encuadr~ 

das en el artículo 331 del C6digo Penal. 

d).- En el articulo 332 de nuestro C6digo Penal se -

da lo que la doctrina penal ha dado en llamar aborto procurado 

voluntariamente o consentido por la madre, al que se le asigna 

una pena como regla general de a 5 años de prisión, mismo --

que se encuentra estipulado en la parte final del art1culo en

mención: asimismo en este mismo artículo encontramos dos hipó

tesis; primera: lo que nuestra doctrina da en llamar aborto --
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procurado honoris causa; segunda: Aborto Consentido honoris -

causa; lo anterior virtud a que se menciona, que se impondr& -

de seis meses a un año de prisión, a la mujer que voluntaria-

mente procure su aborto o conscienta en que otro la haga abor

tar, si concurren estas tres circunstancias: 

I.- Que no tenga mala fama. 

II.- Que haya logrado ocultar su embarazo. 

III.- Que éste sea fruto de un uni6n ilegitima. 

Nuestro Código Penal, en lo que se refiere a abortos 

no punibles, enumera tres distintas formas de provocarse !stqs 

y vienen a ser: 

l.- Aborto causado solo por imprudencia de la mujer

embarazada; dicha causa de impunidad la encontramos encuadrada 

en el articulo 333 de nuestro C6digo Penal. 

Esta causa especial de impunidad, que viene a dero-

gar las reglas generales aplicables en los delitos por impru-

dencia se funda, nos menciona Francisco Gonz!lez de la Vega -

- ••• en la consideración de que cuando la mujer por su simple

negligencia o descuido·, sin intención dolosa, causa su propio

aborto, resultaría inequitativo reprimirla, por ser ella la -

primera víctima de su imprudencia al defraudarse su esperanza

de maternidad" (26) 

La frase -solo por imprudencia• de la mujer embara-

zada que utiliza nuestro Código es demasiado clara, ya que no

deja m&rgen, para que haciendo una interpretaci6n estrecha se 

(26) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op. Cit. pp. 133. 
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pudiese pensar que de tal impunidad gozar!a un tercero, ya que 

menciona única y exclusivamente la impruedencia que comete la

propia mujer embarazada, misma que para que goce de tal impun! 

dad no debe tener ni la más remota intencionalidad en el abar-

to. 

2 .- Aborto causado cuando el embarazo sea resulta do de -

una violación (articulo 333 del Código Penal). Sobre esta cau

sa de impunidad en la que a la mujer se le,permite interrumpir 

su embarazo a efecto de librarla de los terribles recuerdos --

del atropello violento de que fue objeto; en concepto de Luis-

Jiménez de Azúa hay una causa sentimental, hasta noble, pero -

egoísta, es decir personal y " ••. esta especie de aborto va - -

transida de una cuantiosa serie de motivos altamente respeta--

bles y significa el reconocimie_nto palmario del derecho de la

mujer a una maternidad consciente", citado por González de la-

Vega. (27) 

Por su parte Cuello Calón sobre este delito manifie~ 

ta "Yo no dudo en admitir la legitimidad del aborto. Nada pue

de justificar que se imponga a la mujer una maternidad odiosa, 

que de vida a un ser que le recuerde eternamente el orrible -

episodio de la violencia sufrida", citado por González de la -

Vega. (28) 

En este tipo de aborto para que opere la causa abso-

lutoria, supone previamente la demostración de un atentado se

xual~ sobre este respecto la Suprema Corte de Justicia es cla-

(27) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op. Cit. pp. 315. 

(28) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op. Cit. pp. 135. 



- 35 -

ra al establecer "La causa de impunidad a que se refiere el -

art!culo 333 del C6diqo Penal para el DistritQ Federal y Terr_& 

torio Federales, solamente surte cuando la violaci6n de la mu

jer que aborte voluntariamente se pruebe conforme a la ley, es 

decir cuando se acredite por los medios autorizados por la ley 

procesal, el cuerpo del delito de violaci6n cometido en su 

agravio. Si en este caso resulta manifiesto que de esa viola-

ci6n procede el embarazo el aborto que se procure no es puni-

ble" (Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo CXVIII p. 105). 

Lo anterior significa simple y llanamente que no basta que una 

mujer afirme que fue v!ctima de una violaci6n para de esta fO! 

ma poder procurarse el aborto; lo anterior tampoco obsta para

que el médico que practique el aborto le favorezca la excusa -

absolutoria. 

Analizando la anterior situaci6n, tenemos que nues-

tro C6di90 Penal en su articulo 265 menciona "Al que por medio 

de la violencia f!sica o moral tenga c6pula con una peraona -

sea cual fuere.su sexo! se le aplicar! prisi6n de seis a ocho

años. Si la persona ofendida fuere impdber, la pena de priai6n 

ser~ de sis a diez años•. Segdn la penalidad con que ae •ancig 

na este delito, un proceso de este tipo debefa ventilarae en -

un juzgado de Primera Instancia1 y por tanto dicho proceso de

ber~ abrirse en su apertura ordinaria, conforme lo dispone el 

art!culo 315 del C6di90 de Procedimientos Penales en vigor en

el Distrito Federal, asimismo en la fracci6n VIII del arttculo 

20 de la Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
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Se estipula que un delito cuya pena m~xima exceda de dos años

de prisi6n, será juzgado antes de un año. Lo anterior constit~ 

ye un enorme perjuicio y riesgo para una mujer de cuya viola-

ci6n resulte embarazada, toda vez que por la carga excesiva de 

trabajo de los Juzgados, materialmente por lo general es impo

sible que en un proceso de esta índole se dicte sentencia en -

un lapso de tres o cuatro meses por lo que practicar un aborto 

en mujer embarazada en cuyo feto exceda la edad de cuatro me-

ses, no solo pone en riesgo la salud de la madre sino su pro-

pia vida. 

3.- Por último tenemos el aborto por estado de nece

sidad o Ternpeútico, el cual se encuentra contemplado en el ªE 

ticulo 334 que menciona •No se aplicará sanci6n: cuando de no

provocarse el aborto, la mujer embarazada, corra peligro de -

muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dic

támen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea

peligrosa la demora". 

Nuestro ordenamiento jurtdico resuelve este conflicto

surgido entre dos vidas humanas con el sacrificio de la del hijo 

en aras de preservar la vida de la madre, toda vez que mientras

el primero se encuentra en una vida embrionaria, o en gestación; 

la madre s~ encuentra en su plenitud fecunda. 

Sobre esta causa especial de justificación de aborto

por un estado de necesidad; nos dice Francisco González de la -

Vega "Deriva de un conflicto entre dos distintos intereses pro

tegidos ambos por el derecho: La vida de la madre , y la vida -



- 37 -

del ser en formación" (29). Nos menciona asimismo 11 
••• este con 

flicto se suscita cuando la mujer embarazada e$ victima de una 

enfermedad incompatible con el desarrollo normal de la gesta--

ción; como ciertas formas de la tuberculosis, vómitos incoerc! 

bles, afecciones cardiacas o males renales, lo que pone a la -

embarazada en peligro de perecer de no provocarse un aborto, -

con sacrificio del embrión o el feto''. (30) 

Otra forma de resolver el conflicto de que se habla,-

nuestra legislación penal, autoriza a un tercero para interve-

nir y determinar el peligro de muerte que el desarrollo del em 

barazo implica para la mujer; este tercero deberá estar dotado 

de la técnica terapeOtica necesaria para provocar el aborto, -

toda vez que asr lo circunscribe el articulo 334 de nuestro C2 
d~go Penal al limitar la interv·ención del médico que la asista, 

y como super garantra frente a posibles errores o abusos, exi-

ge también que cuando fuere posible, y no hubiere peligro en -

la demora, éste deberá escuchar u obtener el dictámen de otro-

médico. 

Inquietante problema surge, nos dice Mariano Jiménez-

Huerta "cuando el que interviene en el conflicto no es un méd! 

ca pero si otro facultativo comadrón o partera que posee los C-2, 

nacimientos terapeúticos y la técnica precisa para provocar el 

aborto" (31). En efecto el artículo 334 faculta única y exclu-

(29) GONZALEZ DE LA VEGA.- Fracisco.- Op. Cit. pp. 135. 

(JO) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op. Cit. p. 135. 

(31} JIMENEZHUERTA, Mariano.- Derecho Penal Mextcano. "La Tute 
la Penal de la Vida e Integridad Humana 11

• Tomo II, 4a. --= 
Edici6n, Editorial Porrúa.- pp. 193-194. 
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sivarnente al médico para intervenir en este conflicto entre 

dos vidas humanas; sin embar90 este mismo autor al analizar 

tal situaci6n menciona " ... a juicio nuestro, también esos 

otros facultativos, en ausencia de médicos, pueden intervenir-

para solucionar la situaci6n de necesidad creada. Esta solu- -

ci6n haya debido fundamento en una interpretación extensiva in 

bonam partem del artículo 334 favorecida de que en el artículo 

331 se purifica al comadr6n o partera con el médico para agra-

var la responsabilidad de aquellos cuando causaren el aborto"-

(32). 

Par otra parte Martín Diego Farrell al hablar de la -

necesidad del aborta cuando el desarrollo del feto pone en pe-

ligro la vida de la mujer nos dice " ... creo que el fundamento

para practicar el aborto reside en este caso, en el ejercicio-

de la legítima defensa" (33)¡ aunque recomienda analizar el t~ 

ma con más detalle, ya que menciona "no parece obvio el dere--

cha a recurrir a la legítima defensa cuando el que pone en pe

ligro la vida de otra es un ser inocente" (34); y a efecto de

ilustrar más sobre el fundamenta de la leg1tima defensa en las 

casos de aborto, a manera de ejempla menciona • •.. A. Werner --

cuando la vida de la madre esta en peligro, expresa, hay dos -

pasibilidades: Primera: la continuaci6n del embaraza conducir! 

a la muerte tanta de la madre cuanta del fetoi mientras na hay 

(32) JIMENEZ HUERTA, Mariana.- Op. Cit. PP• 193-194. 
(33) DIEGO FARRELL, Mart1n.- "La Etica del Aborto y la Eutana

sia. - Editorial Abelega, Perrot Argentina.- pp. 26 
(34) DIEGO FARRELL, Mart1n.- Op. Cit. pp. 26 
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manera posible de salvar al feto, un aborto exitoso salvar& a-

la madre. Segundo: la madre morirá si el aborto no se realiza, 

pero en ese caso el feto sobrevivirá. En ambos casos piensa --

Werner el requerimiento de la madre para que se practique el -

aborto es un claro caso de autodefensa, provocado por una arn~ 

naza inocente. En ambos casos las acciones de aquellos que de-

ben ayudar a la madre a obtener el aborto son casos legitimas-

de protecci6n del derecho de la madre a no ser muerta. En cada 

caso en donde la vida de la madre es amenazada por la continua 

ción de la existencia del feto, el aborto está moralmente jus-

tificado por una amenaza inocente" (35). Otro ejemplo nos dice 

este autor nos lo da Jane English quien menciona". Supongamos -

que un científico loco hipnotiza a personas inocentes para que 

salten de los matorrales y ataquen a los paseantes con un cu--

chillo. Si usted es atacado de esa forma podemos convenir en -

que tiene el derecho de matar al atacante a modo de autodefen-

sa si matarlo es la única manera de proteger su vida o de sal-

varse de ser gravemente herido. No parece importar aqui que no 

haya malicia en el atacante, que no es sino un inocente pe6n,-

por que el matarlo no se realiza con espíritu de retribuci6n,-

sino solo como auto-defensa" (36). Con todo nuevamente nos di-

ce nuestro autor es Thomson la que nos de los mejores ejemplos 

al decir "Supongamos que usted esta entubado al violinista y -

el director del Hospital le dice: es muy lamentable y yo simp~ 

tizo profundamente con Usted, pero el entubamiento ha forzado-

(351 DIEGO FARRELL, Martin.- Op. Cit. pp. 27-28. 

(36) DIEGO FARRELL, Martín.- Op. Cit. pp. 28. 
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excesivamente sus riñones y usted moririrá dentro de un mes. P~ 

ro de cualquier modo, usted tiene que quedarse donde está; por

que desentubarlo significa directamente matar al violinista in2 

cente, y eso es asesinato y no está permitido. Si algo es cier

to en este mundo, es que usted no comete un asesinato ni reali

za algo no permitido, si se da vuelta y se desentuba del violi

nista para salvar su vida 11 (37). 

Nuestra legislaci6n penal en este caso de aborto ter~ 

péutico, el cual queda exento de toda penalidad, haya su raíz -

jurídica en el estado de necesidad, misma que se encuentra en-

cuadrada en la fracci6n IV del articulo 15 de nuestro C6digo P~ 

nal en vigor. 

(37) DIEGO FARRELL, Martin.- Op.Cit. p. 28. 
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c).- ELEMENTOS DEL TIPO. 

Considero que antes de analizar los elelllftntos materi~ 

les que integran la descripción o conducta delictuosa del aboE 

to es necesario analizar aunque sea de forma un tanto somera -

los elementos del delito en general, en consecuencia comenzar~ 

definiendo la palabra delito. 

Nuestro C6digo Penal vigente en su articulo 7o. mani-

fiesta que delito es un acto u omisión que sancionan las leyes 

penales; por su parte Jiménez de.Azua al definir el delito nÓs 

manifiesta "Es el acto t!picamente antijur!dico culpable, som~ 

tido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a 

un hombre y sometido a una sanci6n penal" (38); este mismo - -

autor a manera de aclaración nos dice". Sin embargo al definir 

la infracción punible, nos interesa establecer sus requisitos, 

aquellos que son constantes y los que aparecen variables en s~ 

ma las caracteristicas del delito serian éstas: actividad, ad~ 

cuaci6n tipica, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, p~ 

nalidad y, en ciertos casos, condici6n objetiva de punibili--

dad ... ahora bien, el acto, tal como lo concebimos, indepen- -

diente de la tipicidad, es mSs bien el soporte natural del de

lito; la imputabilidad es la base psicol6gica de la culpabili-

dad; y las condiciones objetivas son adventicias e inconstan--

tes. Por tanto, la esencia técnico-juridica de la infracci6n -

penal radica en tres requisitos: Tipicidad, antijuricidad y --

(38) JIMENEZ DE AZUA, Luis.- "LA LEY Y EL DELITO".- Editorial
Sudarnericana Buenos Aires, pp. 207. 
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culpabilidad, constituyendo la penalidad con el tipo la nota--

diferencial del delito" (39) 

Prosiguiendo con las caractertsticas del delito es de 

señalar que el autor a que he hecho referencia, señala que el-

primer carActer del delito es un "acto •.• y nn un hecho, por que 

hecho es todo acaecimiento de la vida y lo mismo puede proce--

der de la mano del hombre que del mundo de la natualeza. En --

cambio, acto supone la existencia de un ser dotado de voluntad 

que lo ejecuta"(40}; asimismo nos define el acto de la siguie~ 

te forma: "E& la manifestaci6n de voluntad que, mediante 

acción, produce un cambio en el mundo exterior, o que por no -

hacer lo que se espera deja sin mudanza ese mundo externo cuya 

modificación se aguarda " ••• cuando decimos acto voluntario, qu~ 

remos significar acci6n u omisi6n expontánea y motivada"(41J;-

por otra parte a juicio de este autor el acto se compone de --

tres elementos, mismos que vienen a ser: Primero: -Manifesta--

ci6n de voluntad. Segundo: Resultado. Tercero: Relaci6n de ca~ 

salidad. 

Por el número de actos en que se pe:rpetra el delito,-

se puede dividir: 

1.- En unisubsistentes, cuando se ejecuta por un solo 

acto. 

2.- Plurisubsistentes.- Cuando se realiza por varios. 

En cuanto al resultado se clasifican: 

(391 JIMENEZ DE AZUA, 

(40) JIMENEZ DE AZUA, 

( 411 JIMENEZ DE AZUA, 

Luis.-

Luis.-

Luis.-

Op. 

Op. 

Op. 

Cit. pp. 207. 

Cit. pp. 210. 

Cit. pp. 210. 
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a).- Delito Instant~neo, que es aquel en que la acción consuma-

tiva se perfecciona en un solo momento. 

b).- Delito InstantAneo con efectos permanentes; la conducta --

destruye el bi~n jur!dico en forma instant5nea, pero perm~ 

necen las consecuencias de la misma. 

e}.- Delito Permanente: es aquel en el cual permanece el estado 

de consumaci6n. 

d).- Delito Formal: el tipo penal se agota en la acción o en la 

omisi6n, sin que sea necesaria para su integraci6n la int~ 

graci6n de un resultado exterior. 

e).- Material, al contrario del anterior, si requiere para su ~ 

integraci6n la producci6n de un resultado objetivo o mate-

ria l. 

f) .- De Daño: por que destruyen el bien jur!dicamente tutelado. 

Como segundo carácter del delito tenemos la tipicidad¡ 

conviene señalar aqu! el significado de la palabra •tipo•, en--

tendiéndose por este, la descripción legal de un delito y la ti 

picidad es •1a adecuaci6n de una conducta con la descripci6n l~ 

gal formulada en abstracto• (42); es decir •1a adecuaci6n de la 

conducta al tipo, que se resume en la f6rmula nullwn crimen si-

ne tipo" (43) • 

En cuanto a su clasificaci6n los tipos se dividen en: 

a).- Normales.- Aquellos que contienen conceptos puramente obj~ 

ti vos. 

(42) CASTELLANOS TENA, Fernando.- LINEAMIENTOS ELEMENTALES DEL 
DERECHO PENAL.- Ja. Ed. 1965, pp. 215. 

(43) CASTELLANOS TENA, Fernando.- Op. Cit. pp. 216. 
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b).- Anormales.- En estos se hace necesaria una vAloraci6n ob-

jetiva. 

c).- Fundamentales o Básicos.- •son de 1ndole fundamental y -

tienen plena independencia" (44) • 

d).- Especiales.- Se forma del tipo fundamental y otros requi-

sitos, pero su existencia excluye la aplicaci6n del tipo-

básico. 

e).- Complementados.- Se forman del fundamental m&s una pecu--

liariadad distinta, pero a diferencia de los anteriores,

estos presuponen la existencia del tipo básico, tanto los 

especiales como los complementados pueden ser agravados o -

privilegiados, en los cuales se aumentar! o disminuir! la 

sanci6n. 

f).- Aut6nomos o Independientes.- Tienen vida propia sin depe~ 

der de otro tipo. 

g).- Subordinados.- Necesita para su existencia del tipo fund~ 

mental o b&sico, añadi~ndosele una circunstancia que no -

origina un delito. aut6nómo. 

h).- De formulaci6n casu1stica.- En los que el legislador des

cribe diversas formas de ejecutar el acto il1cito y se di 

viden en alternativamente formados, en los que se prevee-

dos hip6tesis comisivas y se coloca al tipo con cualquie-

ra de ellas y acumulativamente formados en los que se re-

quiere que concurran todas las hip6tesis. 

(44) JIMENEZ DE AZUA, Luis.- LA LEY y EL DELITO, Ja. Edici6n,-
1959 .- México, pp. 259. 
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i).- De formulaci6n libre.- La acci6n se verifica mediante -

cualquier medio id6neo, pudiéndose llegar al mismo resul-

,, tado por varios caminos. 

·" j) • - De daño. - Cuando el tipo protege a los bienes de su des--

trucci6n. 

k).- De peligro.- Cuando la tutela es sobre la posibilidad de-

ser dañado. 

Como tercer car&cter o elemento del delito tenemos la 

Antíjuricidad, y sobre ésta nos dice Castellanos Tena: "Una con-

ducta es antijurídica, cuando siendo típica no está protegida-

por una causa de justificaci6n11 (45). Por su parte las causas7 

de justificaci6n las define Jiménez de AzGa de la siguiente ma-

nera: "Son causas de justificación las que excluyen la antiju

ricidad de una conducta que pueda subsumirse en un tipo legal: 

ésto es, aquellos actos u omisiones que revisten aspectos de -

delito, figura delictiva, pero en los que falta, sin embargo el 

car&cter de ser antijurídico, de contrarios al derecho, que es 

el elemento más importante del crimen• (46). 

Porte Petit considera como causas d~ justificaci6n --

a:"las expresadas en las fracciones III, IV, V y VIII del ar--

t!culo 15 del Cídigo Penal vigente, respectivamente: La legít.!_ 

ma defensa, el estado de necesidad (cuando el bien sacrificado 

es de menor importancia que el salvado) , el cumplimiento de un 

deber, el ejercicio de un derecho consignado en al ley y el il!! 

(45) CASTELLANOS TENA, Fernando.- Op. Cit. PP• 231 

(46) JIMENEZ DE AZUA, Luis.- Op. Cit. pp. 284. 
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pedimiento legítimo" (47). 

Como cuarto elemento del delito tenemos la culpabili-

dad; y al respecto Porte Petit nos dice: "es el nexo intelec- -

tual y emocional que liga al sujeto con el resultado de su ac--

to• (48). 

Ahora bien, tenemos que la culpabilidad admite dos --

formas: el dolo y la culpa. El dolo consiste en "el actuar con~ 

ciente y voluntario, dirigido a la producci6n de un resultado -

t!pico y antijur!dico• (49). De esta figura se desprende dos --

elementos, el ético que se constituye por la conciencia de qu~-

se quebranta un deber y el volitivo que es la voluntad de real! 

zar ese hecho. 

Existen varias clases de dolo, los cuales vienen a ser: 

el directo, indirecto, indeterminado y eventual; en el primero

el resultado coincide con el prop6sito del agente; en el segun-

do, éste se propone un fin, pero sabe que pueden surgir otros -

resultados delictivos; en el indeterminado existe una intenci6n 

de delinquir, sin querer un resultado en especial; en el even--

tual, se desea resultado delictivo previendo que puedan surgir

otros que no sean deseados directamente. 

Por lo que se refiere a la definici6n de culpa el ma-

estro Castellano Tena nos dice" es la conducta que se realiza -

sin encaminar la voluntad a la producci6n de un resultado t!pi-

co, 

( 47) 

( 48) 
( 49) 

pero éste surge a pesar de ser previsible y evitable, por -

PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- "Dogm&tica sobre los De 
litos contra la Vida y la Salud Personal, Edit. Jur!dica = 
Mexicana, 1966, p. 496. 
PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. p. 496. 
PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. p. 306. 
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no ponerse en juego las cautelas o precauciones legalmente exig! 

das• (50); y al respecto se pueden señalar los siguientes ele--

mentas: 

a).- Actuar voluntario, 

bJ.- Sin las cautelas o precauciones exigidas por el Estado, 

e).- Los resultados deben ser previsibles, evitables y estar 

penalmente tipificados, 

d).- Una relaci6n de causalidad entre el hecho y el resultado. 

Fundamentalmente se señalan dos clases de culpa: La -

consciente, en la que se prevee el resultado como posible, pero 

además de no quererlo, se abriga la espe;:-anza de que no ocurri-. 

rá; y la inconsciente que es aquella en la que no se prevee un-

resultado previsible. 

Ahora bien, una vez que· se han citado y definido a gr.Q_ 

so modo los elementos que integran el delito, corné-flzaré por ci--

tar y analizar el aborto consentido; para lo cual me permito ci 

tar a Celestino Porte Petit, quien manifiesta: "Aborto Consent_! 

do, es la muerte del producto de la concepción en cualquier mo-

mento de la preñez, realizada por un tercero con el consentí- -

miento de la mujer gravida 11 (51). Este autor a diferencia de Jl 
ménez de·~zaa que considera como primer carácter del delito al-

acto, por las consideraciones que ya quedaron asentadas al ini-

cio de este inciso; manifiesta que el primer carácter del deli-

to es un hecho, el cual se compone de tres elementos, que bie--

(50) CASTELLANOS TENA, Fernando.- Op. Cit. pp. 3,:,5 

(51) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. pp. 112. 
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nen a ser: Pri::-ero, la conducta, en la que engloba la acci6n u 

onisi6n. 

Sobre este respecto cabe destacar que el aborto con-

sen-:.ido se p:.iede reali=ar p-or un :::-1.:wi::-...ie:'!.to co::-poral o por una 

cc~.!.si6~ ?V= o~isiS~. Y sobre este respecto e! autor a~tes re-

consiste e~ los ac~os, o e:-. e~ e=p:eo Ce ~edics id6necs para-

~! segundo ele=:-e::tc \"ie:-.e a ser el resultado, enten-

dié~dose por és~o e~ el caso co~c=e~o la =uerte del producto -

El :.erce: e.!e=e::.tc Yie::.-a a ser la relación de causa-

lidad, ésto es el nexo Ce causalidad existente entre la condu~ 

ta acti•:a u o::.isiva !" el :-esul:ado c;aterial . 

. ~.ora bién, e~ relaci6~ a !~ ~i?icidad que es lo - -

principal a tratar en este ir.ciso, pri=~ra.::ente desglosaremos

los ele=ier.tos del tipo de la siguiente fon:ta: 

aJ.- ObJet.o jur!c!!co tutelado, que vendr!a a ser la

\•ida del prc<!ucto de la concepción. 

b).- Objeto ::ater.ial.- El cuerpo de la mujer em.bara-

zada. 

e}.- SuJet.o activo y pasi\·o. 

E~ el aOortc co~sentido tene=os que la propia madre

sin hablar ".!'ª del t.ercero figura coco sujeto activo y a la 

(52) ?OiüE ?ETr-r Ck1DAL'PA?, Celestino.- Op. Cit. p. 112. 
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ve2 pasivo, virtud a que ejecuta la conducta criminal sobre su 

propia persona, agregándose que su voluntad cuenta para ate- -

nuar. 

El sujeto pasivo viene a ser el producto de la canee~ 

ci6n, que a su vez es el objeto material; por otra parte res-

pecto a su clasificací6n en orden al tipo, el aborto consenti

do puede ser: Especial privilegiado, Autónomo, Normal o de foE 

maci6n libre. Asimismo cabe señalar, que ante la falta de obj~ 

to material y de objeto jurídico estariamos ante el aspecto n~ 

gativo de este delito que es la atipicidad. 

Por otra parte al hablar de la antijuricidad decimos

que una conducta es antijurídica cuando siendo típica no se e~ 

cuentra protegida por una causa de justificaci6n; así pues, 

por lo que toca al aborto consentido puede existir como causas 

de justificación el estado de necesidad, siendo ésto los casos 

de aborto sanitario necesario o terapeútico. 

El aborto consentido honoris causa implícito en los -

arttculos 332 y 333, en concepto de Celestino Porte Petit, pr~ 

senta algunas particularidades que vendrían a ser: 

"a).- Es un delito especial privilegiado, por que se 

forma agregando al tipo fundamental otro requisito, teniendo -

vida aut6noma. 

b) .- Contiene un elemento esencial especial psiquico

que consiste en la existencia d~ motivos particulares, abortar 

por móviles de honor. 
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c).- Por tanto no puede hablarse de un aborto culpo

so por m6viles de honor en cuanto que el m6vil de honor impli

ca forzosamente la intenci6n. 

d).- La mujer que consciente en el aborto solamente -

puede ser la que está embarazada pero que obra por m6viles de

honor• (53). 

Nuestro C6digo Penal sanciona el aborto consentido h2 

noris causa en el artículo 332, constituyendo un tipo especial 

privilegiado: sobre este respecto el problema que se plantea -

desde el punto de '.lista doctrinal, es el de saber qut! aspecto

negativo del delito presenta el aborto honoris causa; as! pues, 

algunos autores, han estimado que dicho delito produce una cau 

sa de inculpabilidad, por no exigibilidad de otra conducta; y

al respecto Jirnénez de Azúa ha manifestado que se ha debatido

~ucho si entra dentro del estado de necesidad o si se queda -

fuera de él, el caso de la madre que se procur6 el aborto por

salvar el propio honor; problema que segfin este mismo autor d~ 

be plantearse de otro modo al no poder encuadrarse en el esta

do de necesidad, pues piensa que es un caso sentimental que se 

refiere a la no exigibilidad de otra conducta, es decir a la

esfera de la inculpabilidad. 

Aborto Procurado.- Este tipo de aborto se des~rende -

del articulo 332 de nuestro C6digo Penal, consistente en el h~ 

cho de que la mujer se causa el aborto asimisma; y sobre este

respecto Porte Petit Candaudap Celestino, a manera de defini--

(53) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. pp. 412 
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ción nos dice: "El Aborto Procurado, propio o autoaborto, sin-

rnóviles de honor es la muerte del producto de la concepción en 

cualquier momento de la preñez, llevada a cabo por la mujer en 

ella misma (embarazada sin móviles de honor)" (54). 

Este delito respecto de su clasificación en orden a-

la conducta puede darse bien por una acción, bien por una omi-

sión constituyéndose el delito de comisión por omisión. 

En cuanto a su resultado este delito es instantáneo,-

virtud a que tan pronto se consuma el delito se agota la misma 

consumación. Es material, toda \'ez que se da un cambio en el -

mundo exterior.- Es de Daño, ya que se destruye el bien juríd! 

co. 

En cuanto a sus elementos del tipo, tenemos que es n~ 

cesa=io la existencia de un présupuesto siendo éste el enbara-

zo, 'l sobre este respecto Celestino Porte Petit Candaudap men-

ciona: "La preñez constituye un presupuesto de hecho, cuyos r~ 

quisitos son: 

a).- Un elemento material: el embarazo. 

b).- Previo a la realizaci6n del hecho. 

e).- Necesario para la existencia del mismo ••• la fa! 

ta de un pr~supuesto del hecho implica inevitablemente la imp2 

sibilidad de la realización del hecho configurado como aborto-

y estar!amos frente a una tentativa imposible de aborto, por -

falta de objeto material y consecuentemente ante una hipótesis 

de atipicidad" (18). 

(54) PORTE PETIT CANDADAP, Celes~ino.- Op. Cit. pp. 419. 

(55) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. PP• 421. 
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En es~e tipo de aborto, el objeto jurídico tutelado -

es la vida del producto de la concepci6n; el objeto material -

viene a ser el cuerpo de la mujer embarazada¡ el sujeto activo 

es 13 cujer misma; el sujeto pasivo es el producto de la con--

cepci6n. 

Por otra parte Por~e Petit nos dice: "Objeto ~aterial-

es el misr.te> producto de la concep~·i6n .•• dada la naturaleza --

del aborto procurado, sujeto activo solamente es la mujer ernb~ 

razada que se procura el aborto, tratándose por tanto de un d~ 

lito propio exclusivo o especial" (56). 

Sobre este ~is~o aspecto Mendoza considera:"que el s~ 

jeto pasivo es, no la ~ujer que se procura el aborto, sino la-

sociedad t:tis~a que está interesada en el normal desarrollo de-

?reñez del parto ... Cu=so de 8~=echo Pe~al Venezolano, Compen-

dio de Parte especial P. ~32, Caracas 1957, citado por Celesti 

no Porte Petit Candaudap• (5i). 

Es~e tipo de aborto ade~ás de los que menciona nues--

tro Código Penal puede darse durante cualquier momento de la -

preñez. 

Respecto a su clasificaci6n en orden al tipo, este d~ 

lito es co~plernentado, privilegiado, aut6nomo, normal, de far-

mulación amplia. 

En cuanto a la forma de culpabilidad el aborto procu-

rada sin móviles de honor, admite dada su especial naturaleza, 

la concurrencia de la pri~era forma de culpabilidad, ésto es -

(56) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. pp. 421 
(57) PORTE ?ETIT CANDAUDA?, Celestino.- Op. Cit. pp. 42~ 
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el dolo en cualquiera de sus dos grados, directo o eventual -

(doloso) . 

En el aborto procurado, tenemos que existen causas de 

justificación, las cuales vienen a ser: 

1.- El estado de necesidad, el cual se da cuando se -

encuentra en pugna la vida de la mujer y el producto de la con 

cepción, artículo 334 de nuestro Código Penal. 

2.- Para que exista el delito de Aborto procurado es

necesario que el sujeto activo, sea capaz de entender, y de 

querer toda vez que de lo contrario estar!arnos frente a una 

causa de ininputabilidad, lo que viene a ser el aspecto negati 

va del mencionado presupuesto del delito. 

Aborto Sufrido.- Nuestro Código Penal vigente en su -

parte final del artículo 330, trata el aborto sufrido, al mani 

festar: " ••. cuando falte el consentimiento, la prisión será de 

tres a seis años, y si mediare violencia f!sica o moral, se i~ 

pondrán al delincuente de seis a ocho años de prisi6n". 

Ahora bien, a manera de definición Porte Petit sobre

el paritcular nos dice: "Por aborto sufrido ñebemos entender -

la muerte del producto de la concepción, en cualquier rnomento

de la preñez, sin o contra el consentimiento de la mujer grav! 

da" (58) • 

El elemento objetivo o material; hecho, consiste en -

la privación de la vida del producto de la concepción, abarca~ 

do la conducta, el resultado y nexo causal; respecto de la ca~ 

(58) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Ci~. pp. 428. 
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ducta, menciona Rainieri, consiste; "en los actos o en el em-

pleo de los medios, sean quirúrgicos, qu1micos o rnec!nicos, -

etc., id6neos para ocasionar el aborto• (59) 

La conducta desplegada er. el aborto sufrido, puede -

presentar sus dos formas: Acci6n u Omisi6n; se presenta la pri

~era en caso de aborto con vicle~cia, ~ientras que la segunda

existe al tratarse de un aborto sin violencia y sin consenti-

rniento. Respecto d~l ntímero de actos que integran la acci6n, -

este delito puede ser unisubsistente, o bien plurisubsistente. 

Por lo que hace al resultado, este delito es: Instan

táneo, material, de daño. 

Este delito como aspecto negativo de la conducta puede 

presentarse la bis absoluta o fuerza fisica irresistible pro

veniente del hor:Wre, la cual no constituye una acci6n por no -

existir l!lanifestaci6n de voluntad; también tenernos la bis ma-

j•or o fuerza r.i.ayor, proveniente de la naturaleza; y por último 

tenernos los movimientos re!lejos que son involuntarios; as1 -

pues, como ya ha quedado de reanifiesto en cualquieraldeéstos,

íalta u~ ele=.e~to de la conducta, la voluntad, el querer. 

Por lo que se refiere a los elementos del tipo, es 

preciso ~encionar que el objeto material es la mujer embaraza

da, así como el producto de la concepci6n, presupuesto indis-

pensable para que se de el hecho descrito por la ley, toda vez 

que de no existir se originarla una atipicidad por falta de o2 

jeto material. 

(59) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. pp. 429. 
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En esta clase de aborto el sujeto activo, puede ser 

cualquier persona, y es por ello dice Vannini se trata de un -

delito común o indiferente. 

A diferencia del aborto consentido (delito plurisubj~ 

tivo), en este delito se requiere un sujeto activo, el que re~ 

liza el aborto sin consentimiento de la mujer grávida, tratán-

dese en consecuencia de un delito individual o monosubjetivo. 

Por lo que se refiere al sujeto pasivo, en este tipo-

de aborto viene a ser tanto la mujer gestante como el produc

to de la concepción. En cuanto a este punto nos dice Quintino-

A. Ripollés:"ha de ser la madre, en primer término, el sujeto-: 

pasivo del aborto no consentido como lo es el Estado y su int~ 

rés demográfico en las figuras periféricas del anticoncepcio--

nismo" ( 60) • 

Respecto de su clasificación en orden al tipo, este -

delito puede ser: complementado o agravado, subordinado, com-

plejo, normal, de formulación amplia, (aborto sin consentimie~ 

to), de formulación casuística, en caso de aborto causado con-

tra el consentimiento. 

Por lo que hace a la antijuricidad, nos dice Mendoza: 

"es la actuación del tercero sin el consentimiento o contra de 

la voluntad de la mujer" (61). 

Bajo este contexto, tenemos que el hecho realizado, -

esto es, el aborto, debe ser antijurídico, no debe estar prot~ 

(60) A. RIPOLLES, Quintino.- "Tratado de la parte especial del 
Tomo I, Madrid, pp. 477-478. 

(61) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. pp. 431. 
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jido el sujeto por alguna causa de justificaci6n. Y a prop6si

to nos dice Ranieri: •Los actos para ser punibles deben ser -

ileg!timos, o sea, no justificados de la necesidad de interrum 

pir la gravidez para evitar a la persona de la mujer en cinta -

un daño gra·:e e inminente dependiente de la gravidez o del par

to y no evitable más que con el aborto" (62). 

En el Aborto Terapéutico nos encontramos ante el as

pecto negativo de la antijuricidad, basado en la preponderan-

cía del interés, siendo indudable que el aborto debe llevarse

ª cabo sin consentimiento de la gestante sin o con violencia1~ 

la ilegitimidad del hecho está excluida s6lo en el caso de ea! 

var a la gestante de un peligro grave para la vida o para la -

salud y que no se pod1a de otro modo evitar. 

(62) PORTE PETIT CANDAUDAP, Celestino.- Op. Cit. p. 432. 
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di • - EL DELITO DE ABORTO EN ALGUNAS ENTIDADES FEOER.>.TIVAS. 

la ha quedado asentado en incisos anteriores que -

nuestro Códiqo Penal en vigor en el Distrito Federal, regula -

tres casos de abortos, rnisoos que \~ienen a ser: el aborto su-

frido, aborto p!"c..:urado y el aboC'tO consentido: ahora bien, el 

legislador ha precisado las hipótesis en las que por disposi-

ción expresa1 lo cual ~ueda ioplícito en las clases de aborto

:::encionados, ::tis~os que de realizarse no son punibles y al re.§_ 

pecto se señalan tres: 

a).- El aborto realizado por un médico cuando peligra 

la ,.~ida de la r.:ujer embarazada, tipificado en el art!culo 334. 

Esta for:::a de licitud conocida como estado de necesidad justifi 

can~e, tiene lugar cua~do se sacrifíca un bien de ~enor valor

e:i a::as de salvaguardar un bien de mayor vale:-. 

b).- Abort.o causado solo por ittpruedencia de la mujer 

etlba:azada tipificado por el artículo 33j (primera parte}. Es

ta c~~s~ especial de impunidad se funda en la consideración de 

que cuando la ~uJer por simple negligencia, descuido sin inte~ 

ción dolosa, causa su propio aborto, toda vez que ésta es la -

pri:i:era v!ctica de su imprudencia, al quedar defraudada su pr2_ 

pía esperanza de :naternidad4 

e)-- El aborto causado cuando el embarazo sea resul

tado de una violación; co::io lo manifiesta Francisco González -

de la Vega • .•• por el reconocimiento paloario del áerecho de la 



- 58 -

mujer a una maternidad consciente" (63). Lo anterior virtud -

a que no solo sería injusto sino monstruoso imponerle el naci-

miento de un hijo engendrado contra su voluntad, y el que di--

fícilrnente por el ultraje sufrido podría no repudiar. 

De lo anterior se advierte que el legislador no tom6-

en cuenta situaciones dramáticas en que la mujer embarazada r~ 

curriera al aborto; sobre este respecto Luis de la Barreda so-

lorzano menciona 11 
••• no fueron contemplados por el legislador: 

el peligro de transmisión de enfermedades hereditarias o de d~ 

sórdenes físicos o mentales en el futuro niño como resultado -

de una lesión extrauterina, el caso de que la preñez sea cons~ 

cuencia de un incesto o de relación sexual con menores o pers2 

nas afectadas por enfermedad o deficiencia mental, el caso de-

muerte o invalidez del esposo; el caso de que la mujer embara-

zada sea prostituta; el caso de que sea soltera" (64). 

De lo anterior se trasluce tomando en consideraci6n -

el avance social, industrial, técnico, en particular el descu-

brimiento de instrumen~os arfificiales, capaces de detectar s! 

tuaciones anormales internas en el hombre; una clara insufi- -

ciencia de hipótesis que hagan permisible la práctica del abo~ 

to; no sucede lo mismo en algunas entidades federativas, cuyos 

Códigos Penales en relación a la práctica del aborto han alean 

zado un avance significativo; ya que si bien es cierto siguen-

(63) GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco.- Op. Cit. PP• 135. 

(64) FELLINI ZULITA, Righi, Esteban y de la Barreda.- EL ABOR
TO. "Tres ensayos sobre ••• ¿un crimen?. Universidad Aut6-
noma Metropolitana. pp. 95. 
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los lineamientos del C6digo Penal del Distrito Federal; tam- -

bi~n lo es que presentan algunas excepciones. As1 tenemos por

ejemplo los siguientes C6digos Penales: 

C6digo Penal de Puebla.- Este C6digo Penal en su ar-

ticulo 320 manifiesta: 

•El aborto no es sancionable en los siguientes casos: 

IV.- Cuando el aborto se debe a causas eugenésicas graves, se

gfin dictárnen que previamente rendirán dos peritos m~dicos". 

C6digo de Defensa Social y de Procedimientos en mate

ria de defensa Chihuahua. 

Este Código en su articulo 309 manifiesta "No se inc~. 

rrir! en medida de defensa social en los siguientes casos: 

IV.- Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y 

justificadas; 

V.- Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves segan 

el previo dictámen de dos peritos•. 

C6digo de Defensa Social del Estado de Yucat~n. 

Este C6digo nos menciona: 

•Articulo 315, el aborto no es sancionable en los si-

guientes casos: 

IV.- Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y ju.!_ 

tificadas y siempre que la mujer embarazada tenga ya cuan

do menos tres hijos. 

v.- Cuando el aborto se debe a causas eugenésicas graves, se-

gOn dictámen que previamente rendirán dos pPritos médicos". 

C6digo Penal de Chiapas. 
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Sste C6digo en se art!culo 220 m.a.ni!ie1ta: 

•se i.:a.pond=!n de ur, ano a dos años de prisi6n p.&ra el 

delito de a~rto, si cencurren algunas de las circunstancias -

siguientes; 

l.- Si la cujer que p:ocu:6 o 109r6 abortar tiene una 

!.utilia ::1.!ll~ro3a y ca.:-e::ca de !ondos suficientes para so1tene!_ 

la; 

2.- Si p=ecura o logra el aborto la :ujer e=.:iar~zada

pa:a. e\•it.a= qu-e el ?!"oducto de la concepci6n nazca con taras -

3.- Ct:e el at-crt:o se e:ectúe peor la cujer que t.rata

de e\'i ta: se la C.esho:t:"a ~·J.l ~a:-..do su desliz, 1i no es de mala 

fXtta, y si lc-;-:6 cc•J.!::a:- s\! e=ara.z~, y si ~ste es el fruto de 

~a a::e~~a=!ó~ ::a::.!)~én compre:-..de a las personas que h~ 

ya~ i:::.t.e~·e~ido e~ e! abo:::o sie~pre que a la :ujer ecb4razada 

::.o le :esul::e ::in.;~¡, C.!.~o que co~stit.uya U!l delito . di\"erao•. 

C&iigo ?~::al de Qui~~~~~ ~c. 

•so es pu.::.ible la :r~e:te, dada al producto de la -

CO.t:.::epci6=.: 

~.- CU.ando aqt:ella sea resultado de un~ acci6n culpo-

:z.- C"~and.o el e~~=a~o sea resultado de u.na viola- -

ci~::.. 

:rr.- D:a~~o algu..~os de los progenitores padezca al~ 

~ e~fe::r.e~C Ce=edi~a=ia, c:O~ica, contaqiosa, e incurable --
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que a juicio del médico que la atienda a la mujer, se presuma

el nacimiento anormal del producto del embarazo; 

Articulo 180.- No se aplicará sanción: 

Cuando de no practicarse el aborto, la mujer embaraz~ 

da corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista". 

Código Penal de Veracruz. 

Este, en su artículo 133 nos dice: 

•No se sancionará el aborto en los casos siguientes: 

lI.- Cuando el embarazo sea resultado de una viola- -

ci6n, siempre que se practique dentro de los noventa d!as de 

gestaci6n. 

IV.- Cuando se practique con el consentimiento de la

rnadre y del padre en su caso y a juicio de dos médicos exista

razón suficiente para suponer que el producto padece alteraci2 

nes genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimien

to de un ser con transtornos físicos o mentales graves". 

De lo anterior podemos apreciar que los Códigos de -

Puebla, Chihuahua y Yucatán no sancionan el aborto realizado -

por motivos eugenésicos, previo dictámen de peritos, asimismo

en los dos Oltimos Estados se ha tomado en cuenta las circun~ 

tancias económicas graves y justificada para excentar de puni

bilidad los casos de aborto que se practiquen bajo estas cir-

cunstancias. 

Por lo que respecta al Código de Chiapas, éste solo -

incluye las causas económicas, así como las eugenésicas como -

atenuantes de dicho ilícito. 
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El C6digo Penal de Quintana Roo, excluye del campo de 

lo ilícito el aborto realizado ante la presunci6n de que el n! 

ño nazca con alguna anormalidad. 

En el Código Penal de Veracruz por causas eugenési-

cas determinadas pericialmente, no se sanciona el aborto, lo -

que significa como ya se diJo un avance considerable; sin em-

bargo se incurre en un retroceso por demás injustíf icado al i~ 

pornerse un término de noventa días para que ~na mujer en caso 

de violaci6n, deba abortar; lo anterior virtud a que no siem-

pre la mujer encuentra con facilidad quien le realice el aboi

to, e inclusive en ocasiones tarda más de novanta d!as en dar

se cuenta de que está embarazada. 

Por lo que se ref íere al C6digo Penal del Estado de -

~éxico, éste sigue los mismos lineamientos del C6digo Penal -

del Distrito Federal e inclusive de su articulado se observa -

una mayor penalidad tanto para el aborto sufrido, procurado y

consentido con la salvedad que no contempla la rnediaci6n de 

violencia física ni moral del tercero que ocasione el aborto .. 
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CAPITULO III 

LEGISLACION SOBRE EL ABORTO EN OTROS PAISES 

al.- PAISES QUE E~ SU LEGISLACION ADOPTAN EL SISTEMA DEL PLAZO 

Las leyes sobre e!. aborto se reformaron por primera -

vez hace algunos 30 años, y hoy estas le;•es se encuentran en-

fermento acti\•o o por lo menos corao tema de debate en todo el

mundo. 

Desde los últi~os 20 años la mayor!a de los pa1ses -

socialistas de Europa Oriental ha~ tomado medidas definitivas

en contra de la p=áctica ilegal del aborto. Uno de los puntos

de vista icportant.es que contienen estas legislaciones es el -

que; todas las ~UJeres deben de tener el derecho a decidir el

destino de sus eabarazos y que el Estado debe establecer requi 

sitos para garantizar esta libertaC. Por lo que el aborto y la 

planificación familiar en los paises socialistas est! basado -

en el principio general de •igualdad de trato para todos los -

individuos•, así como el reconocimiento al •derecho de decidir

el nCur~ro y espaciamiento de sus nacimientos, en forma libre -

responsable e informada". Para concretar estos derechos y pro

teger a la mujer contra el aborto clandestino, dichos paises -

han adoptado bien el sistema del plazo o bien el sistema de -

las indicaciones. 
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En el sistena del plazo, la interrupción del embarazo 

queda a la decisión pe=sonal de la mujer, la cual previa infor

mación de car&cter r.iédico j' jurídico, valora la situación y las 

dificultades ante las cuales se encuentra y decide por s! sola-

sobre la continuación o interrupción del embarazo, ésto dentro-

del término de los tres primeros ~eses. 

Entre los países que han adoptado este sistema tene--

r::os: 

UNION DE REPUBLICAS SOVIETICA SOCIALISTA.- Antes de -

1920, el aborto en Rusia estaba totalmente prohibido inclusive-

no se hacía ni siquiera la excepción por el hecho o por razones 

médicas. En decreto de noviembre 18 de mil novecientos veinte,-

se prevee la circunstancia de que se podia llevar a cabo el - -

aborto por doctores en hospitales, y el Código criminal del 

pa!s en 1920 (Art. 140 (l) reflejó este cambio de pol!tica dem~ 

gráfica. •r:n 1936 el aborto \~olvió a ser prohibido excepto cua!!. 

do la continuidad de la preñez pod!a poner en peligro la vida o 

la salud de la rnujer o cuando los padres sufr!an una serie en--

fermedad hereditaria como la epilepsia, o la parálisis progresl 

va• (65). 

En septiembre 2 de 1954 la ley sobre el aborto fue e~ 

mendada y por un decreto emanado del "presidium" de la Suprema

Corte se abolen las penas a las mujeres que consent!an con la -

interrupción de su ee\barazo. Y por decreto del 25 de noviem.bre

de 1955 el aborto era permitido si éste era hecho por personas-

(65) LUKE LEE, •arief suvery of Abortion Laws o~ Five Largest -
Countries• Populatio~s Report Series, F. No. 1 Abril de --
1973, p. f4. 
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calificadas o practicantes y con facilidad r:.:édicas para pract! 

carlas. E!l !.es coo:-entarios de est~ 1.-!ecreto se dec!a que: "fue

hecho en orden ?ara d3r a las ~ujeres la posibilidaj de elegir 

por ellas rnis~as la cuestión d~ la Ñaternitlad por lo que el -

Presidiu..-: soviét.ico Sup=e::'.o ha decidido derogar l.a !.ey que prf_ 

viene el aborto•. Estos co:::.entarios ta..~bién apuntün que esta -

la actividad econó:iica, social y cul~ural del pa!s. Y continu~ 

ban los come:1tarios diciendo que: •en la derogación de la - -

prohibición del aborto per.:iitir!a limitar los daños causados -

en la salud de la mujer por los abortos hechos fuera de los 

hospitales• (66). 

Y por instrucciones del departamento de salud del - -

pa!s ec.anadas en dicierabre 28 de 1955, previene una lista de -

contra-indicaciones dentro de los cuales el aborto no podría -

ser realizado: la lista incluye las siguientes: 

les. 

meses. 

a).- Cuando exista una gonorrea crónica. 

b).- Cuando haya infla!'aciones en los órganos sexua--

e).- Cuando existan focos de infecci6n o de pus. 

d).- cuando exist.a una enfermedad infecciosa aguda; y 

e).- cuando haya tenido un aborto anterior a los seis 

Por lo regular es un ginec6logo quien asesora a las muj~ 

jeres y las previene de los efectos de este tipo de operacio-

(661 LUKE LEE.- Op. Cit. f.4 



- 6.f -

~=sistc -en su ir.te:l~c-, se ~.? podr.S. practica!· U:i. aborto con --

costo a ::;~ ~d=;o, .3.U~~ue !os a~ort~s tc!'a~utic~s son ~o~plet~ 

:i-e::.te o;:-a~!.s'" {6~). 

co e so~iales: cada vez que lC" es<:.!....:::e con..-eniente dich.J cor.1--

si6n se es!o:-=:!.=á e:: cc:wence:· a l.3. :i•J)er de que ?f!t'~.a:te:ca en 

es q':.!ien decidi:<!. !.a i~t.e:-ve:ici6r: corr-espondient.e se realiza-

e!~c:os de es~as ¿:s;csici~~es que se :e~lejan en la cantidad-

.;::;;.t:.!s=.,;:; ct.r~ d~ los i:westigadores, :>a-.~id :ios pre--

ci=iie.::.':cs !' C.e 2.5-3.0 aXr~os po= cada nac~ento e!'l 1965" 

(69J. O-e lo a:i:e=ic= se e\·i.c!e::cia que la u~ilizaci6n de este -

=.."2.-:.~~~ ;:~=.a -a: con~:ol é.e .!.a ~3.t:alidad en este pa!s es utili-

(ó7) AV'E~D.;,!-:O !.O?EZ, Raúl. E.:!uardo.- •La Poblaci6n y el Derecho 
de .;!;o=:o en el bbi te !n:ernacio:ial •. Ediciones Real, M6 
xico l9S3, lra. Edici6~, p. 223. -

{óS) C..~:C. EE!NZ, ~ehla~, M.O. Dr. Se. M.P.8. •Abortion in Eas
tern Eu:o?e•, 14 ~~e A....~rtion in a Chan9in9 World.- Op. -
Cit. V!!, p. 302. 

(69! ;:;a.,·:.¿. E.?. ?=illy ?lamünc; and Abortion in de Socialiat 
Ccu.~~=ies of. Cent:al and Eastern Europe, New York, the -
;o~la~io~ Cou...~cil, 1970. p. 58. 
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Yugoslavia. - Es e! único pa!s en Europa 01~íental 

en Canda el derecho a decidir el níL'l'.ero y espaciamiento de 

los nacicientos está escrito co:::o una garant!aa nivel de su 

Consti~~ción Federal, la cual fue adoptada en 19t4; pero an-

t:.es de p.J.sar a est:e derecho escrito en su Constitución va.mas

a ve:- su C\"Ol\.!ción; as! pues i:.ene:r.-os que en los téro.inos del

eecreto enanado el ll de junio de 1952 el aborto era autoriz~ 

do en este pa!s por ra:o~es wédicas, eugenésicas, éticas, és

to es cuando el embarazo hubiera sido resultado de una unión-

ilegal; y excepcionalmente por fundamentos médicos sociales. 

Estas indicaciones fueron derogadas por el decreto ~ 

de 16 de febrera de 1960 el cual entendía aan más las indica-

cio~es ~o= las cuales se pod=ía abortar. El decreto a que se

a:c=e ~a:::bién !ue de=ogado por· e: decreto e~anado el 2ó de 

abril de 1969 er. el cual de acuerda con sus previsiones de la 

sección tercera decía: que la preñez podr!a ser terminada con 

arreglo a las siguie~tes disposiciones: 

l.- ?o= =azones ~édicas e~ casos de que no hubiera -

otra fonr..a de salvar la vida de la ~ujer o por advertir se- -

rios daños en la salud de la mujer durante la preñez o el pa~ 

~o. (en este caso el aborto puede ser hecho en cualquier est~ 

do de la preñez). 

2.- Cuando existen :undarnentos cient!ficos de que el 

niño pueda venir r=al forc.ado, resultado de una enfermedad de

los padres (en este caso el abor~o puede ser efectuado des- -

pués del pri~er tri~estre de la preñez y solar.~~te si la ope-
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raciOn ~v causa daños en la saluC de la mujer o pone en peli-

gro la vida de la mujer ernbarazada}. 

3.- Cuando la concepci6n ha sido resultado de una - -

uni6n ilt:'!gal, como la violación, incesto, etc. en es'te caso -

también se aplica la regla anotad~ en el nú.~ero 2. 

~.- En esta sección este decreto prescribe qu~ la in

terrupción de la preñe~ podrá ser realizada por causas person~ 

les serias; fa.miliares, y deber.3 ser realizado dentro del pri

~er tri~estre del embarazo. 

5 .- Este decr-eto también prescribe que la r.iujer debera. 

ser informada lo mayormente pcsible sobre las consecuencias -

del aborto y sobre la vialidad de otros métodos de contracep-

ción. 

6.- ~stablece t.:un.bién que el aborto debe ser hecho en 

los estableci~~entos de salud en buenas condiciones, el cual -

deberá notificar cada operaci6n hecha en su establecimiento. 

7.- Se previene también que exista una comisi6n, tan

to de pri~er instanci~ como de apelaciones que autorice el - -

aborto según las razones y condiciones impuestas por el decre

to, la cual informa a la paciente que de no estar de acuerdo -

podr!a recurrir a la comisi6n de apelaciones. 

Es interesante observar que aún asi el ntlmero de abo~ 

tors ilegales no ha disminuido y al respecto nos dice Luke Lee• 

se tiene un promedio oficial de que los 200,000 efectuados al

año, el 70! son legales• (70). En adición a esto Avendaño L6--

(70) LUKE LEE.- Op. Cit. pp. 493. 



- 69 -

pez nos dice" "parece ser que son las mujeres del ambiente ru

=al las que prefieren exponerse ~ un aborto ilegal, en vez de

seguir con el procedimiento establecido para solicitar su der~ 

cho de interrumpir el embarazo" (71). 

Nevenka Patrie, nos dice: "En 1974 exactamente el 24-

de febrero, Yugoslavia incorpora a su Constituci6n Federal ba-

jo el art1culo 191; y que a la letra dice: el hombre tiene de-

recho de decidir libre~ente el nacimiento de sus hijos. Este -

derecho puede ser limitado Gnicamente por razones de salud" --

(72). 

El principio que se menciona viene a asegurar el li-

bre acceso al aborto en Yoslavia, aunque claro, está reglamen-

tado, toda vez que cada una de las provincias Yugoslavas ha --

emitido cierta reglamentaci6n para llevar a cabo este derecho, 

misma que se identifica con los principios antes vistos. Y ce-

rno ejemplo de los estatutos regulando la terminaci6n de la pr~ 

ñez, enumerare algunos de los anotados en la ley de la RepGbl! 

ca Socialista de Servia del 30 de junio de 1977, misma que en-

su texto invierte algunos de estos principios: 

1,- El derecho a elegir el ntimero y espaciamiento de-

los hijos ser! libre para la limitaci6n de este derecho, solo-

podr! tenerse en cuenta la salud de la cujer embarazada; 

2.- La terminaci6n del embarazo solo podr! ser hecho-

(71) AVENDASO LOPEZ, Raúl Eduardo.- Op. Cit. pp. 225-226. 
(72) PETRIK NEVENKA.- "Hte Human Right to Free Choice on Chil

dbirth in the Socialist Federal Republic o: Yogoslavia. -
Vicepresidente del Consejo Federal de Planif icaci6n Fami
liar. Belgrado. 1975, pp. 61. 
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en deraanda oral de la mujer enbarazada, durante las diez sema-

nas desde el momento de la concepci6n. 

3.- Durante el tiempo de las diez semanas pero no más 

de 20 semanas, esta interrupci6n de! embarazo podr~ ser hecha

solo con la autorizaci6n de la comisi6n sobre la terminaci6n -

de la preñez, con el consentimiento y asesoria de un raédico -

practicante o alguna trabajadora social, con bases o activos -

~édicos, eugenésicos o sociales. 

Francia.- En este pais donde el número de abortos ha

sido estimado en un promedio de 250 mil a 300 mil por año, el

aborto hasta últimas fechas ha sido reci~n reglamentado, para

acabar con la pr!ctica del aborto clandestino. Hasta el 17 de

enero de 1975 la leqislaci6n Francesa vigente en materia de -

aborto, dictada entre 1920 y 1923 y complementada en 1939, de~ 

pu~s de la matanza de la primera guerra mundial, era esencial

mente prohibitiva y represiva. A partir de los años SO's. emp~ 

z6 a asentarse el contraste entre la severidad de esta regla-

mentaci6n y los hechos cotidianos, sin que el desajuste exis-

tente lograra llamar la atenci6n de los poderes pl1blicos y lea 

incitase a dictar medidas oportunas antes de que se planteara

ª escala nacional un agudo problema social y legal. En 1974 el 

contraste era violento entre la legislaci6n caduca y la reali

dad social. En efecto la ley hab!a dejado de •er respetada en

el pa!s, y al respecto nos dice Manrrique Lions •aeglin e•tima

ciones del Instituto Nacional de Estudios demogrSficoa, a par

tir de 1971 el nlimero anual de abortos clandestino• era alred~ 
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cor de 250 mil para 856 mil nacimientos" (73). Por lo anterior 

!>t? evidencia que esta leJ• no era aplicable, inclusive ni "Si- -

quiera en los tribunales. Por su p.::.rte la opinión públic:. s~~ -

encontraba dividida entre las tende:icias opuestas .. :e tiü~jenme-

vi\-ir .. y "escoger", y a su vez desconc·:>.rtada, 'j,' esperanz::idas -

a alg·..!:o.=. iniciativa de los gob~rnantes, que pusiese orden a --

esa g!:'an confusión, toda vez que el aborto clandcst.ino ya re--

s 1Jltaba un g=an .problerr~a. 

Por el año de 1939 ya s~ permitía el aborto terapéuti 

co solo con el fin de p:-eseivar la vida d~2 la mi!dr~; y de!:iido 

.:ü e•u?Uje sccial que representabd esta situa;:ión, nos r:ancion~ 

:-.J.úl .;\·endaf .. o:"'para enero de ;975 se dictó la le~t' relativa a-

la interrupción '.'OlU!1taria de:i -=1:ll>¿razo aunque pa.ra este n:o1:;.r:..:! 

te ::•a se había desechado proye1..·uJs c-... .11r.o el de 1973 que solici-

t.::.':.:¡ la 1 iberaci6n de aborto, as:. co::io algunas opiniones r0al,i 

=-:-:::.s ~:: 1971 corr,o -al farr:oso manifiesto de 331 iitédicos pa!."a la 

libcrac:.5n del aborto, en~!. cual deciar<1~-'.'!.'1 q11c: 11 practicabJn-

el aborto y favorect~n su re3l:.:a~ie~, e: cua: 6~scit6 ~rnc~i6n 

y Ferplejidad entre les dirigentes y sorpresas en toci~s los --

círculos de la opinión pública, así también la as:ociacif·'. na-·· 

cional para el estudio del aborto q~e presionó para que sta -

nueva ley fuera vigente" (74). 

(73) i·t;.NR!QUE, Lions.- 11 La Evolución de la Legislación France
sa sobre el aborto y la ley del 17 de ene.ce de 1975 rela
tiva a la interruoción vo:·.1:.:ariu del emb.:..razo". En bolc
t!n mexicano de derecho co .. ,:..:.'!"<idO. Institu:; de Investiga 
i~8B.Jurídica, ~léxico m:;,..i..i:. :. . .,12, Sep.-:'·':. 1981, PP· :: 

(74) AVENDASO LOPEZ, Raúl Eduardc - Op. Cit. p;.. 233. 
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Dentro de los principio.:: contenidos de esta nueva ley 

podenos citar co~~ los principales los sigui ·e": "sta ley ga-

ran~iza el res:eto a todo ser htL~anc desde el corníe~zo de la v~ 

da, y agreg~ que este principio pvdrá sufrir exc~pcion~s Gnica

r.:ente en el caso de r:ecesidad .i en l•~s condiciones que determi

nar! i.n li:.>j' cisma. Ta;:-.bl.é::. !:=. aplicación de la ley ir.:p-:ine un 

tér::ii!lO d:.:! cinco ar.os a pcrtir de .!a expedición de la r.11st{.a, 1.'1 

cual =ejaba de aplicar los cuatro primeros apartados óel art!c~ 

lo ?17 del C6dig~ Pe~a: cuando la i::tcrrupc!6n del ernba=azo sc

pra·.:ti-eaba ant.::.:> ¿el .i:1n C·3 Lt déci~a sel:l.ana conforme .- las· mO-

C.iliáades que la 1~is;t:a le~· establecía: cot".O tC?rcer prin=ipio -

prcvie~e que ast2 tipo de operaciones se realizaran en cs~ablc

cimi~~tos pGbliccs especializados e cstablecimi~ntos p~ivados -

que lle~aran les requisitos establecídos por la ley; ~zi como -

un ce:-tificaCo C.e consulta hecho en C.:'l centro de plr:r:.ificación

familiar o de servicio soci3l u otros organis~os reco::ocidos: -

así co:r.o tar:'.bién establee.Y.a que los médicos despu::is de p!'actic~ 

¿o el aborto, deb!an ir.forrnar·al paciente los mét~d~s anticon-

ceµtivos par.:i. que no volvieran a incurrir en la misma situación; 

t::bi5r. CGbcn de reportar cada aborto que se practicara. 

Esta le~¡' fue ratificada en octubre de 1979 después de 

t!'anscurridos los cinco ~ños de su vigencia dentro de este tie~ 

po c.l Gc1.:!i-Jrno to;nó nota de varias lagunas de la ley y propuso

f6r;nulas q'..le tienden a asegurar una aplicación mas satisfacto-

ria. Er. 1976 ~· gracias a que ya se reportaban los abortos --
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se pudo obtener conocimiento del número de p:··:-sonas que recÜ'."

rrian a este m~todo y en este año se practicaron 132 mil 500 -

interrupciones voluntarias de embarazo, 85,200 en el sector p~ 

blico y ~7,300 en cl!nicas privadas. Es obvio que existe una -

gran diferencia entre la referida cantidad y las cstimaciones

que se publicaron antes de que se adoptara la ley, recordemos

que el Instituto Nacional de Estudios Demográficos, evaluaba -

entre 250 mil y 300,000 el número anual de aborto clandestinos, 

mientras fuentes más radicales indicaron que era un total de -

un mill6n. 

Esta ley de reconducción como fue llamada en 1979 per 

mit!a evaluar con mayor veracidad la situaci6n sobre de esta -

materia, por lo que en un informe presentado ante la comisi6n

de asuntos culturales, familiares y sociales de la asamblea n~ 

cional en el debate de noviembre de 1979 se reconoc!a que: 

a).- Se hab!a sobreestimado considerablemente el nllm~ 

ro anual de abortos clandestinos y que en consecuencia no po-

dia sostenerse las estimaciones anteriores manifestadas err6-

neamente; 

b).- También se reconoció que hab1a bajado el 1ndice

de accidentes graves o fallecimientos a causa de aborto clan-

destino; y en este dominio inclusive las personalidades m&s -

hóstiles al texto, principalmente los representantes del epis

copado, reconocieron los resultados positivos y benéficos de -

la nueva legislaci6n; 
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el.- !..3. act.i\"!.d.3.d :.al c-on:.rolad3. de los se:."\'icics de

s..:t.lud en est.e p.J.!.s. lo cu3.l pro:'icia zás el :30:iopolio de este

se-et.o:- de !3. i!'l.iciati\'3. p:"i'\•J.d3., h3. e:?gend:-ado que en algunos-

h~spit.3!es de te~de~~i3s reli;i~s3.s no se pr3ctique~ esta cla

se de c~=3~iones: 

~~:~. Y~ ~~¿ e: p=i~e=o ¿e e~e=c d~ !9$0 co~taba :on 5~ ~¿112 

~~s ~~S :C..:l ~~~i~3.~~e o se3 2!6 :i! ~s Ce los que ~o~alizaba-
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PAISES ESCANDINAVOS 

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Norue9a y Su~cia: son 

cinco pa!ses en donde la cultura, tradici6n e historia son co

munes, siendo creado para su desarrollo común el consE':jo N6rd_!. 

coque ha venido trabajando desde 1952, y que h.J. propiciado -

una identidad en las legislaciones de cada uno de estos pa!se5, 

por lo que es evidente que tambi~n en materia de aborto se - -

identifiquen entre s!; pero veamos como se ha venido desarro-

llando esta situaci6n. 

La interrupción de la preñez es ilegal en esos pa1ses, 

aunque est! permitida bajo ciertas condiciones y que podemos -

enmarcar en tres: 

1.- Por razones médicas cuando existe el peligro de -

muerte o que la salud de la mujer se vea afectada, ya sea f1s! 

ca o mentalmente debido al embarazo; 

2.- Cuando el embarazo fue producto de una uni6n ile

gal o cuando vino por ?na violación o incesto, o por extorsi6n 

sexual o si la mujer tiene ya cierta edad; 

3.- Por razones eugenésicas, eso signfica que cuando

hay peligro de que el niño nazca con ciertas complicaciones o

defectos, ya sean f1sicos o mentales debido a alguna enferme-

dad como la rubeola que le haya afectado a la mujer dentro del 

embarazo. 

Además de las ya mencionadas circunstancias, en Dina

marca por la ley de 1956 emanada por la ley del 39 y 50 preví~ 
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pro\·icnc sobra la sosp-echa fundada. del estado de enfernt?daC o 

qu-a ponga_ ien peligro la vida de la mujer, en este c-.1so el abo,r 

to pvdrl ser taltl.bi~n efectuado. 

Unas de las diferer:cias que encontra=-os t:':-.tre est.:t.s -

pr~c~icar el abor~o; e~ !sla~di3 {~~!s en el que s~ ha adopta-

se::-.e:-..?s; er. 

No::uega l:, e::1 Dina=3.:ca y Finlandia 16, en Suecia 20, y cuar.

dc ~ay U;":.3. s.i~\!3..:i6:1 esy¿cial otcrgada por :-::.otivos de salud, -

diferencias enc~n~radas es sobre el ce:tificado m~dico que se-

cia, se .:-equie:-e la opi::.i6:-. de dos c:..¿dicos y en este Gltioo --

::.a!s ;?C¿.:-!.
1
a se: Cado es~e certi:icado por un cor.li~é especial. 

Las razor:es p3ra establecer las cond1c1o~es F3ra rea-

li::ar el aborto en :::scar:Cinavia son prác~ica!";';ente dos, nos di-

t.os llegales que solo causaban la cuert.e y enfer~edades a las

~u)eres; segur.Ca: fue la id~~ de p.ensa= un desarrollo social -

e-:ec:.ivo ot.crganC.c a ias :::u3eres el de::-echo de ele;ir el nú.i.-.ie-
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ciales" (74). 

En algunos paises de Europa Orienta: fu:' demostrado -

que el aborto criminal sigue siendo un problema aunq~e la lcy

sobre el mismo haya sido liberada, lo mismo pasa en Escandina

via en donde las mujeres con tal de no pasar con todos los re

quisitos administrativos que se les imponen prefieren abortar

clandestinamente, aunque su legislación sea bastante permisiva 

sobre la materia. Esto en Noruega fue debidamente observado y

en junio 13 de 1975 se emiti6 una ley para el "acto de la ter

minaci6n de la preñez" la cual fue emanada el 16 de junio de· -

1978, mediante ésta se permitia el aborto por razones sociales 

antes de que pasaran las 12 semanas de embarazo, liberando tr! 

bas administrativas y dejando un acceso m!s libre para la rea

lizaci6n de este tipo de operaciones. En Dinamarca bajo la ley 

de 1970 se autorizaba el aborto en demanda durante las 12 sem! 

nas de embarazo y a mujeres sobre los 38 años de edad domici-

liadas en Dinamarca y que ya no quer!an tener m!s niños; cosa 

similar sucedi6 en Finlandia· donde la edad promedio para abor

tar libremente es de 40 años de edad. El m!s reciente estatuto 

en Dinamarca es el emanado el lo. de octubre de 1973 en donde

se autoriza el aborto en demanda durante el primer trimestre -

del embarazo y ya después de esta fecha solo se puede realizar 

el aborto por razones vistas anteriormente. 

En Suecia dada la innovaci6n a la ley sobre la mate-

ria de lo. de junio de 1975, en el cual se reconoc1a el dere--

(74) AVENDARO LOPEZ, Rafil Eduardo.- Op. Cit. pp. 239. 
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cho de todas las mujeres de utilizar cualquier método para co~ 

trolar el número y espaciamiento de sus hijos, inclusive la 

terminación de la preñez, aunque esta estaba limitada a las 18 

semanas de embarazo y después de ese punto escepcionalmente -

podría llevarse a cabo el aborto bajo el auspicio y determina

ci6n de la junta nacional de salud y bienestar. 

I T A L I A 

En este país en mayo de 1978 se emiti6 una ley en la cual se -

"liberalizaba el aborto bajo estas circunstancias; las mujeres

de 18 años podían obtener el derecho a que se les hiciera el -

aborto dentro del primer trimestre del embarazo por razones -

económicas, social, familiar o psicológicas, o si veía algGn -

defecto sobre el desarrollo del feto. Estas mujeres ahora pu~ 

den obtener este derecho después de siete días de conocido su

embarazo. 

El aborto también podr~ ser hecho en este pats des- -

pués del primer trimestre si existe peligro en la vida o en la 

salud de la mujer debido al embarazo o si existen fundamentos

para creer que el feto o en el producto vienen con defectos. -

Cabe mencionar que en este pa1s a las mujeres menores de 18 -

años para que se les otorgue este derecho, se requiere el con

sentimiento de los padres o tutores. 

ESTADOS UNIDOS 

Este pa1s ha seguido la tradición britfinica de no co~ 

siderar el aborto como un crimen cuando éste se realiza dentro 
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de los primeros meses de la preñez, Massachussetts fue el --

primer Estado e incorpora a su legislaci6n, la reglamentaci6n-

del aborto. Avendaño López manifiesta "en 1860 alrededor de 20 

Estados tenían previsiones o normas sobre el aborto, 17 Esta--

dos consideraban que el aborto deberra ser permitido antes de-

los tres meses de embarazo y los otros tres Estados no tenían-

ningún estatuto sobre el aborto" ( 751 • 

El Instituto Americano de legislación propuso en 1962 

que se siguiera a las legislaciones europeas en su reglamenta-

clón sobre el aborto, y consistían su proposición de un modelo 

de Código Penal que reglamentara esa situación, el cual permi7 

tía el aborto solo si un médico con cédula creía que había 

riesgos sustanciales para que la continuación de la preñez se

viera impedida o que provocara defectos físicos y mentales en

la salud de la madre o del niño que iba a nacer, o si esa pre-

ñez habia sido producida por una violación o incesto (American 

Mold Institute 1962, pp. 189-191) y empezando por Colorado en-

1967, cerca de una decena de Estados adoptaron este modelo de-

legislación, con lo que se vino a controlar en algo los abar-

tos clandestinos que ponia en peligro la vida de las mujeres. 

En Alaska, nos dice Avendaño López "el aborto se ha -

definido como una operación para la terminación de la preñez -

cuando el feto no es viable, por lo que entendido de esta mane 

ra, se autoriza el aborto en las personas, siempre que éste --

sea efectuado por un médico o cirujano con licencia y se lleve 

(75) AVENDAno LOPEZ, Rafil Eduardo.- Op. Cit. PP· 246. 
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a cabo en un hospital privado o federal, El consentimiento de

los padres o tutor de las hijas menores de e, .. 1d que no estén -

casadas, se requiere para practicarles esta operaci6n, otro de 

los requisitos es que la mujer debe estar domiciliadas, en el

Estado por lo menos 30 d!as antes de que el aborto se efectGe" 

(76). 

La definici6n del aborto en Haway fue hecha el once -

de marzo de 1970, es muy similar a la de Alaska con la Gnica -

diferencia que la mujer deberá estar domiciliada en el Estado, 

90 d!as antes de que se lleve a cabo el aborto. 

Por lo que se refiere a la legislaci6n de los dem~s -

Estados de la Uni6n Americana, ésta se puede clasificar en 5 -

razones para abortar, y que son las siguientes: 

l.- Que se ponga en peligro la salud f!sica y mental

de la mujer. Cinco de los nuevos estatutos permiten el aborto

para proteger la salud f1sica, mental de la mujer: California, 

Colorado, Georgia, Maryland. Carolina del Norte y Mississippi1 

2.- Preñez causada por violaci6n o incesto. Seis Eat~ 

dos autorizan la terminaci6n del embarazo por violaci6n y Cal! 

fornia, Colorado, Georgia, Maryland, Carolina del Norte, y Mi

ssissippi; 

3.- Probabilidades de que el niño que viene, tenga d~ 

bilidad mental o alteraciones mentales, o sea retrasado mental 

o que tenga deformidades f!sicas. Los Estados que previenen 

esa circunstancia son Colorado, Georgia, Maryland, Carolina 

(76) AVENDANO LOPEZ, Ra~l Eduardo.- Op. Cit. pp. 247. 
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del Norte; 

4.- Requisitos de la residencia. Solo dos Estados: Ca

rolina del Serte y Colorado son los que inpor.en un cierto tiem

po de residencia en el Rstado para poder reali:ar el abo=to. 

5.- Tie.cpo en el que el aborto es per::Usible. La cayo

r!a de las legislaciones ~ue p-e:-:iten el aborto coinciden que -

el aborto solo podr! ser hecho e~ el pri=er ~=i=es~re del eclJa-

razo cuando la ::adre tiene ~~nos peligro que correr. 

En }l.!.~io de 1970 en la reuni6n del A=.erican Medical --

Associaticn celebrada en Chicago indicaron que •e1 aborto debe

r!a ser hec!'lo solo po:- doctores co:i licencia pa:-a ejercer y - ~ 

efec~~arlas e~ u~ hospital con ~ejores instruwentos que la tec

nt1log!a :x;idrá apvr~ar y en un Es~ado donde la ley lo pernitiera 

Y a!e;aro~ q~e les a~or~os ce=~r!~n ser hec~o Ce acuerdo con el 

parecer de los doctores y ql.!e ninguna perso:1a u hospital debe-

ria de =equerir o !orza: a los ::.édicos a la •:iolación de sus -

étic3.s profesionales• (Abo:tions La...-s, a Survey of Current 

Wirld Legislat.i0:1, e~ el i~~ernacional Oigest of Health Legisl~ 

tion, t!d. 21 ~\o. 3 Gir:.eb:a 1970•. 

E's i::portante cita:::- algunas resoluciones "1' casos de 

los T:::-ib~~ales rt=ericanos donde se ha discutido este derecho y

pa.ra e':lpeza:::- va:oos a citar las decisiones en el caso Roe V. Wa

de, sobre de las personas no casadas en Texas, la Supreca Corte 

de Estados Unidos en junio 22 de 1973 no:-m6 que: 

•a).- En los tres pri::eros =:-eses de la pre~ez la deci--
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si6n de abortar debe caer en la mujer y en su doctor; 

b) .- A los seis meses de embarazo la" ley,,s del Esta-

do deben de regular el procedimiento de aborto, de la manera 

que sea la salud de la madre la única razón para abortar; 

e).- Para las Gltimas semanas de la preñez cuando el-

feto es jur!dicamente capaz de sobrevivir y nacer, ningGn Estado 

podr~ regular o permitir el aborto, solo cuando este es necesa

rio para preservar la vida y salud de la madre (United States,

Suprema Court. Roe Et. Al V. Wade 70-18, Junio 22, 1973 En Luke 

Lee, Op. Cit. pp. f. SJ • (77). Esta decisi6n que transcribo se -

identifica con el criterio que deben seguir los Estados para ga 

rantizar a la mujer sus derechos básicos de elegir el número y

espaciamiento de sus hijos. 

Otras de las decisiones de la Suprema Corte que es in

teresante observar, es la emitida en el caso de Belott, contra

Baird 443 V.S. 622 John L. ed. sd. 99s-ct.3035(1979J; en este -

caso la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos decidi6 

sostener el derecho de la menor al aborto. Esto eman6 de una d~ 

cisi6n del Estado de Hassachussett que permit!a que las menores 

pudieran abortar con el consentimiento de sus padres o de algün 

juez superior comprobando una causa legitima y justificada de -

su acto. Esta decisi6n provocó innumerables oposiciones inclus! 

ve llegó a tacharse de inconstitucional por las cortes federa-

les de Distrito, aunque la decisión final fue la de la Suprema

Corte en el sentido de que; si el Estado decide que como requi

(77 J AVENDAflO LOPEZ, Raúl Eduardo.- Op. Cit. p. 249. 
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sito para que puedan abortar las menores de edad se les requie-

re del permiso de uno de los padres, entonces se debe prevenir

• la alternativa sobre el procedimiento de autorizaci6n emanado,-

este permiso de los padres no pueda ser obtenido. 

La menor embarazada deberá estar segura y además debe-

rá probar las siguientes circunstancias; 

1).- Que ella es suficientemente madura, así como es--

tar informada para hacer la decisión de abortar, en consulta 

con su médico, independientemente del deseo de sus padres; 

2).- AGn si ella no puede hacer su decisi6n indepen- -

dientemente, el deseo de abortar será de acuerdo con sus mejo-: 

res intereses. 

Por lo que no solo en la uni6n americana el abortar e~ 

tará permitido para mujeres maduras sino que también se prevee-

las circunstancias de las menores de edad. 

También basta citar el caso de Colautti B. Franklins -

Us-58 led.2d. 596, 99s. et. 675, 47 U.S.L.W. 4049(1979) en la -

que la Suprema Corte hecho abajo los estatutos del Estado de --

Pensylvania en su sección sobre el control del acto de aborto,-

el cual mencionaba que cuando el feto no era viable estaba per-

rnitido el aborto, y cuando se fundamentara médicamente que iba-

a nacer con deficiencias físicas o mentales estaba permitido, -

pero requer!a este estatuto, otras circunstancias como la que -

cuando se supon!a que el feto podría ser viable aunque éste pr~ 

sentara complicaciones, obligaba a los doctores a recibir y ay~ 

dar a vivir al feto. 
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Lo que la Corte consider6 como una condici6n que no -

correspond!a al derecho, ya que en todos lo~ casos los fetos -

en determinado momento podría ser viable aunque naciera con -

taras mentales, por la que hecho abajo este estatuto dejando -

el derecho de decidir de tenerlo o no a la mujer. 

Estas decisiones han encontrado algunas oposiciones,

ya que han sido declaradas anticonstitucionales por los Juzga

dos del Distrito del Pa!s; no obstante que ha prevalecido el -

criterio de que la mujer debe de decidir si aborta o no. Otra

de las oposiciones, es el conjunto de organizaciones cat6licas 

que se oponen también a esta manera de ver las cosas, por lo -

que existe, también aquí, el problema de no proporcionar el -

servicio de aborto, ni con fondos de la naci6n, ni por los ha~ 

pitales encargados de organizaciones religiosas. 

C U B A 

En este pa!s el aborto se comenz6 a permitir desde o~ 

tubre de 1938 a través del C6digo de Protecci6n Social en su -

secci6n 443, el cual le permit!a para salvar la vida de la mu

jer y cuando la preñez era producto de algGn delito como la -

violaci6n, y también era permitido el aborto eugen~sico para -

prevenir las enfermedades hereditarias. Ya en los sesentas nos 

dice Avendaño L6pez "este derecho se permiti6 a la gente sin -

razones específicas siempre que fuera realizada en hospitales

del Gobierno, ésto vino a ser reafirmado en el nuevo C6digo P~ 

nal en el Cap!tulo VI en los art!culos del 320 al 324 de 1979, 
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en el que se s~nciona al aborto efectuado fuera de la reglamen 

taci6n e~ ~~teria de salud, al efectuado p.ara lucrar, al hecho 

fuera de los hospitales oficiales y al efectuado FCr alguien -

c;ue no s~3 u:i :=<'!cico• (75). 

S ! S G ,\ P U R 

E.n este pa!s confor=-e a los t~r!Uinos de la sección 

312 del C6digo Penal del 16 de septie=hre de 1S72 el aborto 

era ¡>er=-itirlo, aunque solo par.a salvaquard.ar 14 vid.s de la cu

jer; no fue sino hast.a 1969 cu.ando se prc:::.ulg6 una le;r~ que li-

beraba est.e tipo de op-e:"a~iones, ::Üst:.3. que entró en vigor has-

ta el 20 ce carzo ce 1970. 

=:st.l ley se5.a:a qu¿ ~-=- ccnstit.ui.:-A ofensa o delito la 

r~9istrado esF~cialist.l, y ~ue el acto sea autorizado por la -

Junta de Autori:aci6r. para la ter=inaci6~ de la preñe:; esta -

ju.::ta deb!a estar co.::i.~uest.a, r.os dice .\vendaño L6pez •po!." el -

Di=ecto: de se=vicios Médicos, el deleg3.do del Director de se,r 

vicios =édicos, (salud), el D~legado del Di=cctor de Servicios 

!".¿dices {liospi-:a!.es), '.!:1 especi3.lista en Gir!.ecolog!a y obste--

t:ricia e::i?leado del se=-:icio público, un Psiquiat:.-a ta~ié!l eE! 

plea:!o, F'l~lico, el Ci:e~to: del Bienestar Social y cinco m.ie2 

bros ::ls desig~3.Cos FO:.- el Mi~istro de salud• (79). 

La Ju~t.a a que se ha hecho referencia, puede delegar-

funciones a co=iités es?-t?c!ficos a las cuales por a~den expresa 

(79) AVESD.\..~O LO?EZ, Raúl ~cuarco.- Op. Cit. P?· 255. 

(79) A\'ESD.:\..~O LO?EZ, R3úl ~duardo.- Op. Cit. pp. 275. 
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se les deleqan funciones y poderes. 

La junta aludida va a autorizar el tipo de operacio-

nes señaladas si concurren las siguientes circunstancias: 

a).- Cuando por la continuación de la preñez se puede 

poner en peligro la vida de la mujer o que cause serios dañas

en la salud tanto ftsica cono mental de la misma; 

b).- Que el ~edio ar.tbiente de la mujer en cinta sea -

favorable tanto desde el tie~po que va a nacer el niño, como -

después, justifica la ter~inaci6n de la preñez (la expresi5n -

médico ambiente incluye el familiar y las circunstancias fina°.!!. 

cieras de la mujer en cinta); 

c).- Cuando existen los fundamentos médicos por los -

cuales se pueda afirmar que el niño va a sufrir deformidades 

o anormalidades físicas o mentales; 

di.- Cuando el embarazo haya sido producto de una vi2 

lación, incesto, o alguna otra relación sexual ilegal, asimis

mo cuando el embarazo resulte de la unión de una persona impo

tente. Sobre este última condición se requiere la opinión de -

dos médicos que dictaminen la impotencia del hombre. En los e~ 

sos de este inciso no se requiere la autorizaci6n de la junta,

aunque si se requiere que el tratamiento sea llevado a cabo en

un hospital 9ubernamental o en un instituto privado autorizado

y registrado, :¡ que se lleve a cabo por un mlidico especialista

registrado, o enviado por la Junta; se requiere también presen

tar a la Junta las razones m€dicas por las cuales se lleve a e~ 

bo la terminaci6n de la preñez. 
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En general todos los abortos deben de ser hechos en -

hospitales oficiales o en los institutos autorizados por el g2 

bierno, excepto cuando peligre la vida de la mujer embarazada, 

esta operación se podrá llevar a cabo en cualquier sitio que -

el médico especialista lo solicite, el cual deberá mandar a la 

Junta, dentro de los catorce días siguientes, un reporte sobre 

las razones médicas de los cuales se hizo el aborto inmediata

mente. 

Excepto el caso de aborto inmediato para salvar la v_! 

da de la mujer, solo se podrá autorizar el aborto a mujeres 

ciudadanas de Singapur, o a mujeres que sean esposas de un ci~ 

dadano de Singapur, o que cuando menos tengan una residencia -

en esta Ciudad de un período no menos de cuatro meses antes de 

realizar este tipo de operaciones. 

Se prevee que la junta no podrá autorizar ningún tipo 

de operaciones en los dos siguientes casos: 

1.- En los términos inscritos en los incisos b) y c), 

anotados anteriormente si la preñez tiene más de 24 semanas de 

duración, aunque si se podrá llevar a cabo cuando sea necesa-

rio para salvar la vida o la salud de la mujer; 

2.- En los términos de los incisos b) y d) anotados,

si la preñez tiene más de 16 semanas de duración. 

Todas las mujeres deben de requerir la tiutorización -

de la Junta, salvo los casos vistos anteriorment~, esta autor! 

zación se tramita de la siguiente manera; en prir.:er lugar: se

debe obtener un certificado de un doctor del cual provienen --
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las circunstancias o fundamentos de su decisión de abortar, la 

junta determinar§.; y en caso de neglirscle, L .. > mujeres no tie

nen derecho a apelar, aunque si tienen derecho a que la misma

junta lo considere, la cual les ordenará un nuevo examen con -

otro doctor en quo se reporten nuevas evidencias o razones por 

las cuales se pretende abortar. 

El consentimiento de la mujer embarazada es necesario 

para practicar este tipo de operaciones, aunque cuando son me

nores de 18 años, el consentimiento deberá ser dado cuando son 

solteras, por los padres o tutores o quienes legalmente lle- ·

guen a ejercer la patria potestad o la custodia de la persona. 

La Junta podrá dar su consentimiento de aborto cuando a la mu

jer a la que se le va a practicar esté incapacitada para hace! 

lo. 

Por disposiciones sobre la regularización de aborto -

en 1970, todo aborto deberá ser hecho por médicos calificados

y en hospitales oficiales excepto en los casos de emergencia -

cuando la vida de la mujer esté en peligro. 

En 1974 las medidas indicadas para obtener abortos -

fueron ampliadas a todos los residentes de este pa!s y permiti 

do en este mismo antes de las 24 semanas de gestaci6n. Este ti 

po de operaciones se debe llevar a cabo en hospitales del Go-

bierno y las restricciones que deber!an ser calificadas por la 

Junta a petici6n de la mujer embarazada, deben ser presentadas 

antes de las 16 semanas. 
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Por lo expuesto es de rcsUI:'lirse que en este pa!s el -

derecho a elegir el número de espaciamiento de los hijos ha -

llegado a ser una realidad, y este mismo puede ser utilizado -

en estas mismas circunstancias mencionadas. 

REPUBLICA POPULAR DE CHINA 

En este país actualmente no solo se permite el aborto 

en demanda sino que también el Estado proporciona los serví- -

cios para realizarlo, ésto en concordancia con lo establecido

en Naciones Unidas en la declaración sobre el "Progreso y des~ 

rrollo en lo social "(de soluci6n 2542), (XXIV) de la asamblea 

general de 11 de diciembre de 1969, la cual otorga a las fami-· 

lías el derecho a elegir libre y responsablemente el namero y

espaciarniento de sus hijos. 

En 1954 al liberarse un poco la reglamentación sobre

el aborto, el cual era permitido sobre condiciones restrictivas 

se cre6 la Central del Oficial Mayor del gobierno del Estado. -

En 1957, estas disposiciones y restricciones se fueron suaviza~ 

do. Y estudios realizados por esta central elaboradas por los -

comités, aseguraban que el aborto era coman entre la población, 

aGn sobre las personas que tenía un solo hijo, y que este era -

accesible, tanto en el medio urbano como el rural. Cabe mencio

nar nos dice Avendaño López "que la legislación china está has~ 

da en la filosof!a (LI) éticas confusias, y en la (FA) Códigos

escritos, de las cuales es la filosofía LI la que predomina" -

(80). 

(SO) AVENDAílO LOPEZ, Raúl Eduardo.- Op. Cit. pp. 279. 
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La decisión para prestar ~l servicie como unos de los 

medios para la planificación de la familia, ~ ~e: 1 . .:cha por el -

partido comunista de este pa!s, b2sa.da en la concepci6n "LI" -

de la nueva sociedad en la que ~s la sociedad con sus costum-

bres y actitudes la que forma su legislación y que están por -

encima de cualquier decisión judicial o legislación publicada. 

Siendo tan importante la legislación emanad~ en 1954, 

es importante comentarla un poco más; ésta fue dada bajo el 9~ 

bierno de Schao Li-Tsu en el primer congreso nacional de gen-

tes, hecho en Pekin, Quang Ming Jih Pao, en 19 del citado añO, 

entre otras cosas dice: que se consideraba qu~ las estipulaci~ 

nes hechas por el Ministro de Salud de la Central del Gobierno 

del Pueblo sobre la práctica artificial del aborto eran adecu~ 

das. Estas estipulaciones eran: el aborto puede ser hecho en -

los casos en que la continuidad de la preñez fuera considerada 

radicalmente como indeseable cuando el espaciamiento de los nl! 

cimientos fuera demasiado cerca; se permitiria también cuando

la mujer tuviera a su cuidado un hijo de cuatro meses de edad

y por último cuando se experimentaban dificultades para la al! 

mentación. La operación debería llevarse a cabo con el consen

timiento de la pareja, el certificado del autor, y la aproba-

ci6n del responsable de la organizaci6n a que ellos pertenecie 

ran. Cuando existen circunstancias especiales en el caso de la 

autorizaci6n podrá ser dada por el personal de la organizaci6n 

responsable con la aprobaci6n de una organización médico. Cabe 

recordar que el criterio seguido conforme al tiempo era que se 
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preferta lo m&s r&pido posible especialmente del primer mes y

hasta el segundo mes de embarazo. Y por último estas manifest~ 

cienes de 1954 afirmaban que bajo una buena información sobre

anticonceptivos y los pasos y prevenciones necesarias, la prá~ 

tica del aborto artificial no serta ;ecesario. 

A continuación vamos a comentar también un informe e~ 

pecial de Pekin dado en Wen-hui pao, Shanghai en abril 12 de -

1957, entre otras cosas dice que: el ministerio de Justicia 

anuncia que desde este d!a las aplicaciones sobre el aborto o

esterilización van a hacer completamente libre en restriccio--

nes sobre la edad, número de hijos y el procedimiento de apro

bación. Y por lo peligroso que es este tipo de operaciones, é~ 

te solamente se podrá llevar a cabo una vez al año y deberá -

ser hecho durante las diez prim~ras semanas del embarazo y si

la persona está completamente sana para soportarlo. 

Lo anterior pone de manifiesto que esta disposición -

pon!a al pueblo en libertad de elegir este método para espa- -

ciar el número de sus familias. 

Continuando con el análisis de las disposiciones ema

nadas nos encontramos con una intitulada "planificación de los 

nacimientos y promoción del matrimonio tardío", información --

del Centro Médico de Salud, W.V. Julio 1970 Shanghai, que en--

tre otras cosas dice que "el aborto inducido es una método pa

sivo de control de la natalidad". "Este puede ser hecho cuando 

las medidas contraceptivas han fracasado o cuando la mujer en-

cinta que no ha tomado estas medidas está incapacitada para --
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dar a luz (son varias las razones como tanlw los intervalos--

de nacimientos, los mGltiples nacimientos o ~mbarazos, raza--

nes económicas y cuestiones de trabajo). Generalmente ~ste, -

debe de ser llevado a cabo antes de los dos meses de embarazo. 

La operaci6n es relativamente simple, aunque podr!a dañar la

salud de la mujer, por lo que se debe de prevenir esta situa-

ción tomando las medidas anticonceptivas necesarias". 

Otro de los criterios seguidos en este pa!s es de --

Anibal Pourdes y Tapani Luukkainen, que intitulaban una disp2 

sici6n llamada •salud y los servicios de planificaci6n fami•

liar en la República Popular China". Estudio sobre la planif! 

caci6n familiar, julio 1972, que en su n11mero 2 dice entre --

otras cosas: que cuando la mujer se d~ cuenta que no le llega 

el período de menstruaci6n, inmediatamente deber! ser atendi-

da en l~ cl!nica, y si el diagn6stico es positivo, ella podr& 

decidir en ese tn0mento si quiere que se le practique un abor-

to para lo cual esperará su turno para que obtenga esta oper~ 

ci6n. Después de efectuado tendrá quince d!as de vacaciones -

pagadas y dieciocho dtas si esta mujer ten!a aplicado el apa

rato intrauterino y este ya ha fallado. 

Los abortos t~mpraneros son hechos en este pala por• 

enfermeras en las comunidades o por param~tlicos entrenados, -

inclusive hasta por comadronas. Las complicaciones posterio--

res a esta operaci6n en este pa!s han sido eliminadas debido

ª la ascepsia que sigue su tratamiento. Por lo que la matern! 

dad resultante de este problema social parece ser inexistente -

en este pats. 
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por otra parte cabe mencionar que en ~1 primer C6digo 

criminal de China Popular emanado en el congre~o el primero de 

julio de 1979, éste no contiene ninguna prohibición en el cual 

el aborto constituya una ofensa, siempre y cuando la mujer dé

su consentimiento. 

VIET NAM DEL NORTE 

En este pais el aborto en demanda ha sido o es ya una 

realidad desde 1971 y en el pa!s entero gracias a la unifica-

ción en 1975, antes de ésto existían algunas indicaciones m~d,!, 

cas que fueron aceptadas también en Viet Nam del Sur. 

T U N E 

Por la ley del lo. de julio de 1964 relativo al abo~ 

to se eN\lenda el art!culo 214 del Código Penal, el cual prohi

be penalidad para el aborto inducido, esta ley permitía la in

terrupci6n artificial del embarazo cuando la operaci6n fuera -

hecha durante los tres primeros meses del embarazo y cuando -

los padres tuvi~ran cuando men·os cinco niños viviendo con ellos. 

La operaci6n deberla ser llevada a cabo cuando la salud o la -

vida de la mujer se pusieran en peligro debido a la continua-

ci6n de la preñez. El aborto deberla ser efectuado en un hosp! 

tal autorizado y por un médico especialista sobre la materia.

Se puede decir que en este pa!s si se permite el aborto en de

manda. 

En septiembre de 1973, el aborto fue autorizado para

todas las mujeres durante el primer trimestre 1e embarazo, si-
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éste fuera hecho por un médico especialista y en un hospital o 

cl!nica especializada después de los tres meses de embarazo, la 

terminaci6n de la preñez, solo podrá ser permitida por razones 

médicas o eugenésicas. Por lo que la liberación en este pa!s -

resulta total para toda mujer. 
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PAISES QUE EN SU LEGISLACION ADOPTAN EL SISTEMA 

DE LAS INDICACIONES 

Se establecen una serie de supuestos concretos en los 

que se autoriza la interrupci6n del embarazo, las cuales vie--

nen a ser: 

a).- Indicación Médica (peligro para la vida o lasa

lud de la embarazada, derivado de la prosecuci6n del estado -

de gestación). 

b).- Indicación eugenésica (graves anomalias del feto. 

c) .- Indicación ética o criminológica (cuando la si-~ 

tuación social o econ6mica personal, familiar de la mujer con

vierte al embarazo en un hecho hasta tal punto gravoso que su

continuación no le puede ser exigida). 

Los anteriores supuestos una vez que han sido compro-

hados por personas distintas de la mujer, ésta puede proceder

ª la interrupci6n dentro de determinados límites temporales -

que generalmente oscilan entre los tres primeros meses de ges

tación; al respecto es necesario hacer notar que dicho término 

no es aplicable al aborto terapéutico, el cual puede realizarse 

en cualquier momento de la gestaci6n hasta antes del nacimien

to; ahora bien, citaré algunos países que han adoptado este si~ 

tema que han adoptado este sistema. 

B U L G A R I A 

Por instrucciones dadas en Bulgaria el 27 de abril de 

de 1956 describen que: "de conformidad con la sección 135 del-
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C6digo Penal, la interrupci6n de la preñez en cualquier mujer -

embarazada que haya expresado su deseo de ter~~narla, est! per

mitido. Y asimismo agrega esta misma secci6n que el aborto no -

será permitido cuando se presentaran complicaciones en los 6rg~ 

nos genitales, como: "focos de pus en este 6rgano reproductor, -

una aguda enfermedad contagiosa; cuando haya tenido un aborto -

previo durante los seis meses anteriores y cuando la preñez ti~ 

ne más de doce semanas de duraci6n, aunque se puede llevar a e~ 

bo después de las doce semanas de embarazo por circunstancias -

que pusieran en peligro la salud y la vida de la mujer" (81). 

Debido a la gran cantidad de abortos hechos despuAs -

de que sali6 esta ley que se acaba de citar, hubo la necesidad

de que en 1968 se reformara este estatuto. Estas nuevas pres- -

cripciones ventan a regular la interrupci6n de la preñez y pre

venían el aborto criminal. Así en decreto nfunero 61 del 28 de -

diciembre de 1967 y una reforma mayor en la secci6n 126 del C6-

digo Penal promulgado por decreto el 16 de marzo de 1968, el -

aborto se reglamentaba .bajo las siguientes restricciones: 

a).- El aborto se hab!a prohibido en los casos en que

la mujer no tuviera ningGn niño nacido, solamente si por indi

caciones médicas estas circunstancias estuvieran previstas por

fundamentos de naturaleza grave; 

b).- El aborto estar!a autorizado en los casos en que

la mujer tuviera uno o dos hijos, pero requerir!a la autoriza-

ci6n especial de una junta de médicos; 

(81) AVENDARO LOPEZ, Raúl Eduardo.- Op. Cit. 'pp. 209. 
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efectuados en ella, por personas no calificadas o seudomédicos 

y fuera de establecimientos especializados. Antes de 1957 nos

dice Avendaño L6pez • .•• el número de abortos criminales se es

tim6 en aproximadamente 100-300 mil por año, comparada con los 

abortos legales efectuados después de esta ley que daba el re

sultado de 70-90 mil por año" (52). 

En los términos de la ley de 1957, el aborto podrta -

ser efectuado con el consentimiento de la mujer, aunque habia

que obtener una autorizaci6n anterior, esta autorizaci6n debe

ría estar fundamentada por razones de salud de la mujer y emi

tida por comité de aborto, y el aborto deberta ser efectuado ~ 

en hospitales exclusivamente. 

Hubo posteriormente un decreto emanado en diciembre -

de 1962 el cual fue enmendado eh julio de 1966, y los detalles 

sobre el procedimiento para realizar el aborto, fueron escri-

tos por instrucciones ministeriales dictadas en septiembre de-

1966. Dentro de éstas se incluian las razones de salud de la -

mujer, la edad tan avanzada de la mujer en cinta; tener tres o 

más hijos; la muerte o la incapacidad del esposo la destruc- -

ci6n de la familia; la falta de economta, que no se puedan cu

brir o satisfacer las necesidades primarias; la difícil situa

ci6n que le acarrea el embarazo a una mujer soltera; cuando el 

embarazo haya sido producto de una violaci6n o cualquier otro

acto criminal. También el aborto no podrá ser autorizado en -

ciertas condiciones, como son las siguientes: en caso de que -

(82) AVENDAílO LOPEZ, Raúl Eduardo.- Op. Cit. pp. 211. 
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que la preñez ya tenga más de doce semanas da duraci6n1 cuando 

existan inflamaciones cr6nicas en los 6rgano~ reproductivos de 

la mujer: cuando existen focos de infecci6n o pus debido a los 

cuales no se podr!a realizar una operaci6n satisfactoria; cuan 

do el paciente tiene una enfermedad contagiable. 

Una nueva directiva respecto a la materia fue tomada

en 1973; emergen nuevas reglamentaciones que provienen los ca

sos de abortos en las mujeres casadas, sin niños o con un niño, 

a las cuales se les podr& autori=ar en casos en que lo solici

ten. El aborto por razones m~dicas está regulado por una lista 

en la que se previene o que considera los des6rdenes mentales

que podr!a tener en determinado momento la mujer embarazada, -

los cuales conducen en algunas veces a una reacci6n de depre-

si6n o incitan a la mujer a suicidarse, por lo que ya ésta li~ 

ta de situaciones ~édicas previene una circunstancia de esta -

!ndole. 

HUNGRIA 

En este pats 'desde 1952, el aborto fue autorizado, sg 

lamente por indicaciones médicas. En 1953 la ley a9re96 a esta 

circunstancia las razones médico-sociales y eugen6sicas y para 

1956, año en que hubo reformas, una de 3 de junio y otra de 24 

de junio, convirtieron a la ley Hfingara en una de las m!a lil>!! 

rales en Europa, y al respecto nos dice Avendaño t6pez • ••• con 

el resultado de que fueron incrementando cada d!a y m&s el nu

mero de abortos legales, y segfin c~lculos iban de 1700 en 1952 



- 99 -

a 152,400 en 1959 y 18,500 en 1967" (83). 

En ordenanza de junio de 1956 en la cual transcribe -

la competencia de la Junta que autoriza la interrupci6n del -

aborto señala las siguientes características; 

a).- Se autoriza si es necesario para salvar la vida

º la salud de la mujer y en los casos en los que se sospeche -

fundada.mente que el niño pueda tener defectos f!sicos o menta

les; 

b) .- Se autorizará también si existen circunstancias

que justifiquen la terminaci6n del embarazo, las cuales esta-

rán evaluadas bajo el criterio de la comisi6n, circunstancias

que pueden ser sociales, económicas, familiares, etc., aunque

esta autorizaci6n está limitada por los tres primeros meses de 

embarazo. Para llevar a cabo eSte tipo de aborto se requiere -

que sea efectuado en los hospitales especializados, los cuales 

estarán obligados a elaborar un informe sobre los abortos efe~ 

tuados. As.imismo la Junta que autoriza esta clase de operacio

nes deberá estar obligada a hacer un reporte anual de sus acti 

vidades. 

Desde junio de 1974 el acceso al libre aborto ha sido 

significativamente restringido. La terminación del aborto en -

demanda, sigue siendo viable para las solteras, divorciadas, -

separadas, así como las viudas que lo requieran; a la mujeres

casadas sobre los 40 años (hasta el 31 de diciembre de 1978 la 

edad limite era de 35 años); y las mujeres casadas que tengan-

(83) AVENDASO LOPEZ, Raúl Eduardo.- Op. Cit. pp. 215. 
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tres hijos viviendo bajo el mismo techo, o que tengan la expe

riencia de tres nacimientos, o que tengan tr~s hijos, y que h~ 

yan sufrido alguna intervenci.Sn quirCirgica recientemente. Y 

las mujeres que no llenan esos requisitos pueden obtener su 

autorización para abortar por rdzones médicas, eugen~sicas y -

por fundan¿ntos judiciales. 

En 1978 por la ley nCimero cuatro secci6n 169 del C6d.!_ 

go criminal de Hungría, se reglamenta la situaci6n de aborto,

tanto criminal como el legal, siendo punibles este tipo de op~ 

raciones cuando: no ha habido consentimiento de la mujer; o -

se ha tomado corno una actividad lucrativa; cuando se hayan ca,!:! 

sado serios daños en el fisico de la mujer que pongan en peli

gro su vida a causen su muerte. 

Según la justif icaci6n Ministerial publicada en la -

Gaceta Oficial de Hungrial númoro 92 en diciembre de 1978 se -

manifiesta que esta ley tiende a proteger a la sociedad en co~ 

tra del aborto criminal y además sirve para proteger a la sa-

lud pablica. Un aborto. ilegal no solo pone en peligro la salud 

de la mujer embarazada, sino que también afecta a la salud y -

condiciones de toda la sociedad. Por lo que esta ley debe de -

tomarse como una medida para protecci6n contra los abortos -

ilegales, los cuales no son la salida para realizar la planif! 

caci6n familiar. 

Tomando en consideraci6n estos conceptos, se menciona 

en la Gaceta Oficial de Hungr!a, •este proyecto de ley no nec~ 

sariamente debe considerarse el aborto como criminal, ya que -
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en los casos en que bajo ciertas condiciones se permite la te~ 

m.inaci6n del embarazo, ésto no constituye un acto criminal• --

(84). 

Por lo anterior es lógico pensar que esa ley va enea-

minada a regular los abortos clandestinos que nada más ponen -

en peligro la salud y la vida de la mujer, poniendo a la mujer 

en delito cuando no recurre a las condiciones y juntas que le-

permiten el aborto. 

Hoy día en este pais se autoriza la intervención del-

aborto Gnica~ente cuando sea menor de doce semanas de embarazo 

A solicitud de la mujer, someterá personalmente a la comisión~ 

competente siempre que no pueda invocar motivos de orden médi-

ce, eugenésico o social. Cada vez que lo estimara conveniente, 

dicha cocisión se esforzará en convencer a la mujer de que per 

~anezca en su estado de et:lbarazo, pero en Ultima instancia la-

solicitante es quien decide. La intervención correspondiente -

se realizará en hospital exclusivamente. Cuando el embarazo --

sea ::.a:z·or de 12 semanas, la comisión es la que tiene el dere--

cho de decidir si se efectGa la operación o no. 

P O L O ll I A 

Como en el caso de Hungría, en Polonia la Liberación-

de aborto ha venido desarrollándose progresivamente. En los --

tén:ünos de la ley del 28 de octubre de 1950 sobre la profe- -

si6n médica, el aborto está perz:i:itido solo para resguardar o -

184) Gaceta Oficial de Hungría !lo. 92 en 31 de diciembre de --
1978, p. 1068. 
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salvaguardar la salud r la \'ida de la mujer y cuando la preñez 

hab!a sido resultado de alguna violación, o alguna relaci6n 

sexual ilegitima, desde que se promulg6 la ley del 27 de abril 

de 1956 nos dice Avendaño López, •en el pre~mbulo de la ley se 

decia que: "el objetivo de la misma serta proteger a la mujer -

contra los efectos de los abortos mal hechos y que fueran rea-

lizados clandestinamente" (85). 

El aborto legal fue accesible o permitido por funda--

mentas médicos, as! como por dificultades en las condiciones -

de vida, o cuando se presumia evidentemente que el embarazo h~ 

b!a resultado de una uni6n sexual ilegal. Esta ley nos dice LE 

ke Lee, ~ ... bajo considerablemente el n<iznero de abortos ilega-

les y paralelamente redujo la mortalidad producida por el - -

aborto de 76 muertes en 1965 a 26 en 1969, es interesante ob--

servar la estadística, ya que en el año de 1968 los abortos l~ 

gales ascendieron a 121,700, de los cuales 120,000 fueron rea-

lizados por razones sociales y otros 1700 por razones médicas• 

(86). 

En diciembre de 1959, se dicta una ordenanza que com-

plementaba la ley del 27 de abril del 56 y que suprim1a la or

denanza fechada el 7 de mayo de 1956, y por la cual cualquier-

mujer que deseaba que se le realizara este tipo de operaciones 

requer1a un certificado médico. Y si el aborto se solicitaba -

por motivos sociales sobre las condiciones de vida, tambi6n se 

(85) AVENDA!lO LOPEZ, Ranl Eduardo.- Op. Cit. pp. 218. 

(86) Luke Lw;r Abortion Laws.- Op. Cit. pp. 488. 
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le de~r!3 d~ ~n~r 3 de~larar esas ra:ones 3l especialis~a~ -

Desde l~ó~ con \lr.3 declaraci6n ~:al hecha ~= la muJer era su

ficiente p.ira ~st~'t'-!ec-c?r s'J. dif!.:il sit.uaci6n so.:i3.l; y de es-

ta :aa..~era el es~~ialist.3 era ~l ~ue Je~er!.l. det~r~inar si era 

~~a~le o ~~ ~l r¿~!::3.r!¿ el 3:-V=to 3 la :u;er, ~si:is:::v este

especialista ~~~ ¿~~tía el =ert~:i~ad~ p-ar3 ~ue la ~ujer ator

ta, ~st! c~li;a~~ ';'Ur3 as~s~rar 3. :3. ~~:er ~~ ~ateria de anti-

di~ esp-ec:.al.:.s:.3. le !1.eqara el derechc de 3.Vortar a la :n'Jjer,~ 

!sta ;-cx!:!a ~~=urrir a las J~~tas M~icas de su Distrito de -

~es !es es~~~.:.alis~as ~~; ha:en a~r~os ;n este p3!s deben -

Ce lle~ar '.;....~ :1:-Cex o es~ad!sticas Ce s~s o~raciones; asi:lls

:no. está= cbli;a¿os a :n..lnCar u.~ r~porte del nú:-ero de sus o:-e

racic~~s al c~Fª=~.ine~tc =e sal~C. ?Q= lo ~uc e~ este pa!s la

li~.:3.ci.S:: Ce 13. :e:::ni::.3.ci6n. Ci!' la t:"==~e:-. s-e ve re·;ulada de --

~- es:e pa1s ¡~ li:eraci6n del abor:o :~e in~roducida 

po: e! ¿~cre~o de 3~ Ce sept.ie~:e Ce 1957 aun.qu~ ~no de los -

e!e<::os :Il.s C:Sst.ico.s de es:a le;islaci6r:: fue ~-...:...: la tasa de -

:-...a:.alidaC. ~ajo "i se die=o~ e:S't.a=.!s-::icas de la siguie:"lt.e :nane:-a: 
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en 1955 el prooedio era de 25.6 mil, el cual cay6 en 1962 has

ta un 16.2 y en 1965 llegó a 14.6 mil. Otra óc las consecuen-

cias de este decreto, el cual liberab3 el aborto casi totalme~ 

te, fue el incremento del ntir.ero de abortos legales, el cual -

en 1958 fue de 112 mil, en 1959 de 219,600 y en 1965 lleg6 a -

un cill6n 155 cil abortos legales en este país. Era tan libe-

ral esta legislación que hasta 1966 (que fue fecha en que se -

di6 marcha atr~s a esta política de poblaci6n), la formalidad

para obtener un aborto se exped!an r~pidamente e inclusive los 

turistas extranjeros llegaban a Rumania para practicarse este

tipo de operaciones, especialmente por que no se requer!a que

este fuera hecho en un hospital especializado. 

Por decreto del 29 de septiembre de 1966, se trat6 de 

componer en algo eal libertad de aborto, poniendo a este tipo

de operaciones como delito penal, aunque era permitido los ca

sos en que la misma ley lo especificaba (en esta disposici6n -

vino a tomar parte de la nueva versión de Código Penal del 21-

de junio de 1968). Y lógicamente las consecuencias de esta nu~ 

va reducción del número de abortos legales (de acuerdo con los 

datos proporcionados por el Ministerio de Salud de Rumania, en 

1967 el total de abortos legales fueron de 51,659). Deapu~s de 

este decreto, en octubre 19 del mismo año se hicieron dispos! 

cienes para complementar el mismo. No obstante que la interruE 

ci6n del embarazo está prohibido, podr~ ser autorizado en las

siguientes causas: 

a).- cuando el embarazo causa o pone en peligro la v! 
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da de la mujer y no existe otro remedio para salvarla; 

b).- Cuando uno de los padres sufre una enfermedad h~ 

reditaria o cuando existen fundamentos de que el feto nacerá -

con deformaciones. 

e).- Cuando la mujer en si sufre complicaciones se-

rías mentales, o cualquier desorden en sus sentidos: 

d).- Cuando la mujer es mayor de los 45 años; 

e).- Cuando la mujer tiene en esos momentos 4 niños -

que estén bajo su cuidado. 

f).- Cuando el embarazo ha sido causa de una viola- -

ci6n o cuando ha sido producto de un incesto. 

La autorizaci6n para realizar este tipo de operacio-

nes por causas médicas deben ser dadas por una junta de médi-

cos establecidas en los diferentes Distritos o Pueblos, las -

cuales deberán estar establecidas en los hospitales o sanato-

rios donde el aborto debe ser practicado. Este tipo de aborto

puede ser practicado solamente durante el primer trimestre de

la preñez solamente por causas excepcionales cuando deba de -

salvarse la vida de la mujer, puede ser llevado a cabo un abar 

to hasta el sexto mes. En los hospitales que realizan abortos

est!n obligados a llevar un registro de todas las operaciones

hechas en sus establecimientos. 

Después de practicado el aborto en el centro hospita

lario, el personal de éstos están en deber de asesorar a las -

mujeres sobre educaci6n sexual y el control de la natalidad, -

encausado su conocimiento para indicarles el anticonceptivo --
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apropiado para la persona. 

Por su parte Christopher Tietze manifiesta "Cabe men-

cionar que por disposiciones emanadas en el año de 1972 la edad 

de la mujer para abortar ya no se requer!a que fueran 45 años, 

sino que cambian ahora para que la mujer de 40 años de edad 

pueda recurrir a este método de control de natalidad" (87). 

Ast también por disposiciones emanadas del 6 de julio de 1978, 

surgi6 la ley sobre la "Salud Básica en la terminaci6n de la -

preñez~, que reglamenta esta situaci6n. 

REINO UNIDO 

Antes de 1968 en este pats era legal para cualquier -

doctor, no necesariamente ginec6logo, efectuar abortos si en -

su opini6n era necesario realizar esta operaci6n para preser--

var la vida o la salud de la paciente, y por salud debta enten 

derse, la salud f!sica o mental, ya que no hab!a restricciones 

sobre de ello, se podta llevar a cabo en hospital, en el con-

sultorio del doctor o hasta en la residencia del paciente, y -

la notificación de que·iba. a realizar un aborto no era obliga-

toria. 

Zulita Fellini sobre este pats nos menciona: • ••• loa

motivos de orden m~dico social como indicaciones para la inte-

rrupci6n del embarazo, el Reino Unido los prevee de manera ex-

presa en su legislación ••• o en los términos de la ley del 27-

de octubre de 1967 para determinar si el embarazo implica un -

(87) CHRISTOPHER TIETZE, "Induced Abortion• a Wirl Review, 1981 
Ed. Population Cruncil Fact Book, New York, p. 12. 
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riesgo para la salud de la mujer embarazada, se puede tomar en 

cuenta condiciones del medio a.":lbiente en el cual vive la mujer 

en el momento considerado, en el cual va a vivir de una manera 

previsible• lSSJ. 

En la ley .:i.ntes :::encionada se prevee que para efec- -

tuarse un aborto se requiere que: en primer lugar, deberá efe~ 

tuarse de manera necesaria, amparada, esta necesidad por un --

certificado fin:?ado p<:>r dos doctores, en el que se conste que-

el aborto debe se= necesario; en segundo lugar, la operación -

deberá ser practicada en un hospital reconocido y aprobado por 

las autoridades; r cooo tercera condici6n impone que todo abo.! 

to deber! ser notificado a las autoridades. Cabe hacer notar -

que dicha ley va a tener \"igencia en Inglaterra, Escocia y Ga

les, pero no en Irlanda del Nor.te. Sobre las estadtsticas nos-

:;,enciona Leopoldo García Aguilar: " .•• se puede decir que de 

1968 a 1969, iclusive, se registraron 6241 abortos legales co-

~o promedio, en relaci6n al promedio de abortos ilegales ante

rior a la ley que era de 80 a 100 onil abortos por año" {89). 

Otros de los efectos producidos por la ley del 67 es-

la creaci6n de sociedades co!:lO la Birmingham Pregnaci Advisory 

Service, creada en respuesta a que los servicios en hospitales 

privados que virtualmente eran pocos en Inglaterra, debido a -

sus altos costos no eran del alcance de personas con oportuni-

(88) FELLINI, ZULITA, RIGUI ESTEBAN Y DE LA B.;;RRBDA, Luis.- -
Op. Cit. ??· 23-25. 

(89) Dr. GARCIA AGUILAR, Leopoldo.- "El Aborto er' lléxico y en
el Mundo•, Ed. B. Acosta. Amic. Méx. 1973, pp. 98-99. 
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dades menores y los servicios de esta benef iciencia se extien

den no solo a colocar a las personas que desean abortar en ho~ 

pitales, sino que también a asesorarlas sobre la necesidad o no 

de su aborto, as! como la de proporcionarles el servicio médico 

y levantar estad!sticas sobre la materia. 

Por otra parte, cabe mencionar que varios intentos se 

han hecho en el parlamento para restringir la ley de aborto de 

1967, aunque éstos, siempre han fracasado. Por lo que podemos

concluir que la le~· británica es muy sencilla y flexible para

terminar con la preñez. 

SLANDIA 

La ley de 1935 que al parecer es la m!s antigua en E~ 

candinavia y la m&s liberal incluye razones sociales para la -

terminaci6n del embarazo, mismas que vienen a ser: 

a).- La cantidad de hijos ya tenidos; 

b).- Las condiciones en que viven y si pueden sopor-

tar un niño más. 

c) . - La pobrez·a o el estado de enfermedad son causas

que fundamentan el derecho de aborto en este pa{s. 

U R U G U A Y 

En donde el aborto fue legal en 1933-1938, ahora la -

penalidad de la confecci6n de abortos va a estar condicionada

ª salvar la vida de la mujer por embarazos por incestos o por

violaciones, o por razones socio-médicas, yla penalidad podrl

ser desistida cuando el aborto esté hecho dentro del primer --
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tri~st-N de ll. p~ñe: ~· ~ste se ~J.~·a e!c..:-t.ul.-.1.:o F"'r ra:".nes -

~~~~c~s ~StJ.~~es serias, de ~.:u~rdo .:i.'n 13.S si9uientes coa 

di'°'i~!1es .:;,ue e~t..s't:-h"'..:e L\ se.:-.:it-:' 3:::: ..!~.l C~1:.~o F-en.ll que fui! 

e.::....-.¿.!'}.!J.~~ F'='= lJ. ley :-:.L~=eo ~7¿.3 ~e ::u~io :4 d-e- 1935, el cOJ..ll-

:J. e!~t~J.C~ s1~ ..su:~=i~J.:i~~ de lJ. ~~Jer !J. p•.l:li~ilidJ.d po- ~ 

i.!='!3. :~ié::. ~:.J.= .3. !.J. :l.it3...:! y e~ e!. -=3.s~ e:":. que 13. ::ujer di~ 

!"3. :-,:-.::.~:..::.~::. se:7:..!.l3. ..:¡::.¿: s¿ =~·.::.e:-e e: ~~::.se:::.:.::.::.e::.-:eo de la =.= 
)e!' e~..:..:- 13. v.:..;!J. .:.~ e.!.1.3. est~ e::. ~li;ro a C.!.'.!53. .:le 13. p::-~--

5.~: 1 -y J.'.:.:ll:?::.t.l .:;:::.e: :-.u::.~~ ::'°' ex!.s:.ie es::;'! c1J::.s~::.t.i.:tientc se:-!-

~:.b.:e • ..:·.:-=:e c-.:..J.r!o:- re.;,;::.!.si t.o se5.3.!.3. .:;".!e: C'.!J.::.!~ el a:.OrtC' t':.3. 

si.=.~ efe-ct'.!3.!0 ~= ~i:i~'.!lt.!.des e:c::~:..icJ.s •a::.;us:.ia ecci::-!oci--
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De lo anterior deducimos que ~ste es el primer pa1s -

en ~rica latina que libera casi totalmente el aborto, con -

una regl.amentaci6n bastante accesible. 

J A P O N 

E.n este pa1s las disposiciones contenidas en la ley -

de protecci5n eugenésicas del 13 de julio de 1948 fueron enme~ 

dadas recientemente el 21 de abril de 1960. Esta ley reemplaza 

a la antigua ley de 1940 que corresponde a la Ley Eugenésica,

donde se inclu1an medidas restrictivas contra el .aborto induc! 

do. Entre 1949 ;· 1955 nos menciona ;>.vendaño L5pez: "el número -

de abortos oficiales reportados a las autoridades se incremen

t5 de 246 mil 104 a 1,170, 143" (90). Desde 1955 una disminu-

ci5n gradual e~ el nllr.:ero de abortos legales se ha venido ob-

servando. Según algunos autores investigadores como Muramatsu

consideran que estos datos est!n muy por debajo de la realidad 

y que la mayor1a de los abortos no se han efectuado por ruo-

nes de salud de la mujer. 

En la presente versi5n de la ley de protecci6n eugen! 

sica se ha definido pues la •operaci6n eugen~sica• podr1a ser

efectuada con direcci5n de un ml!dico especialista meqlln loa ai

quientes casos: 

l.- Si la persona a la que se le va a practicar, au-

fre de una enfermedad hereditaria o cuando sufra de alglln tra~ 

torno mental o deficiencia mental; 

2.- cuando la persona a quien se le va a practicar el 

(90) AV::NDA.~0 LOPEZ, Ralll Eduardo.- Op. Cit. p. 269. 
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aborto tiene parientes hasta el cuarto grado que sufran de al

guna enfermedad mental hereditaria, o deficiencia mental here

ditaria, o psicosis o malformaciones heredadas, en general, -

cualquier deficie~cia hereditaria mental. 

3.- Si la persona en cuestión suÍre de lepra y que ~~ 

ta pueda ser trans~itida a su descendencia. 

4.- Si la vida de la rnu)er se pone en peli9ro a causa 

de la continuación del embarazo o cuando ésta dé a luz. 

s.- Cuando la mujer ya tenga varios niños y su estado 

de salud se vea a~enazado por los efectos de cada uno de los -

nacimientos. 

En los casos enumerados en el 4 y 5 se podrá llevar a 

cabo u~a operación en el marido, con el fin de controlar la -

planificación familiar. 

El cédico prácticamente deberá de poner a disposición 

la comisión para la protección eugenésica cualquier in\•l!sti9a

ción hecha sobre la manera de aplicar sus operaciones y las r~ 

zcnes por las cuales deberá de llevarse a cabo, mismas que se

deberán identificar con el anexo de la ley, el cual cita las -

siguientes: 

l.- Psicosis hereditaria, esquizofrenia, epilepsia, -

psicosis caniacorrepresi6n. 

2.- Deficiencia mental hereditaria. 

3.- psicopat1a severo hereditaria; deseo sexual anor

mal marcado, inclinaci6n criminal marcada. 

~.- Enfermedades severofísicas: corea progresiva eró-
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nica, ataxia hereditaria espinal; ataxia heredjtaria cerebral

astrofia muscular progresiva rnionom!a, a tenia ... uscular, disto

rorofea muscular progresiva, deformidad cartilafinosa congéni

ta, atrofia hereditaria del nervio óptico, retinitis pirmento

sa acromatosia, nistagmus congénito, disanesis hereditaria o -

sordera amofilia. 

s.- Deformidad severa hereditaria: deformidad de la -

mano del pié o deformidad huesocongénita. 

Las provisiones que gobiernan la interrupcH5n artif! 

cial de la preñez están contenidas en la secci6n 14 de la ley, 

la cual prescribe las siguientes: 

1.- La operación del aborto deberá llevarla a cabo 

por médico especialistas designado por la asociación médica 

del Distrito, el cual será llamado '1 médico designado" y podrá

llevar a cabo, éste tipo de intervenci6n, segOn su criterio 

con el permiso de la persona a quien se va a operar y de su e~ 

poso, y de conformidad con los siguientes términos. 

a).- Podrá intervenir a las personas quienes padezcan 

de psicosis, deficiencias mentales, psic6patas, enfermedades -

somáticas hereditarias, éstas enfermedades las puede padecer -

la persona que se le va a practicar el aborto o bien el esposo. 

bl .- Que algún pariente relativo consangu!neo hasta -

el cuarto grado de ambos cónyuges sufra de alguna enfermedad -

hereditaria o deficiencia mental también hereditaria o algunas 

de las enfermedades hereditarias mencionadas en el inciso aJ. 

cJ.- Que la pareja sufra de lepra. 
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d),- cuando a la mujer se le ponga en peligro, seria

mente su salud debido a la confirmación del embarazo o del PªE 

to, desde el punto de vista médico y económico. 

2.- En referencia al consentimiento señalado en el n~ 

mero uno el solo consentimiento de la persona o de la mujer P2 

drá ser suficiente cuando el marido no esté en el lugar o no -

haya sido localizado o que no pueda declarar su intención o -

que muera después de la concepción. 

3.- Si la persona que se le va a practicar la opera-

ción de la interrupción artificial de la preñez; es insana o -

incapaz, el consentimiento de esta persona podrá ser tomado a7 

las personas que disponen la sección 20 de la Ley de Higiene -

mental (y son los tutores, el esposo, las personas que tienen

autoridad familiar sobre ella o· las personas que están obliga

das a brindarle protección, los que se convierten en protecto

res de la persona; en su defecto, también podrá dar su autori

zación y para este tipo de operaciones las personas enunciadas 

en la secci6n 21 de esta misma ley y que son: la autoridad ma

yor de la ciudad, poblaci6n o localidad. 

En la carpeta V de esta ley previene el establecimie~ 

to de una oficina de consulta para la protección eugenésica, -

que entre otras misiones tiene la labor de mantenerse al día -

en cuestiones sobre protecciones eugenésicas y proporcionar a

la población asesor!a sobre de cómo aplicar esta ley y asimis

mo sobre métodos anticonceptivos. Cada oficina debe de contar

cuando menos con un médico especialista, calificado puesto por 
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el ministerio de salud y bienestar, ésta mismo debe de contar

con el equipo necesario para todos sus ex~menes. Cada m6dico -

que hace este tipo de operaciones eugenésicas o aborto induci

do, debe hacer reportes a la autoridad competente, cada repor

te debe ser sometido cada mes, y en cada uno debe especificar

se los motivos de cada una de las operaciones. 

Aunque para 1972 y otra vez en 1974 hubo ciertos movi 

mientes para mover de la legislaci6n al elemento econ6mico co

mo motivo para abortar, estos movimientos no han tenido efecto 

ya que no se ha tomado acci6n alguna sobre la materia. Toda ~

vez que en 1976 la autoridad dedujo el tiempo de duraci6n de -

la gestaci6n para realizar abortos de 28 a 24 semanas como 11-

mite. 
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CAPITULO IV 

SITUACION ACTUAL DEL ABORTO EN MEXICO. 

Y CASOS EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD 

Desde hace algunos años ha preocupado a los gobernan

tes de nuestro país el crecimiento de la poblaci6n, toda vez -

que ~sta se expande a pasos agigantados, y pone en serio peli

gro la estabilidad social, pues se vislumbran problemas econ6-

micos en especial, sin que pase inadvertido problemas políti-

cos y sociales, etc.; en efecto según el Censo que da a cono-~ 

cer el Consejo Nacional de Poblaci6n, México es el único pa!s

del mundo que teniendo sesenta millones de habitantes crece a

una tasa anual promedio de 3.5%~ es por eso que se ha institu

cionalizado a partir de 1972 los llamados programas de Planif! 

caci6n Familiar a efecto de obtener un mejor control de la na

talidad; más no obstante lo anterior se aprecia que el result~ 

do ha sido pobre y que el pueblo a pesar de hacer uso de los -

métodos anticonceptivos pregonados por instit~ciones médicas y 

medios de comunicación masivos, como recurso extremo la pobla

ci6n hace uso de la práctica abortiva que en el mejor de los -

casos es una práctica ilegal conforme se estipula en nuestra -

legislaci6n penal. As1 pués, aunque la informaci6n recabada es 

un tanto divergente, refleja una enorme desinformación, confu

sión, y en el mejor de los casos poco interés de nuestras ins

tituciones oficiales en revelar cifras objetivas del drama - -
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que pro\'oca el aborto en nuestro pa!s. 

Seglin datos de la Psic6lo9a Ananeli Monroy de Velas-

ca, asesora del primer encuentro internacional de la familia,

realizado en no\"iembre de 1976, dice que el 401 de las madres

mexicanas son solteras, 35,000 son r.iadres entre los 12 y 14 -

ai\os de edad, 1/4 de mill6n da a luz entre los 14 y 18 años, -

anualr;:ence hay mAs de un millón de abortos ilegales; por atra

parte nos dice Ralil Eduardo A\•endaño L6pez •seqlin datos del -

Dr. Juan Cedilla Yudico Presidente de la Asociaci6n Mexicana -

de Técnicos en planeaci6n familiar, abortan en el pa!s dos mi

llones de mujeres y que de las 78,000 madres solteras que exis 

ten en el Valle de México el 50% lo practica o tiene tendencia 

a hacerlo" (91) 

Según manifiesta Agust!n Barbosa Kubli, se puede inf~ 

:i= que las princi?ales causas por las que la mujer mexicana -

acude a la práctica del aborto son: 

a).- El cemor de llegar a ser madre soltera al tener

un hijo fuera del matrimonio. 

b).- La dlscriminaci6n de que va a ser objeto en su· -

trabajo las consecuencias que ésto puede tener en el sosteni-

miento de su familia; 

e).- La incapacidad física y econ6mica para mantener

una boca más en el seno de la crecida familia; 

d).- El deseo de espaciar, más el nacimiento de sus -

hijos; 

(91) AVE!IDASO LOPEZ, Ralil.- Op. Cit. p. 5 
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e).- El temor de un embarazo complicaCo de consecuen

cia fatales; 

f).- El miedo de traer al mundo a un hijo enfermo al

existir antecedentes que indican e~a posibilidad; 

qJ .- El rechazo de un hijo que va a venir a estropear 

el equilibrio actual de la familia: 

h).- El sentimiento de odio hacia el padre" (92). 

El autor antes aludido nos manifiesta •en todas las -

unidades del IMSS los partos y abortos registrados entre 1968-

y 1971 son los siguientes: 

ASOS 

1968 

1969 

1970 

1971 

En la segunda parte 

PARTOS 

272,754 

310,678 

338,907 

377,968 

del año de 1971 el 

ABORTOS 

36,416 

37,613 

43,212 

51,210 

Instituto 

cano del Seguro Social inici6 su programa de planificaci6n 

miliar voluntaria y lo~ r~suitados no se hicieron esperar; 

partos y abortos atendidos fueron los siguientes: 

AllOS PARTOS ABORTOS 

1972 406,387 54,302 

1973 434,490 58,627 

1974 448,420 57,652 

1975 441,092 57,462 

1976 452,244 58,014 

(92) UNAM.- Op. Cit. p. 1 

Mex.! 

fa-

los 
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PARTOS 

461,520 

ABORTOS 

57,162 

durante los Gltimos seis años que se analizan, la pobla

ci6n de derechohabientes creci6 en un 45%, en tanto que los -

partos atendidos solo se incrementaron en un 13% los abortos -

en un 5%" (93). 

Por otra parte entre los pocos datos que se obtuvie

ron del Instituto Nacional de Estadistica Geográfica e Infor-

mática (INEGI) tenemos: 

A!lOS 1979 DEPENDENCIA ABORTOS 

ISSSTE 9462 

PEMEX 1787 

s.D.N. 730 

S-!'1· 247 

s.s.A. 26,185 

D.D.F. 2,213 

UNIDADES MEDICAS HOSPITALARIAS Y DE OTRO TIPO 

PARTICULARES 20,939 

TOTAL 76,166 

1980 DEPENDENCIA ABORTOS 

ISSSTE 9,526 

PEMEX 1,638 

S.M. 198 

S.N.DIF. 126 

D.D.F. 2,408 

TOTAL 13,896 

(93) UNAM.- Op. Cit. p. 5 
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1981 DEPENDENCIA ABORTOS 

ISSSTE 9937 

PEMEX 1265 

S.M. 238 

S.N.DIF. 170 

D.D.F. 2246 

TOTAL 13,856 

1982 ISSSTE 10,705 

S.M. 310 

S.N.DIF. 231 

D.D.F. 2150 

TOTAL 13,396 

... . (94) • 

1984 ISSSTE 11,187 

PEMEX 1,642 

S.D.N. 965 

SEC.DE LA MARINA 387 

D.D.F. 2, 723 

Establecimientos 
Privados 24,286 

Otros establecimieJl. 
tos 8,356 

TOTAL 49,546 

1985 IMSS 55,234 

PEHEX 1,547 

(94) Instituto Nacional de Estadistica Geogr!fica e Inform!ti-
ca.- Cuaderno N!imero 6, p. 38. 
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DEPENDENCIA 

s. D.N. 

S.M. 

D.D.F. 

TOTAL 

ABORTOS 

984 

378 

2,882 

61,020 

• • • n (95) • 

De los anteriores datos descritos llama la atención -

los abortos registrados en 1979, sobre todo los abortos hechos 

en cl!nicas privadas, toda vez que como se observa en los años 

subsecuentes 1980, 1981, 1982, éstos no se registran, no sien

do sino hasta el año de 1984; asimismo es de llamar la aten- ~ 

ci6n que dicha institución registre los abortos practicados en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social solo los correspondien 

tes al año de 1985; así como también que sea la única informa

ción existente, por lo que refiere al tema que nos ocupa. 

A pesar de las restricciones legales y morales que 

existen en nuestro país respecto del aborto, ésta no deja de -

ser una realidad que reviste proporciones alarmantes toda vez

que debido a la clandestinidad en que se practica resulta dif± 

cil la obtención de· datos exactos sobre el número de mujeres -

que recurren a él; Mariclaire Acosta nos menciona: "se calcula

que actualmente hay un aborto intencionado por cada cinco ernb~ 

razos lo que da un total de 600 a 700 mil abortos anuales. Las 

estimaciones var!an. Solo en el IMSS se calcula que hay 440 -

mil abortos anuales entre los derechohabientes (Castelazo Aya

( 95) INEGI.- Op. Cit. p. 41. 
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la, la Planificación Familiar) ••• El Secretario de Gobernación 

Mario Moya Palencia da cifras de 500 mil abort~s anuales (La -

Revolución Demogr~fica) ••• Según Manuel Matees Fournier hay un 

aborto por cada cinco embarazos, otros autores dan la cifra de 

un aborto por cada cuatro embarazos ... " (96). 

Todo lo anterior evidencia que el aborto representa -

un grave problema desde muchos puntos de vista, siendo de fun-

damental importancia el aspecto de la salud pública, ya que se 

perjudica una parte mayoritaria de la poblaci6n al poner en pe 

ligro el bienestar y en muchas ocasiones la vida de miles de -

mujeres. 

Las caracter!sticas especiales de la estructura soci~ 

económica de México alimenta una tendencia creciente hacia la -

Urbanización y sobre el particular el autor referido manifiesta: 

" ... cuyo crecimiento es del 5.4% anual ... "(97). Por lo anterior 

la incidencia del aborto parece ser mayor en la zona urbana y -

semiurhana que en las rurales. 

A través de los poco·s estudios que se conocen en nues-

tro pa!s, se puede hacer una caracterizaci6n general de la mu-

jer mexicana que m~s comunmente recurre al aborto y al respecto 

el autor en cita nos dice: "según los datos del año de 1968¡ mu

jeres casadas o que viven en unión libre 65%, católicas 86%, m~ 

dres de numerosos hijos 70%, de 26 a 40 años 53%, de bajo nivel 

educativo 68%, de ingresos familiares insuficientes o precarios 

(96) ACOSTA, Mariclaire.- "El aborto en M!ixico".- Fondo de Cul
tura Econ6mica.- M!ixico 1976, p. 16. 

(97) ACOSTA, Mariclaire.- Op. Cit. p. 17 
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76\, amas de casa 49%, dedicadas a los ·servicios o a la indus-

tria 19\" {98). 

Por otra parte estos estudios coinciden en las princ! 

pales razones que esgrime la mujer para decidirse al aborto, -

las cuales en orden de importancia son: número excesivo de hi-

jos 52%, mala situaci5n econ6mica 27%, desaveniencia conyugal-

12%, ocultación social 6~, problemas profilácticos o terap~ut! 

cos 3i. De la caracterizaci6n aludida y razones aducidas por -

las que la mujer mexicana recurre al aborto se denota que a d! 

ferencia de lo que suele pensarse no es la mujer de mala repu-

tación la que tiene por costumbre recurrir al aborto sino la ~ 

madre de familia cuya situaci6n econ6mica y social le impide -

mantener y educar un nuevo hijo. 

?ara provocarse el aborto nos menciona el autor rnult! 

citado • •.• la mujer suele recurrir en orden de importancia a -

médicos 3~%, comadronas 19.6%, a ella misma 18.8~, a parteras-

8.4\, enfermeras 4.9%, y a estudiantes de medicina o.4%" (99). 

Entre los ~~todos ~as usuales para abortar se dcsta--

can " .•. los legrados o raspados 24.6%, la introducci6n intrau-

terina de cuerpos extraños principalmente zendas 22.8%, la in-

gestión de infusiones de diversas hierbas con reputación abar-

tivas 14.4%; las inyecciones de soluci6n salinas jabonosas o -

avinagradas 13.9%, los medica~entos orales 6.6% ; y los ejerc! 

cios bruscos o golpes, etc. 2.9!" {100). 

(98) ACOSTA, Mariclaire.- Op. Cit. pp. 17-18. 

{99) ACOSTA, Mariclaire.- Op. Cit. p. 19. 

{100) ACOSTA, Mariclaire.- Op. Cit. pp. 19-20. 
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Entre la poblaci6n carente de medios ccon6micos y de

informaci6n suficiente las mujeres se autoproducen el aborto -

con agujas de tejer, p6cimas de alto grado de toxicidad o me-

diante la colocaci6n en la zona vaginal de pastillas de perman 

ganato, las cuales al quemar las paredes de la vagina les pro

vocan hemorragias serias y complicaciones graves sin producir

les el aborto. 

Los métodos antes señalados a excepci6n de un legrado 

bien hecho, suelen ser muy peligrosos, m!s ann si se toma en -

cuenta que generalmente los aplican manos inexpertas y en con

diciones antihigiénicas. Se tiene conocimiento que en nuestro

pa1s se practica poco el método de succi6n, que al parecer es

el que resulta menos dañoso y más rápido; desde luego cuando -

se realiza dentro de las primeras ocho semanas de la gestaci6n. 

Según las informaciones existentes, los pacientes que 

acuden a los hospitales con complicaciones por pr&cticas abor

tivas hechas en forma clandestina mueren por infecci6n del 2 -

al 10%; ahora bien de las mujeres que sobreviven un gran nlíme

ro sufre de secuelas que llegan hasta la esterilidad permanen

te, a ra1z de graves infecciones que contraen como consecuen-

cia de la falta de higiene, en la que se practican los abortos 

clandestinos, así como de la falta de preparaci6n de las pers~ 

nas que lo realizan. 

a).- ABORTO REALIZADO POR UN MEDICO CUANDO PELIGRA -

LA VIDA DE LA MUJER EMBARAZADA. 

b).- ABORTO CAUSADO SOLO POR IMPRUDENCIA DE LA MUJER-
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EMBARAZADA; 

e).- CUANDO EL EMBARAZO SEA RESULTADO DE UNA VIOLA- -

CION; 

d).- ABORTOS HOSPITALARIOS; 

e).- ABORTOS NO HOSPITALARIOS. 

Por lo que se refiere a los presentes incisos y a - -

efecto de evitar posibles repeticiones en el presente capítulo, 

se da por reproducido lo asentado en el capítulo II inciso b); 

por otra parte debo advertir que lo que me motivó al registrar 

los presentes incisos en el presente capítulo de mi tesis, lo

fue el ánimo de ilustrar mi trabajo de investigación con esta

disticas más o menos claras y precisas de los abortos realiza

dos cuando se encuentre en peligro la vida de la mujer; de los 

abortas practicados por imprudencia de la mujer; y por último

de los abortos practicados en los centros hospitalarios por m2 

tivo de alguna violación; sin embargo debo aclarar que al avo

carme a dicha investigación mis ánimos se vieron frustrados -

por la escasa, por no decir nula información brindada por las

instituciones encargadas de recabar dicha informaci6n; en efe~ 

to Mariclaire Acosta nos menciona: 11 
••• aunque estas cifras son 

inciertas es muy difícil que las estadísticas oficiales puedan 

tomar en cuenta los abortos realizados en clínicas privadas y

todos los que aGn que hechos en pésimas condiciones no requie

ren de una hospitalizaci6n posterior ••. indudablemente hay un

gran nGmero de muertes, en ningGn hospital, y aún cuando ocu-

rren en otra parte los certificados de defunción no atribuyen-
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al aborto la causa de la muerte" (101). Asimismo Agust1n Pérez 

Carrillo nos dice: "por otra parte el número de averig.uaciones 

previas que en la Procuradur1a General de Justicia del Distri-

to· Federal se registraron en los últimos cinco años fue el si-

guiente: 1975, 199 Averiguaciones Previas; 1976, 155 Averigua-

cienes; 1977, 158 Averiguaciones; 1978, 155 Averiguaciones, --

1979, en los primeros seis meses 69 Averiguaciones, se calcula 

que de estas Averiguaciones aproximadamente el 20% llega a su-

consignaci6n ••• además el número de juicios seguidos ante los

Tribunales por el delito de aborto no se encuentran espec1fic~ 

mente registrados en la información proporcionada por la Dire~ 

ción General de Estadistica y aparecen englobadas en el rubro-

de (diversos delitos}, por lo cual podemos presumir que el na-

mero de juicios es bastante reducido ••• " (102). 

Por lo que se refiere a los abortos hospitalarios y -

no hospitalarios, en el desarrollo del presente cap!tulo ya -

han quedado asentadas algunas estad!sticas facilitadas por la-

(INEGI); sin embargo dichas estadisticas no son del todo sati~ 

factorias toda vez que las mismas corresponden a los años 197~ 

1985, datos rezagados, y que en el mejor de los casos ya han -

quedado superados por las condiciones y alto indice de abortos 

en México, y sobre este respecto citando de nueva cuenta a Ma

riclaire Acosta nos dice " ••• estudios recientes muestran que -

existen cuatro abortos que no se descubren por cada uno que se 

(101) ACOSTA, Mariclaire.- Op. Cit. p. 20. 
(102) PEREZ CARRILLO, Agustin.- Modelo de Politicü Legislativa 

•Aplicación al caso de Aborto en México".- Editorial Tri
llas, UAM.- pp. 23-24. 
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registra. La mortalidad por aborto, tampoco ha sido calculada

en forma global, por que esos cuatro casos inadvertidos tampo

co se hospitalizan, ni se conocen sus consecuencias. De los -

que se registran, sabemos que un alto porcentaje deriva probl~ 

mas sépticos graves que pueden llegar al shock bacteriano, y -

por ello mueren entre 7% y el 14% de las mujeres. Sin embargo, 

es necesario anotar que como nada m~s se detectan el 20% de la

totalidad de abortos, no es posible sacar conclusiones acerca

de la cifra exacta de la mortalidad" (103). 

Lo anterior evidencia una clara desinformaci6n al re~ 

pecto; sin embargo la situación del aborto es alarmante, por -

lo que filtimamente a través de los medios masivos de informa-

ci6n se han manifestado personas de diferentes ideolog1as, al

gunos en favor de la liberalizaci6n del aborto, y otros en con 

tra, arguyendo argumentos de distinta !ndole que en el cap!tu

lo precedente analizaré. 

(103) ACOSTA, Mariclaire.- Op. Cit.- p. 31. 
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CAPITULO V 

CONSIDERACIONES Y PROPOSICIONES, RESP~CTO DEL 

DELITO DE ABORTO 

A).- ¿La Legislaci6n Positiva, desde qué momento acepta la -

existencia de la vida?. 

Nuestra legislaci6n positiva admite de forma t!cita

la existencia de la vida, desde el momento en que el esperma

fertiliza o fecunda al 6vulo, lo cual se evidencia al anali-

zar el articulo 329 de nuestro C6digo Penal vigente en el Di~ 

trito Federal, que a la letra dice: "Aborto es la muerte del

producto de la concepci6n en cualquier momento de la preñez"; 

ahora bien, analizando esta definici6n tenemos que adolece de 

precisión, ya que el término "producto", indica muchas cosas

pero ni aún haciendo uso de mucha imaginaci6n podr1a signifi

car ser humano, ni es sin6nimo; ya que dicho término indica -

algo indeterminado; i.ncl~so en el diccionario encontramos que 

el vocablo "producto• deriva del lat1n "Productus• d!ndosele

el significado de cosa producida; cantidad que resulta de la

multiplicaci6n entre otros, pero nunca parece que signifique

ser humano; a mayor abundamiento el diccionario terminol6gico 

de Ciencias Médicas, el término "producto" se le da el signi

ficado de "cuerpo", "parte", "6rgano", etc., originado por la 

actividad de otro cuerpo, 6rgano o tejido; pero aún al térmi

no producto no se le da el significado de "ser humano•. 
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Ahora bien, cabe la interrogante ¿Por qué nuestro C6-

digo Penal usa esta terminolog1a de producto?; si se defiende

la vida y la integridad corporal no serta acaso más apropiado

decir: "Aborto es la muerte del ser humano en cualquier momen

to de la preñez"; quisiera pensar que dicho tªrmino de 11 produ.s_ 

to" se us6 premeditadamente, bajo la consideraci6n de que di-

cho término resulta ambiguo e inexacto, ya que dificilmente y

aún usando mucha imaginación podria afirmarse que el cigote 

consistente en una delgada esfera de células sea un ser humano 

(desde luego hablo del cigote inmediatamente después de la con 

cepci15n). 

En virtud de que el término aborto es en rigor un téE 

mino médico circunscrito a la especialidad de Obstetricia, es

aconsejable, en primer término definirlo desde el punto de vi~ 

ta de la Obstetricia1 lo anterior toda vez que los Códigos Pe

nales suelen apartarse de la definición cientifica de la med~ 

cina. 

En Obstetricia, se entiende por aborto 13 expulsi6n -

del producto de la concepci6n cuando no es viable, es decir, -

dentro de los seis ·primeros meses de embarazo. La expulsi6n -

del producto de la concepcil5n dentro de los tres Ultimas meses 

se considera como parto prematuro, ya que después del sexto -

mes de preñez ya hay viabilidad. 

Por su parte en medicina legal, se ha entendido el -

aborto como la expulsi6n prematura voluntariamente provocada,

del producto de la concepci6n; y sobre este respecto nos come~ 
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ta Luis de la Barreda Sol6rzano • .•• esa defini~i6n fue despla

zada desde la época de Carrara, para quien (el aborto es la 

muerte dolosa del feto en el útero, o su violenta expulsi6n 

del vientre materno, con la que también se consigue su muerte}" 

(104); este mismo autor al referrirse a nuestra legislaci6n p~ 

nal en relaci6n con el tema en desarrollo, nos dice: "El C6di

go Penal para el Distrito Federal de 1931 actualmente en vigor 

define al aborto en el art!culo 329 como • •.• la muerte del pr2 

dueto de la concepci6n en cualquier momento de la preñez". La

definici6n de nuestro C6digo Penal no solo se aparta del con~

cepto médico Legal, es decir, no solo contempla la posibilidad 

de la muerte del producto de la concepci6n sin expulsi6n, sino 

que se diferencia, asimismo de la concepci6n de carrara, pues-

no exige que dicha muerte se cause dolosamente con lo que es -

posible sue el aborto se produzca culposamente" (105). 

Al mencionar nuestro C6digo Penal que aborto es la -

muerte del producto de la concepci6n; desde luego que a dicho

producto, v&lgase la redundancia, se le da un valor, pero vea

mos qué dicen los partidarios de la despenalizaci6n del aborto. 

Mart!n Oiego Farell, nos dice: • ••• para poder pronun- -

ciarnos sobre la correcci6n o incorrecci6n moral del aborto, -

necesitamos determinar el status del feto •.. para intentar mOA 

trar las diferencias entre feto y un ser humano si las hay, --

no es necesario exhibir diferencias moralmente relevantes en--

(104) 

(105) 

FELLINI ZULITA, RIGI ESTEBAN y DE LA BARREDA, Luis.- Op. 
Cit. p. 92 
FELLINI ZULITA, RIGI ESTEBAN y PE LA BARREDA, Luis.- Op. 
Cit. p. 92. 
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tre dos etapas sucesivas del desarrollo fetal •.• miremos el -

esquema diseñado por Van de Veer; el esquema comienza con el

cigote y finaliza con el neonato, y las etapas suscesivas se

denominan Sl, 52, 53, 54, SS, s6, 57, SS, 59, 510, Sn. puede

ser que no existan diferencias relevantes entre dos etapas 

suscesivas, digamos entre 52 y 53, pero eso no implica que no 

pueda haber diferencias relevantes entre dos etapas no susce

sivas, digamos Sl y SS" (106). 

Como vemos las diferencias entre dos etapas suscesi-

vas del desarrollo de un organismo, pueden ser moralmente insu 

ficientes como para justificar un tratamiento diferente de - ~ 

esas etapas no suscesivas; en consecuencias si existen diferen 

cia entre Sl y 57, puede haber diferencias morales entre un -

aborto temprano y un aborto tardío. 

Algunos argumentos en contra del aborto señalan que -

después de la fertilización del óvulo por el espermatozoide, -

queda constituido defintivamente un código genético único y -

distintos a todos los demás. Desde luego, ésto no se discute;

sobre este respecto veamos qué nos dice el autor antes aludido, 

al citar los argumentos de Singer: "El desarrollo del ser hum~ 

no es un proceso gradual, dice: si tomamos al huevo fertiliza

do, o cigote, inmediatamente después de la concepción, es dif! 

cil sentirse perturbado por su muerte. El cigote en una delga

da esfera de células, no sería posible que sintiera dolor, o -

o fuera consciente de algo. Muchos cigotes fracasan al inten--

(106) DIEGO FARRELL, Mart1n.- Op. Cit. pp. 32 y 33. 
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tar implantarse en el títere, y son expulsados "1cdiante un flu

jo sin que la mujer advierta nada impropio. ¿Por qué causaría-

entonces preocupación la remoci6n deliberada de un cigote no -

querido?. La respuesta: por que tiene un C6digo Genético 

tinico, sonaria singularmente inapropiada" (107). warren lo di-

ce bien: •1a humanidad en sentido genético no es condici6n su-

ficiente para establecer que un ente es una persona. Especial

mente cuando estamos interesados en determinar si ~ate ente es 

o no una persona para derivar de hecho importantes consecuen--

cias morales• (108). 

Pensemos, adem~s, que muchas píldoras anticonceptivas 

no previenen la fertilizaci6n solamente, sino que actGan sobre 

el Qtero para que E:ste rechace huevos fertizados. De un modo-

similar acttia el dispositivo intra-uterino (espiral). Al impe-

dir la i~plantaci6n de un Código genético Onico, ¿son culpa- -

bles de practicar un aborto al farmacéutico que vende un anti 

conceptivo o el médico que coloca un espiral?. Como dice Paul-

Bassen: •una simple pelota de células no puede ser una víctima• 

(109). El embri6n tiene la vida, pero ésto solo significa que -

se producen procesos biol6gicos en él. La célula del ernbri6n --

respiran, ingieren, asimilan, segregan, se reproducen; y ante -

este respecto nos dice BASSEN: • .•• el embri6n tiene exactamente 

(107) DIEGO FARRELL, Martín.- Op. Cit. p. 35. 

(108) WARREN, Mary Anne.- •on the Moral and Legal Status of -
Abortion•, en today Moral Problems, Ed. por Richard A. -
~~·~~:strom, New York, Macmillam Publishing Co., 1979 --

(109) PAUL BASSEN.- Present Sakes and future prospecta: The --
~~~~uI1~fN~~r¡~ ~º~Í~~n, Philosophy and pubic Affaire,-
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el tipo de vida de una planta" (110).Para comprender lo ante-

rior resulta altamente ilustrativo el siguiente ejemplo dado -

por el propio BASSEN: "supongamos que resulta creado un cigote. 

Se desarrolla por un par de semanas, el coraz6n comienza a la

tir, la cabeza comienza a formarse, y en ese momento el em- -

bri6n aborta. Se consigue rescatarlo y se lo coloca en una bo-

tella, preservado por una soluci6n. All1 es controlado cuidad2 

samente, se le proporciona nutrici6n y continua viviendo. Pero 

no se desarrolla; solo flota en el interior de la botella. La-

ingesti6n, la asimilación, la respiración y los otros procesos 

vitales, continfian; su corazón late. Fué concebido por progen!. 

tares humanos y tiene nuestro código gen~tico. Pero no se des~ 

rrolla, y ya es seguro que no se va a desarrollar. ¿Debernos la 

cosa que se encuentra en la botella, controlar la soluci6n y -

proporcionarle alimento?" (111). Si se da una respuesta negati 

va, no es sino una muestra de lo irrelevante del argumento ge

nético; pero para mayor abundamiento veamos un caso real. "Ma-

río y Elsa Rios estaban casados en segundas nupcias; Elsa te-

nia una hija de diez años de un matrimonio anterior. La niña -

muri6 de resultas de un accidente, y la pareja quiso tener --

otro hijo. Como Mario era estéril, un grupo de m~dicos austra-

lianas utiliz6 espermas de un donante an6nimo para fertilizar

un cierto nGmero de 6vulos de Elsa Rios. Varios fueron implan-

tados, pero dos fueron guardados para el caso de que el embar~ 

zo fracasara. El embarazo fracasó por un aborto natural, pero-

(110) PAUL BASSEN.- Op. Cit. pp. 324-325. 

(111) PAUL BASSEN.- Op. Cit. p. 327. 
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Elsa R!os decidi6 posponer el nuevo implante hasta qu" se sin-

tiera en las condiciones ecocionales adecuadas. Sin embargo, -

antes de que llegase ese r.io:nento, ella y su tr.arido fallecieron 

en un accidente a~reo. Los embriones de un tamaño que fluctaa

entre las dos y las ocho células, est!n guardados en un tubo,-

conservados a - 320 grados farengeit en una vasija de acero -

inoxidable•. Surge la pregunta ¿Debemos conservar indefinida--

I:iente los tubos,. Oebeoos implantar necesariamente los embrio-

nes en alguna voluntaria?. l'i si no hay voluntarias? ¿En qu~ -

radica el valor de esos embriones? ¿En su c6digo gen~tico O.n~-

co?. Segan mi juicio, una respuesta razonable seria: esos em--

briones ya no van a cumplir el prop6sito para el cual fueron -

preservados; hay que deshelarlos y permitir su extinci6n natu-

ral. Esto no creo que sea un consejo inmoral, ya que me resul

ta muy difícil pensar en el contenido de esos dos tubos como -

•personas•. 

Propongo entonces, como lo hace Richar Werner: •die--

tinguir entre ser humano, como miembro de la especie biol6qica 

Bomo Sapiens, y persona, como miembro completo de la comunidad 

hwoana• (112). El punto central es el siguiente: ¿En qu~ punto 

del desarrollo un t:liembro de la especie Bomo Sapiena poaee el-

or9anist:JO las propiedades que lo convierten en una persona?. -

¿Qu~ propiedades debe tener alguien para ser una persona (y t~ 

ner derecho a la vida)?. Hay quienes consideran que la deci- -

si6n de coco llamar al feto incumbe solo a la moral. 

(112) RICHARDWERNNER.- "Abortion: The ontological and Moral -
Status of the Uborn•, en Today's Moral problema, Op. Cit. 
p. 52. 
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Piter Singer, por su parte, es drástico al rechazar -

el status de persona por parte del feto hasta cierta época de

su desarrollo. A la vida del feto expresa: •no se le debe otor-

gar mayor valor que a la vida de un animal no humano de simi--

lar nivel de racionalidad, autoconciencia, capacidad para sen-

.tir, etc., puesto que el feto no es una persona, afirma, nin--

gún feto tiene la misma pretensi6n respecto de la vida que una 

persona ••• es muy improbable, que los fetos de menos de dieci2 

cho semanas sean capaces de sentir algo, puesto que su sistema 

nervioso parece insuficientemente desarrollado como para fun--

cionar. Si ésto es as1, un aborto hasta ese momento termina --

con una existencia que no tiene ningGn valor intrtnseco. Entre 

las dieciocho semanas y el nacimiento, cunado el feto puede --

ser consciente, aunque no auto-consciente, el aborto termina -

con una vida que posee algún valor intr1nseco, y no deberia --

ser tomado a la ligera• (113) 

Según Mary Anne Warren, los rasgos centrales para el

concepto de persona son susceptiblemente los siguientes: 

l) .- Conciencia (de objetos y eventos internos y/o e~ 

ternos al individuo), y en particular, la capacidad para sen--

tir dolor. 

2).- Razonamiento (la capacidad desarrollada de resol 

ver problemas nuevos y relativamente complejos) • 

3) .- Actividad auto-motivada (actividad que es relati 

vamente tanto del control genético cuanto del directo control

(113) PETER SlNGER.- Practical Ethics - Carnbrigde University -
Press, 1980, p. 115. 
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externo). 

4).- La capacidad de comunicar -por cualquier medio-

mensajes de una indefinida variedad de tipos, ~sto es, no solo 

con un nfucero indefinido de contenidos posibles, sino sobre m~ 

ches temas posibles indefinidos. 

5).- La presencia de auto-conceptos y de auto-concien 

cia, tanto individual como social o de ambos" (114). 

Cabe advertir que Warren admite que no neceaariamente 

necesitamos suponer que una entidad debe poseer todos estos -

atributos para ser considerada adecuadamente como una persona, 

1 y 2 solos, pueden ser suficientes, y muy probablemente 1, 2-

y 3 los son, y vuelve a advertir que tampoco neceaitamos inai~ 

tir en que cualquiera de estos criterios es una condici6n nec~ 

saria de la personalidad, y agrega aunque 1 y 2 parecen buenos 

candidatos para condiciones necesarias, al igual que 3, si "A~ 

tividad" es construida de modo tal que incluye la actividad de 

razonar. 

Sobre este respecto,nos dice Martín Diego Farrell - -

• ••• Todo lo que necesita iuego Warren ea mostrar que el feto -

no satisface ninguna de los rasgoa l a 5, para concluir seña-

lando que el feto no es una persona, no es el tipo de entidad

ª la cual se puede adscribir apropiadamente derecho• morales _ 

completos" (115). 

Por su parte Warren nos dice: • ••• La sensibilidad ea

una condici6n necesaria para que un ser tenga algGn derecho. -

(114) MARY ANNE WARREN.- Op. Cit. pp. 35, 45. 
(115) DIEGO FARRELL, Mart!n.- Op. Cit. p. 41. 
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Si es destruido antes de adquirir sensibilidad, es irrelevan 

te apelar a las mejores o peores condiciones de sus experie~ 

cias futuras. Amén de ser una condici6n necesaria para que -

un ser tenga algún derecho. Si es dcstru1do antes de adqui-

rir sensibilidad, es irrelevante apelar a las mejores o peo

res condiciones de sus experiencias futuras. Amén de ser una 

condici6n necesaria para poseer derechos, la sensibilidad es 

una condici6n suficiente para ser un miembro completo de la

comunidad moral. Antes de que adquiera sensibilidad no tene

mos obligaciones morales directas para con el feto. Dado que 

la mejor ciencia de nuestro tiempo ubica la adquisici6n de -

sensibilidad entre las ocho y las diez semanas de embarazo, -

los abortos durante esa etapa temprana no dañarían moralmen

te al feto. Y puesto que no existe una obligaci6n moral di-

recta, las consideraciones acerca del valor intr!nseco de 

una vida humana no serían lo suficientemente grandes como pa 

ra desplazar los derechos de la madre• (116). 

Antes de seguir adelante con el examen de concepto

de persona, y teniendo en cuenta la importancia que los arg~ 

mentas expuestos hasta ahora asignan a la sensibilidad, es -

bueno recordar que investigaciones llevadas a cabo en la Al

bert Einstein Medical School han sugerido que la vida cere-

bral, es decir, la capacidad para la inteligencia humana, i~ 

cluyendo la conciencia, la auto-conciencia y otras funciones 

generalmente reconocidas, no se alcanzan sino después de la-

(116) RICHARD WARNER.- Op. Cit. p. 63. 
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vigésima octava semana de vida fetal. 

Al tratar el tema de la sensibilidad o la conciencia-

cabe recordar que ni uno ni la otra se adquieren de un dta pa-

ra otro, no hay un momento preciso en que podamos decir con s~ 

guridad- A partir de hoy el feto es consciente, considero que-

una posici6n moral se adquiere gradualmente el umbral no debe-

buscarse en un punto sino en un periodo o etapa. Sobre el par

ticular nos dice Jonathan Glover "preguntar ¿Cu4ndo comienza -

uno a ser persona?. Es como preguntar ¿Cu&ndo comienza la edad 

mediana?. Parece m&s defensible abandonar el punto de vista ae 
que hay una transici6n abrupta al status de persona, y reempl~ 

zarlo por el punto de vista de que ser una persona es una cue!. 

ti6n de grado. Un chico de un año es mucho m&s una persona de-

lo que es un recién nacido o un feto justo antes de nacer, pe-

ro cada uno de éstos es más una persona de lo que lo es el em-

bri6n" (117 l . 

Adoptar un punto de vista diferente significarla no -

adscribir ningfin significado, al desarrollo del feto durante la 

gestaci6n, sin embargo señala SUMMER refiriéndose al desarro--

llo del feto • ••• ese desarrollo es el rasgo m!s obvio de la --

gestaci6n. De manera que una visi6n adecuada del feto debe ser 

gradual, diferencial y desarrollista; un aborto temprano, ten-

drta el mismo Status moral que la contraconcepci6n, y un abor

to tardto el mismo Status moral que el infanticidio" (1181. Se-

(117) JONATHAN, Glover.- Causing Oeath and Saving Lives Middle 
sex, Penguin Books, 1977, pp. 127-128. -

(1181 L Wayne SUMMER.- "A Third Way• en Moral Issues,Cit.p.195 
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qún SUMMER, si un ser tiene posici6n moral, tiene derecho a la 

vida y argumenta: • ••. un criterio adecuado debe conectar la P2 

sici6n moral con alguna propiedad de las cosas cuya presencia

º ausencia pueda ser confirmada mediante un método de investi

gaci6n establecido, objetivo y pGblico. Como la moral tiene -

que ver con la protecci6n y promoci6n de los intereses, o con

el bienestar, la moral puede ocuparse en s! mismo solo de se-

res conscientes o sensibles. La sensibilidad es la capacidad -

para sentir, o ser afectados• (119). 

Swruner señala que los componentes cerebrales constit~ 

yen las condiciones mínimas de la sensibilidad al manifestar:7 

• ••• la evoluci6n cerebral sirve as! de indicador del tipo y -

grado de la sensibilidadpose!do por una particular especie an! 

mal. El per!odo normal de gestación para nuestra especie, es -

de 280 dias, contados desde el comienzo del último per!odo - -

menstrual hasta el nacimiento. Esta duraci6n es dividida usual 

mente en tres trimestres iguales de aproximadamente trece se

snanas, cada uno. Un cigote no tiene sistema nervioso central -

de ningún tipo. La m~dula espinal hace su primera aparici6n -

tempranacente en el per!odo em.bri6nico {tercera semana) , y las 

divisiones mayores entre telencéfalo, mecencéfalo y tronco ce

rebral son evidentes, s6lo al concluir la octava semana. Al -

concluir el primer trimestre pueden ser diferenciados virtual

mente todos los principales componentes neurol6gicos y es de-

tectable la actividad E E G, los meses que siguen están carac-

1119) L WA'lNE SUMMER.- Op. Cit. p. 197. 
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terizados principalmente por el crecimiento y elaboraci6n de -

los emi•t~rios cerebrales, especial~nte la certeza (cortex).

El cerebro de un feto de siete meses es indiatiuguihl.;, al me

nos en su anatom!a gruesa, del de un reciEn nacido. M!s adn, -

al llegar el s6ptimo mes ya existen muchas de las neuronas que 

el cerebro del individuo contendrl durante toda su vida¡ en el 

reci~n nacido el cerebro estl mSs cerca que cualquier otro 6r

gano de su nivel maduro de desarrollo. No hay duda de que el -

reci~n nacido es sensible, que sienta hambre, sed, dolor flsi

co, el placer de 111Bmar y otras sensaciones agradables y desa~

gradables. Tampoco hay duda de que el cigote e incluso el em-

brilSn, son pre-sensibles. Es dificultosó ubl.car con exactitud la 

etapa en la cual la sensibilidad emerge primeramente en el de

sarrollo fetal. La estructura del cerebro fetal, incluida la -

corteza queda establecida al final del segundo trimestre. Pero 

hay raz6n para esperar que las partes mls primitivas y anti- -

guas de ese cerebro funcionen antes que las restantes. 

Las necesidades del,feto dictan el orden de aparici6n 

de las funciones neurollSgicas. As! el tronco cerebral aparece

y funciona primero, puesto que es requerido para la regulaci6n 

de los latidos del coraz6n y para otros proceso 818tab6licos. -

Puesto que el feto mam1fero se desarrolla en medio cerrado y -

protegido, el conocimiento y la percepci6n no son esenciales -

para su supervivencia y su advenimiento ea postergado. No ea ·

sorprendente en consecuencia que la corteza, la parte al• com

pleja del cerebro y la menos importante para el feto, sea la -
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6ltima en desarrolla~ae a un nivel operativo• (120). 

De estos datos biol6gicos Summer e~trae importantes -

conclusiones morales: •durante el primer trimestre los f~tos,-

clara.mente, no son todav!a sensibles. En el tercer trimestre,-

los fetos poseen probablemente alg6n grado de sensibilidad, -

bien que m!nima. El umbral de la sensibilidad, entonces, pare-

ce aparecer en el segundo trimestre. 

Lo mejor que podemos esperar es ubicar un umbral o p~ 

r!odo, en el segundo trimestre; no es claro en el momento ac--

tual, en qu~ momento del trimestre ocurre esta etapa. Cense- -

cuentemente no hay un punto preciso en el cual el feto adquie

re posici6n moral. Un feto e1 probablemente sensible en la et,i 

pa convencional de la viabilidad. La viabilidad puede servir -

como un indicador aproximado de la existencia de la posici6n"-

(121). 

Esto explica la diferente posici6n moral de Summer, -

explicada mSs arriba, frente a los abortos temprano• y los - -

abortos tard1os. 

Uno de los argumentos que se ha tomado en cuenta para 

prohibir el aborto a petici6n en cualquier momento de la pre-

ñez, es el de la "potencialidad"! toda vez que en la integra-

ci6n jur1dica del tipo descrito en el articulo 329 de nuestro-

C6digo Penal son intrascendentes las afirmacione1 de que el e~ 

bri6n es una vtcera de la madre, una esperanza de vida, un 6~ 

(120) L Wayne SUMMER.- Op. Cit. p. 209. 

(121) L Wayne SUHMER.- Op. Cit. pp. 209-210. 
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gano de los que integran la naturaleza fisiolóyica de la mujer, 

una masa de sangre o un trozo de carne sin hac·~r. Para la ley -

penal el concebido tiene existencia, pues el nGcleo de tipo de

muerte presupone vida. 

En este sentido nuestro C6digo sigue el criterio mant~ 

nido por una recia tradici6n jurídica. •No es dudoso para nadie 

afirma Carrara que.el feto es un ser viviente y desafío anega~ 

cuando cada dta se le ve crecer y vegetar. ¿Qué importancia ti~ 

ne definir fisiol6gicamente esta vida?. Ella ser§ si se quiere

una vida agregada o accesoria a otra de la cual un dta se des~

prende para vivir su vida propia. Empero no puede negarse que -

el verdadero feto es un ser vivo. Y en aquella vitalidad presen 

te aunada a la posibilidad de futura vida independiente y autó

noma, hallase en forma suficiente el objetivo del delito de - -

quien voluntariamente la destruye• (122). 

Pero bien para tratar este aspecto comencemos con alg~ 

nas precisiones que nos proporciona MARY WARREN: "Una persona -

potencial es una entidad que no es ahora una persóna, pero que

es capaz de desarrollarse Y convertirse en una persona dadas 

ciertas condiciones posibles, biológicas y/o técnicas. No se 

trata- en el caso que nos ocupa de potencialidades remotas sino 

de entidades presentes, que son capaces de desarrollarse en gen 

te. La personalidad potencial es la capacidad para llegar a ser 

una persona independientemente de que sea o no probable que esa 

(122) JIMENEZ HUERTA, Mariano.- Op. Cit. p. 185. 
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capacidad se realice• (123). 

Del an&lisis anterior de inmediato tropezamos con alg~ 

nos problemas 16gicos. Mart1n Diego Farrell citando a JOEL FEI! 

BERG nos dice: "la simple posesi6n potencial de cualquier con--

junto de condiciones que capaciten para adquirir un Status mo--

ral no asegura 16gicamente la posesi6n real de ese status. Es -

un error 16gico - se ha argumentado - deducir derechos reales -

de simples condiciones potenciales para adquirir esos derechos. 

Lo que sigue de condiciones potenciales son derechos potencia--

les, no reales; lo que implica un derecho actual es una candi--

ci6n actual" (124). Ciertamente un X potencial no tiene todos~ 

los derechos de un X. El pr1ncipe carlos es un potencial Rey de 

Inglaterra, pero no tiene ahora los derechos de un rey; pero 

e~isten otras dificultades 16gicas. Si el embri6n se desarrolla 

se convertirá en un sujeto victimizable; pero todavía no lo es. 

Dañarlo ahora podría muy bien constituir una victimización de -

él en una etapa posterior. Pero para que ésto ocurra debe hacer 

una cosa tal como el embrión en esa etapa posterior; si el em--

bri6n es abortado no habrS tal cosa. Eso es lo que logra el - -

aborto temprano: impide que el embrión llegue a ser victimiza--

ble. 

Por otra parte Campbell y Mackay nos mencionan: "mien-

tras podemos tener un deber respecto de seres existentes para -

(123) MARY WARREN. "Do Potencial People Hove Moral Rights?•. En 
Obligations to future Generations, Ed. por R.I. Sokora y
Brian Barry. Philadelphia, Temple University Press, 1978, 
pp.14-lS. 

(124) DIEGO FARRELL, Mart1n.- Op. Cit. p. SS. 



- 143 -

ayud-arlos .l ad-asa:-rollar su potencia!., éste dcb~ ~· no se extien-

de a se:es que toda\"!a ne han transpuesto el c.::-"ral je la con--

ciencia. cc-g!loscitiva. Si la simple potencialidad del fctu sir--

viera de b.3.se para su derecho ~ la vida, entonces - sobre las -

~is~s ~3ses ser!a di!icultosc - negar un derecho similar al 

6vulo y al es;:en::.a. El hecho de que es posible para r.osotros el 

rep:~~~t=~~s a nosotros ~se-os corr~ seres con la capacidad de-

poseer intereses o preocu:>aciv~es, e~ insuficiente para establ~ 

cer que tene~os ~~ Ce.her para con la materia pri~a de la cual -

tales se=es pueden surgir• (125). 

Los argu:=.entos de la potencialidad sugieren que lo -

realk!.e:lte valioso es la persona que el feto llegará a ser; en -

ot:as palab:as ~os dic~n: •El aborto es malo por que u~a perso-

na que ht.!.biera existido en el futuro no existirá si el aborto -

es p::-act:i-:-1do•; •yo no estaría aqu! si mi madre cuando estaba -

et::.barazada de ~! hubiera optado por abortar, pero tampoco esta-

r!a aqu!. si ::is padres hubieran utilizado un anticonceptivo ef_! 

caz•; ante ésto, es dif!cil ver c6mo el argumento potencial pu~ 

de tener éxito contra el aborto sin tenerlo frente a la contra-
; 

concepci6n. A lo anterior podr!a argumentarse que el feto es -

una persona potencial que ya ha comenzado a existir, y que ~s-

to convierte al aborto en algo peor que la contraconcepci6n. -

El proble=.a con esta r~plica es que si estamos interesados en-

no ?t?rder a la persona que surgirá al fin del proceso, no re--

(1251 T.D. CA.'!PBELL Y A.J.M. MACKAY.- "ANTENATAL INJURY ANO -
T!!E RIGHTS OF THE FOETUS" The Philosophical Quarterly, -
Vol. 18, So. 110, p. 28. 
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sulta claro ·:er qué razón puE::da haber p;ira pensar que la termi

naci6n del proceso es peor en una etapa q~~ en ~trn. 

Con respecto al te~a en cuesti6n ~IARTIN DI~~O '~RRELL-

no,,s dice: •tatlbién Burton Leisser trae ejemplos vincula.dos con·· 

el tema de la potencialidad. Una ardilla que come quince bello-

tas, no se ha comido quince robles, aunque las bellotas podrían 

convertirse en robles bajo condiciones apropiadas. Una bellota-

es un roble pote~cial, no u~ roble, de ::ianera sir.iilar, un cigo-

to es una persona potencial, no una persona. Propone a su vez -

otra analogía: cor:i.parar el óvulo recién fertilizado con un hue

vo fértil de gallina recién puesto. ¿Pretendería el critico qu~ 

alguien est! co:niendo un pollito revuelto?, interroga Leiser. -

El gourmet que aplica una gruesa capa de caviar a una tostada,-

¿Oe\'ora de un bocado una colonia· de estu:iones?• (126). 

Tocando en cuenta las considerüciones asentadas pode-

::x>s concluir de for~a general que no resulta inmoral poner fin

al ec.barazo en la etapa t~~prana de éste, siempre que existan -

serias razones para ello. 

(126) DIEGO FARRELL, !1art1n.- Op. Cit. pp. 58-59. 
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b).- ¿A LOS cu.~~TOS MESES ~E l:;.'tEAR.~ZO RESULTA u:. MENOR RIESGO -

PARA L.?. MUJER, L.A ELIMINACION DEL PRODUCTO? 

Para tratar el p~esente inciso es necesario hacer al9~ 

nas consideraciones y a riesgo de incurrir en algunas repetici~ 

nes, citaré algunos estractos Ce lo asentado en el inciso que -

antecede señalado po~ SUM.\l!:R; ahora bien, éste señala en su ci

ta co:i.ducente, que los cowponentes cerebrales constitU}'en las -

condiciones ::úni!:las de la sensibilidad, esto es que la evolu- -

ci6n cerebral sirve asr de indicador del tipo ;• grado de sensi

bilidad poseído por un pa:ticular especie animal, que un cigote 

no tiene sistema nervioso central de nin9G.n tipo, toda vez que

la ~dula espinal hace su prit:P-ra apa:ici6n tempranamente en el 

per!odo e:::briónico (tercera semana, y las di\•isiones mayores en_ 

tre t.elencéfalo, o€ce:tcéfalo y tronco cerebral, son evidentes -

sólo al concluir la octava se~a~a; al concluir el primer trime~ 

eres pueden ser diferenciados virtualmente todos los princípa-

les componentes neurol6gicos; _los meses que siguen están carac

teri:ados principal=ente por el crecimiento y elaboraci6n de -

los e...~sferios cerebrales, especialQente la corteza (cortex). -

El cerebro de un feto de siete oeses es indistinguible, al me-

nos en su anatom!a gruesa del de un recí~n nacido; xnás aan al -

llegar al séptimo mes ;-a existen muchas de las neuronas que el

cerebro del indi \~iduo contendrS. durante toda su vida; no hay d,!! 

da de que el reci6n nacido es sensible, tampoco hay duda de que 

el cigote, e incluso el embrión son presensibles. La estructura 
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del cerebro fetal, incluida la corteza queda establecida al fi

nal del segundo ~ricestre. Las necesidades del feto dictan el -

orden de aparici.6n de las funcion~.s neurológicas. ;\s!. el trcr:.co 

cerebral aparece y funciona primero, puesto que es requerido p~ 

ra la regulaci6n de los latidos del coraz6n y para otros proce

sos cetabólicos. 

De lo anterior el autor a que hago re:erencia saca las 

siguientes conclusiones: durante el prioer tri~estre los fetos

clara=ente, no son toda\"Ía sensibles. En el tercer tricestre, -

los fetos poseen probable~ente algún grado de sensibilidad, - -

bien que Dlini=i.a. El u.:bral de la sensibilidad entonces, parece-. 

aparecer en el segundo tri=~stre; más nuestro autor nos aclara

que no hay por el :!o:nento un punto preciso en el que aparezca -

la sensibilidad dentro del segundo trimestre, consecuenternente

nos r:.€nciona no hay un pu:rlto preciso en el que se adquiere pos! 

ción c:oral, ~s un :etc es probablemente se~sible en !a etapa -

convencional de viabilidad. 

En seguida =e pen:iito citar el punto de vista de un e~ 

bri6!oqo, Docto: en Medicina y Doctor en Le¡•es, George W. Cer

ner, quien respecto del desarrollo et:'.brionario 'l fetal nos oer.

ciona: •para poner en claro los hechos del desarrollo inicial -

hu::.ano a los que nos enfrentarnos en la consideración de los pr~ 

ble::.as del aborto y de la ani!:lación, discutiré breve:r.ente el -

proble::.a de la e:lbriolog!a con la ayuda de algunas :otogra:ías

.•• Sig~os priwero el huevo hu.'Uano, ;nientras \"a del ovario por 

el oviducto (la trompa de falopio) hasta el útero (figura l). -
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El huevo es descargado del foliculo ovario i' t)r' ra al o\'iducto

m&s o menos a la mitad del intervalo entre dos par!~!ns de roen~ 

truaci6n. A pesar de ser la célula más grande d1Jl cue!.·po, es -

una esfera dir.\inuta, apenas lo suficient.ement.e grande corno para 

ser vista por el ojo sin ayuda de microscopio (L .. gura 2). Su pr2 

toplas~a está ligeramente cargado de g16bulos de grasa o yema.

En su centro, oscurecido en nuestra fotografia por la yema, es

tá el nGcleo de la célula que contiene la mitad de la cuota hu

mana de materiales determinantes de la herencia, es decir los -

cromosomas, hechos de volutas de ácido deoxirribunocleico, dei

que tanto se conoce por descubrimientos recientes. La otra mi-

tad de los cromosomas necesarios la contribuirá la célula del -

esperma a condici6n de que el huevo sea fertilizado. La fertil! 

zaci6n ocurre, si ha habido copulaci6n, alrededor del segundo -

dia del viaje del hue\'O por el ovi¿ucto. Una célula del esperma 

entra en el huevo y se unen los dos núcleos, restaurando el nú

mero completo de cromosomas. Comienza la divisi6n, primero en -

dos células (figura 3), luego· en cuatro, y después el agrupa- -

miento en forma como de mora de las células, en el cual aparece 

una cavidad (figura 4). 

En la etapa de Mora, ¿aproximadamente tres d!as des- -

pués de la ovulaci6n, el ernbri6n entra al !itero. La cavidad de

segmentación se agranda rápidamente, dejando a un lado una masa 

interior celular que se convertirá en el cuerpo embri6nico (fi

gura S). El embri6n hueco se ascienta en el revestimiento del -

útero y se unde en él, enviando ra!ces, de las cuales se forma-
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la placenta (figura 6). 

La masa interior celular se desarrolla ahora r!pida-

mente hasta ser un embri6n reconocible, como muestra la figura 

7. Mirando hacia abajo sobre su lado dorsal, vemos los rudi- -

mientas en desarrollo del cerebro y la espina dorsal; y, en -

una vista de lado, el coraz6n y el tubo digestivo. En la figu

ra 8 vernos el embrión de veinticinco d!as comparado con otro -

vertebrado, en este caso una salamandra acuática (necturus). -

En esta etapa en los embriones humanos comienza a latir el co

raz6n. 

A los veintiocho d!as (figura 9), son aparentes los~ 

retoños de los brazos y las piernas y el cerebro se hace m&s -

notorio. El corazón todav!a está fuera del cuerpo. Las llama-

das branquias son bien visibles~ el ojo y el oído interior son 

solo vesículas, y la cola es bastante larga. Los ventrículos y 

las aurículas del corazón comienzan a distinguirse. 

Hasta este punto nadie que no sea un especialista en

embriología podría decir si esta criatura es humana o alguna -

de los otros mamíferos. Sin embargo, para la séptima semana -

cualquiera puede ver que es humana. Primero veamos el embrión

comparable de un conejo (figura 10), con su pequeña cabeza, -

trompa larga y cola conspicua. El embrión humano (figura 11) -

ahora tiene una cara achatada, oídos exteriores en forma de -

concha y dedos humanos en los pies. Su cola casi ha desaparee! 

do, dándole cierta dignidad a su silueta. El gran bulto de su

cerebro dice que esta criatura está destinada a sentir, pensar 
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y esforzarse más allá de todas las especies que viven en la ti~ 

rra. Para la décima semana comienzan los movimientos espontá--

neos de las extremidades. Estos pueden ser detectados por el -

estetoscopio en la décimo cuarta semana; la madre los siente -

en la décimoquinta o décimosexta semana (figura 12). Estos pri 

meros movimientos de reflejo probablemente san provocados por-

la espina dorsal: el cerebro todavía no está lo suficientemen-

te organizado como para controlarlos y no lo estará hasta des

pués del alumbramiento. Cuando el feto está lista para salir -

de su oscuro y quieto primer hogar en el Otero {figura 13), --

sus sistemas de órganos están sin embargo, lo suficientemente-

desarrollados como para llevar a cabo las actividades necesa--

rias para sobrevivir en el mundo exterior mientras el niño si-

ga protegido y nutrido por la madre. Pero el niño no es aGn un 

individuo independiente. La complicada coordinación muscular -

necesaria para caminar y hablar tiene que esperar un año o más 

después del nacimiento hasta que las fibras nerviosas del cer~ 

bro se hayan desarrollado lo suficientemente para transportar-

impulsos especializados 11 
( 127) • 

Bajo el contexto de las consideraciones anteriormente 

asentadas podemos concluir que el riesgo de un aborto varía en 

las distintas etapas del embarazo, y en términos generales, p~ 

demos afirmar que el peligro se reduce en funci6n de la menor

edad gestacional; y sobre este respecto Agustín Pérez Carrillo 

(127) E. HALL, Dr. Robert.- "EL ABORTO EN UN MUNDO CAMBIANTE". 
Editorial Extempor&neos-México 1980, pp. 21, 22, 23 y 24. 
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nos dice: •En el período comp~endido entre la · 1lta de mens- -

truaci6n y la séptima semana el rn¿todo más utilizitc1o, por ser

el más sencillo y que su uso tiene menos riesgos de infecci6n

y perforación, es el de succión, por el tamaño del embrión que 

es muy pequeño (25 mm.), y por no encontrarse todavía desarro

llada la placenta, el aborto puede practicarse mediante la sim 

ple aplicación de una presi?n negativa por medio de una bomba

de vacío, similar a una aspiradora .•• este procedimiento al m! 

ximo entre cuatro y ocho horas de hospitalizaci6n y puede ser

practicado por personal paramédicc especialista. 

Entre la octava i' la duodécima semana de embarazo se

practica tanto la succión como el legrado; en ocasiones el le

grado complementa el método de succión para asegurar una cavi

dad uterina li~pia. 

~l procedimiento de legrado requiere de personal m!s

capacitado y se puede considerar como el aborto tradicional -

que se realiza con un instrumento llamado legra o cucharilla.

La hospitalización en este caso es entre doce y veinticuatro -

horas, si no hay complicaciones. 

De la décimotercera a la decimoquinta semana se reco

mienda que no se practique el aborto por existir un alto grado 

de peligrosidad. El índice de mortalidad en este período es de 

tres por ciento y se debe a que en esta etapa se encuentra una 

importante vascularizaci6n por el desarrollo de la placenta, -

lo que provoca un alto riesgo de hemorragias y de infecciones; 

además el producto ya está formado y los huesos se están desa-
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rrollando y cot:\O la op-eración que debe hacerse es una embroto-

c.!a se lle\'a el peligro de causa:- lesiones en el seno materno• 

(128). 

Por su parte el Profesor Vanee Packard, ad:nite en su-

libro L'Ho:i~e Rerao¿elé • •.. la decisión de recurrir al aborto -

le parece ::oralwente defendible en los casos de que los exárne-

nes de::uestren plena~er:te que un feto se haya en evidente des-

ventaja genética, sier.ipre y cuando tenga raenos de veintiocho -

se:.anas de concebidoª (129). 

En el ~isoo sentido Manuel Mateas Caúdano ginecólogo-

especialis~a en estudios de fecundidad nos dice: •en la actua~ 

lidad existen :nétodos modernos como el de succión, que sirva -

nada :::ás para el aborto ovular; es decir de una a ocho semanas 

de er...barazo; este ~étcdo i=plica una operaci6n sencilla que --

práctica~~nte no requiere hospitalización •.. " (130). 

Co~o se podrá apreciar en concepto de esp-i!cialistas -

en cateria de oedicina, as1 corno de juristas que bajo determi-

nadas condiciones están de acuerdo en la práctica de aborto; -

éstos lo ace¡:r~.a~. sienpre y cuando se practique dentro de los !. 

dos o tres ceses a partir de su gestación; toda vez que impli-

ca ~nos riesgo para la salud y la vida de la gestante. 

(128) PEREZ CARRILLO, Agustín.- º?· Cit. pp. 24-30. 

(129) ACOSTA, Manclaire.- Op. Cit. p. 35. 

(130) ACOSTA, Mriclaire.- Op. Cit. p. 37. 
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'·' :;: 
ÍJOUl.4 5. Embrión humano aproximadamente cinco dlu 
de1pul!:1 de la ovulación de.Je d útero. 

t"1ccu 6. Credmiento e impbnt.t.ci6n dd embrión humano. 
(De At1ainin1 Manliood, por C::fl>r!e W. Ccrnu, por cor· 
tuia de Harpt"r and Row). 
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h>\.'U 12. Frto humano con plaantl y mtmbr&nu aproD· 
nu~nte a lu quince lltm&.a&L 

flo\.'U. IS Feto a tinnino Í• •l•"'• por Jaa "'1 R)'!ftlCIJk, 
1..x:uda MI libro .A•.aJ·"""1 o/ IA• Purw•t W11"""• 1174. 
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Cl .- FACTOi;.::S DETERMINANTES QUE m:;¡;i;:N TOMARSE EN CUENTA PARA -

PERMITIR EL iUlu~~-

~n el presente capitulo en los incisos que antcceden

he deJado asentado algunas consideraciones desde el punto de -

vista bíoltr;íco )' rnoral que en mi concepto deber!an tomarse en 

cuenta para ampliar más !as hipótesis que permitiese a la mu-

jer abortar y de est.:1 for-ma contribuir evitando a la mujer en

ferr.ied.:t.des físicas, ps!quicas; l' aOn m§s evitando que niños no 

queridos por sus padres engrosen las filas de los tantos que -

existen por las calles m~ndingando una limosna, limpiando par~ 

brisas de los \"eh!culos, vendiendo chicles, y en el mejor de -

los cases uniéndose unos a otrcs de la ~isrna condición para -

asalta~ a transeúntes, poniendo en alto riesgo la estabilidad

social del pa1s, toda vez que éstos niños al crecer en condí-

cior.es de miseria, sin el cariño de sus padres y rechazados -

por la sociedad en general, desarrollan toda una serie de tra~ 

mas qu~ los convierten en delincuentes altamente peli9rosos. Y 

sobre toCc logramos una ttte)Or planeaci6n familiar. Toda pareja 

tendrta los hijos que de acuerdo a sus condiciones rnateriales

pudiese mantener, educar; logrando de esta forma una sociedad -

no de ca~tidad fero s! de calidad; es por esto que no obstante 

las consideraciones aludidas con antelaci6n es de tomarse en -

cuen~a los siguientes aspectos: 



- 159 -

C-1) .- ASPECTOS SOCIALES. 

Uno de los problemas mayores del mundo dt: he::·, es la.

tasa cada vez m~s acelerada de crecimiento de la poblaci6n hu-

mana; toda vez que no hay esfera de la vida humana que no se-

vea afectada en medida importante por el rápido crecimiento de 

nuestra especie. Todas las naciones del mundo son cada vez m~s 

interdependientes econ6micamente, y todas dependen de la misma 

reserva mundial de recursos naturales; consecuentemente, es i_m 

perativo que pensemos sobre los problemas de poblaci6n a una -

escala mundial más que nacional. 

En nuestro pa!s la tasa de crecimiento de la pobla- -

ci6n ha sido enorme, y para muestra ilustrar~ esta investiga-

ci6n con un cuadro sobre el desarrollo de poblaci5n del año de 

1521 al año de 1980, proporcionado por Francisco A. Gómezjara: 

• CUADRO 18 • 

LA POBLACION EN MEXICO 

Fuente: ARO Estimaciones, censos y 
proyecciones. 

ESTIMACIONES 1521 7 264 059 

1795 200 000 

1803 s 837 100 

1820 204 000 

1824 7 013 300 

1862 396 524 

1882 10 001 884 
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Fuente AllO Estimaciones, censos y pro-
yecciones, 

CENSOS 1895 12 632 427 

1900 13 607 259 

1910 15 160 369 

1921 14 834 760 

1930 16 552 722 

1940 19 653 552 

1950 25 791 017 

1960 34 923 129 

1970 48 313 438 

PROYECCIONES 1975 53 300 000 

1980 65 794 000 ... n (131). 

Como se aprecia de los datos asentados tenemos ante -

nosotros un fen6meno pablacional que puede ser explosivo Méxi-

co ha vivido entre 1940 a los años setenta, un proceso de en--

sanchamiento del grupo de los menores de quince años~ 

El Consejo Nacional de Poblaci6n (volúmen primero de-

los cuatro tornos denominados población y desarrollo en México-

y el mundo 1988} señala: "entre la actualidad y el año 2010 

ocurrir~n una serie de cambios en estructura por edad de la po 

blaci6n. Entre ellos podemos citar los siguientes: la edad me

dia de la poblaci6n cambiará de 22 a 31.5 años y la proporci6n 

de 65 años y más se incrementará levemente del al 6 por cie,!!: 

to•; se estima que la pir!mide demográfica mexicana se ensan--

1131) A. GOMEZJARA, Francisco.- "SOCIOLOGIA" .- E litorial Po-
rrGa, S.A., México, S.A., 1982, p. 225. 
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chará por el centro inferior, lo que significa que la demanda

de educación secundaria y superior, además del empleo se tran~ 

formará en el principal diagn6stico econ6mico del pais. Este -

hecho de ninguna forma es ocultado por el consejo nacional de

poblaci6n, ya que en la página 46 del voltimen en cita se leen

estas palabras: •1a evoluci6n de la estructura por edad repre

senta un desafio para H~xico, en especial para su mercado de -

trabajo, debido al considerable awnento que experimenta la po

blaci6n en edades activas•. 

Indudablemente la tasa promedio demográfica ha dismi~ 

nuido, pero la presión es aón enorme. En 1988 la tasa de nata

lidad por cien habitantes fue de 2.61 por ciento frente a los-

4 .39 por ciento de 37 años antes - (los datos son del Consejo). 

Descontada la mortalidad se trata aan, de un proceso de creci

miento muy alto, toda vez que se estima que en el presente - -

quinquenio (1985-1990) la tasa global de hijos por mujer será

de 3.2 cuando fue entre 1950-1955, de 6.7 por mujer. Cabe de-

cir que, al contrario, la mayor parte de los paises de la Com~ 

nidad Económica Europea de los Doce están ya en la proximidad

de 1.5 por mujer. 

Sobre la explosión demográfica y las desigualdades el 

Secretario de Gobernaci6n Fernando Gutiérrez Barrios apunta: -

"No queremos imaginar ciudades deformadas por una pobreza cre

ciente, por lo que es fundamental atender y resolver los pro-

blemas de quienes padecen condiciones de pobreza extrema, don

de la mortalidad infantil, la desnutrición y el desamparo, pe~ 
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sisten. Se requiere añadi6, erradicar inculturas, insalubridad 

y marginación •.. El perfil demográfico de México ha cambiado -

en unas cuantas décadas; en lo que va del presente siglo nos -

hemos multiplicado seis veces. Hoy somos más de 80 millones de 

habitantes y para el año 2 000 habremos rebasado los 100 mill2 

nes. La poblaci6n se encuentra concentrada y al mismo tiempo -

dispersa, tres áreas metropolitanas reOncn 30 por ciento, mie~ 

tras que otras 36 por ciento se concentra en localidades de m~ 

nos de cinco mil habitantes• (La Jornada, primera plana, siete 

de febrero 1990). 

Por su parte el Presidente Carlos Salinas de Gortari-. 

anticipa: •e1 Censo General de Poblaci6n 1990 arrojará datos -

de un crecimiento poblacional del 2 por ciento, por lo que se

remos más de 85 millones de mexicanos, y agreg6 que si bien -

los alcances logrados al respecto son significativos, el nivel 

de crecimiento demográfico sigue siendo muy alto. En la prese~ 

tación del Programa Nacional de Población 1988-1994 realizado

en los pinos el mandatario añadi6: en el presente r~gimen ha-

brán de sumarse mSs de 10 millones de mexicanos a la poblaci6n 

total del pa!s, es decir incrementaremos el número de habitan

tes en una cifra similar a la poblaci6n total que tienen hoy -

Bélgica o Portugal. Por ello es fundamental alcanzar para el -

año 2 000 una tasa de crecimiento poblacional de solo al uno 

por ciento •(.La Jornada 7 de febrero 1990, pág. 20). 

Por otra parte la Secretaria General del Consejo Na-

cional de Población (Conapo). Luz Maria Valdés Montaño apuntó: 
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"se requiere procurar un menor ritmo de crecim1ento mediante -

el descenso de fecundidad, teniendo como meta lemográfica una

reducci6n de la tasa de crecimiento de la poblaci6n a 1.8 por

ciento para 1994, y a 1.5 por ciento para el año 2 000. Dijo -

que se lograría para 1994 una tasa de 1.7 por ciento, y para -

el año 2 000 una tasa cercana al uno por ciento. Indicó que a

principios del presente sexenio la tasa de crecimiento de la -

poblaci6n era de 2.2 por ciento con una tasa qlobal de fecundi 

dad de tres 3.5 hijos por mujer. Se estima que 1990 se inici6 

a un ritmo de crecimiento de 2.1 por ciento con una tasa de f~ 

cundidad de 3.3 hijos por mujer. Dijo que el loqro de la meta

demoqráfica para 1994 implicará que durante este rEqimen ha- -

brán de nacer alrededor de 14 millones de nuevos mexicanos y -

dejarán de nacer otros tantos•. (La Jornada páq. 20, 7 de fe-

brero 1990. 

Se sostiene que la concentraci6n excesiva de la pobl~ 

ci6n en ~reas determinadas es un fen6meno claro y alarmante, -

ya que casi un tercio de los ·mexicanos viven alrededor de las

tres principales áreas metropolitanas y su subsistencia es -

preocupaci6n nacional, toda vez que una de esas aglomeracio-

nes es la que existe en torno al Distrito Federal, misma que

constituye la mayor del mundo. 

Bajo este contexto de la tasa de crecimiento poblaci2 

nal en M~xico, y ante los agudos problemas que vive nuestro -

pueblo, seríamos irresponsables para con las generaciones fut~ 

ras si na abog!semos por una campaña de restricci6n de naci- -
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mientes que incluya el acceso a una amplia gama de artefactos

anticoncepcionales que se acomoden a las situaciones y gustos

individuales y abortos baratos y seguros en los casos de emba

razos no deseados: toda vez que resulta contradictorio instar

a la planeación familiar y negar ayuda cuando fracasa dicha -

planeación. 

Otro de los problemas sociales que vive nuestra pobl~ 

ción es el educacional en relaci6n al conocimiento de la sexu~ 

lidad; )' aunque la Secretaría de Educaci6n PGblica ha hecho a,! 

gunos esfuerzos por atacar este problema, ello ha tenido poco

resul tado, y al respecto el Doctor Alvarez Navarro considera:

" ••• los esfuerzos que ha hecho la Secretaría de Educación Pú-

blica, no han sido del todo efectivos, debido a la falta de -

preparación de los profesores para transmitir información se-

xual a los educandos .•• "(Proceso narnero 740, p. 24, 7 de en~ 

ro de 1991). 

Recientemente en mayo y junio del año pasado la Oirec 

ción de Evaluación, Incorporación y Revalidación de la SEP ree 

lizó una investigación en 2 307 estudiantes de tercero de se-

cundaria, para identificar su nivel de conocimientos y actitu

des sobre anatomía y fisiología, enfermedades sexuales, deme-

grafía, sida y conducta sexual. Los resultados muestran que -

los niveles de conocimiento de los examinados sobre sexualidad 

son excesivamente bajos. Solo el 0.86% obtuvo conocimientos m! 

ximos y el 57.75 básicamente no conoce nada de ~stos temas. La 

investigación de la SEP prueba también que es alormante el de~ 
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conocimiento de las causas y caracter!sticas <::! las enfermeda 

des sexuales, por estudiantes de secundaria. 

El estudio en comento concluye: "A pesar de que de~ 

de la dªcada de los setenta el Estado Mexicano viene realizan 

do importantes iniciativas en este renglón, los efectos son -

mínimos. Los resultados hacen patente la necesidad de fortal~ 

cer la educaci6n sexual de la poblaci6n, para inculcar conoci 

mientes s6lidos y promover actitudes positivas libres de pre

juicios" (Proceso No. 740, p. 23, 7 de enero de 19911. 

Ha llamado enormemente la atenci6n para algunos in
vestigadores las implicaciones que tiene para una madre el em 

barazo a temprana edad o el matrimonio precoz y sobre este 

respecto el Dr. gildardo Valencia Jefe de Neanatologia del 

Instituto Nacional de Pediatría (INPJ, manifiesta, " ... los -

hijos de madres adolescentes nacen generalmente bajos de peso 

lo que hace que tengan altas posibilidades de secuelas neuro

l6gicas, complicaciones de hemorragias cerebrales o malforma

ciones congénitas. A pesar de los avances m~dicos tenemos una 

mortalidad de entre 15\ y 20\ de niños por embarazos prematu

ros" (Proceso No. 740, p. 25, 7 de enero de 1991). 

Otros investigadores coinciden, que aunque la desn~ 

trici6n es una de las causas principales de bajo peso en los

niños, consideran que tambi~n contribuyen los embarazos a tem 

prana edad, toda vez que a los 10 o 15 años la joven vive una 

etapa importante de desarrollo f!sico y si se embaraza ~sto -

representa para ello un doble esfuerzo. Por otro lado la ma--
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dre adolescente no va a detener su desarroll<" y por el otro -

el producto también se está desarrollando. Se d" una compete,!! 

cia desfavorable para el bebé. 

El Dr. Alvarez Navarro, responsable del curso de --

Educaci6n Sexual y Planeaci6n Familiar para Adolescentes del-

Instituto Nacional de Pediatr1a (INPI, advierte de la necesi-

dad de educar sexualmente a la poblaci6n infantil, sobre todo 

si se considera que en el pa1s más del 52% de la poblaci6n es 

menor de 20 años y más de nueve millones est!n entre los 15 y 

los 9 años, etapas en las que la mayoría de los j6venes en-.

frentan desajustes emocionales por los cambios f!sicos y se-

xuales de su cuerpo. 

De conformidad con las estadtsticas proporcionadas-

por la revista Proceso (7 de enero de 1991), en M~xico se re-

gistran en promedio 2.5 millones de partos al año, de los cu~ 

les 400,000 son de jovencitas de 17 años o menos. Tan solo en 

el INPER (Instituto Nacional de Perinatolog!a), donde se 

atienden casos de alto ries:qo, se tienen reportados en el mo

mento actual 80 casoS de embarazo por abuso sexual, de los --

cuales el 90% es contra niñas de 12 a 15 años. En el Hospital 

de la Mujer se indica que en promedio al mes se registran 4 -

madres adolescentes v!ctimas de violaci6n de las 80 a 100 que 

ingresan al nosocomio. En el INPER de enero a octubre de 1990 

ingresaron 4 997 adolescente, 651 de entre 12 y 17 años. El -

IMSS report6 que tan solo en los primeros cinco meses de 1990, 

fueron registrados 682 casos, tres de niñas de 10 a 14 añosi-

47 ten1an entre 15 y 16 años, el resto eran entre 18 y 19 
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Toda esta situaci6~ alarma ya a los responsables del

sector salud, que incluyen en sus campañas de planificación f!!_ 

miliar programas de orientación, información y prevenci6n, di

rigidos a la población infantil y adolescente. Mas no obstante 

lo anterior y a pesar de que la SEP ha tomado algun3.s rnedidas

al respecto, es urgente que en los programas de estudio se in

cluya una r.iateria sobre educaci6n sexual, h3ciéndosc extensiva 

ésta a los estudios preparatorios y profesionales. 

C-21 .- ASPECTO Ecoxm1rco. 

Una de las cuestiones rn~s controvertidas es la relati 

va al aborto por causas económicas; y al respecto Porte Petit

nos dice que uno de los más fervientes partidarios de esta el! 

se de abortos lo es José Agustín Martínez, el cual manifiesta: 
11 Un hijo i:iás vendrá a gra\•itar sobre la sociedad familiar. - -

Mientras no sea el Estado el que ha de subvenir a sus necesid!!_ 

des presente y :uturas. ¿Con qué derecho querrá imponerlo al -

mísero que involuntaria¡:¡ente lo ha procreado?; ya sabemos de -

algún ~ralista de gabinete nos dirá: ¿y por qué lo ha procre!!_ 

do?, si sabia que no podría soportarlo, ¿Por qué lo ha traído?. 

Es fácil razonar bajo la luz Ce ~na buena lámpara en una habi

tación confortable cuando se ha comido bien j" las ideas filan

trópicas i' altruistas son huéspedes agradables de un cerebro -

inútil. •. • (132). 

En sentido contrario Jirnénez de Azaa piensa que mucho 

w!s discutible es el aborto con fines econ6micos, y no por - -

que el Estado no tenga cooo objetivo reconocido el bienestar -

de las gentes, sino por que hay otros medios no lesivos del --

(132) .- PORTE PETIT C.>.NDAUDAP, Celestino.- OP. CIT. pp. 435 -
.\36. 
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bien demogr&fico para lograrlo; el mismo decl~ra que no se - -

atreve a ir tan lejos a la autorización del aMrtu y que no le 

parece legititna que, en el ejercicio del derecho que la rnadre

tiene a hacerlo conscientemente, interrumpa su embarazo cuando 

no desea re.5.s hijos, par tener ya varios )' no disponer de me- -

dios econ6micos abundantes. 

Hay algunos otros autores que insisten en que la mis!, 

ria bien puede ser una causa de justificaci6n del aborto por -

que no se puede obligar a nadie a vivir azotado por la niseria, 

en uni6n de los hijos, por muy respetable que sea la concep-·

ci6n y su trascendencia sociol6gica. 

De~de mi punto de vista muy personal considero que -

efectivamente el factor econ6mico debe tomarse en cuenta para

que se ampl!en las hipótesis en que la mujer pueda ab-Ortar to

da ve~ que la poblaci6n de nuestro pats en su mayor!a carece -

de los medios de subsistencia necesarios; y al respecto seg6n

informaci6n del Banco de M~xico y nacional Financiera; • ••• el

inc:e=e~to en el número de desempleados abierto y encubierto,

actualmente asciende a poco m!s de 8.2 millones ••• de tal man~ 

ra, en 1990 por lo menos uno de cada dos j6venes incorporados

ª la poblaciOn econ6rnicamente activa, estimada oficialmente en 

veintiseis rnillorles de habitantes en edad y aptitudes para tr~ 

bajar, el desempleo abierto y encubierto actualmente represen

ta en M~xico más de una cuarta parte de la fuerza laboral del

pa1s" (La Jornada, vigésima plana, 9 de febrero de 1990). 
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Por otra parte se lee "en el periódo de 1960-1987, -

en que la población pasó de 36 a 81 millones de habitantes y,

a pesar que en los primeros veinte años de este período hubo-

un crecimiento importante de la economía, la población que vi

ve niveles de pobreza, o sea aquella que no satisface sus ne

cesidades para lograr un bienestar mínimo, pas6 de 27.5 a 41.3 

millones de personas; asimismo, la población que vive en extr~ 

ma pobreza, aGn cuando se redujo de 20.4 a 17.3 millones, si-

gue representando un número muy importante de mexicanos. Ac- -

tualmente segun datos de un estudio preparado por el consejo -

consultivo del programa nacional de solidaridad, cerca de 40 -

por ciento de la población económicamente activa se encuentra

subempleada y 12 por ciento en el desempleo abierto; cerca del 

40 por ciento de la poblaci6n est& por debajo de los mtnimos -

nutricionales aceptados; la mortalidad infantil es mucho mayor 

que en otros países latinoamericanos; se estima que más de la

tercera parte de las muertes serían evitables de contar con 

los servicios médicos adecuados; el analfabetismo funcional a! 

canza el 39 por ciento de la población adulta¡ el número de m~ 

xicanos mayores de 15 años sin primaria completa es de 25 mi-

llenes de personas; existe un déficit de entre 6 y 7 rnillones

de viviendas y el 77 por ciento de la población habita vivie~ 

das sobreocupadas. En cuanto a alimentación se refiere; el co~ 

sumo anual por habitante de los principales productos se redu

jo: en el caso de arroz pasó de 7.3 kilogramos en 1981 a 3.0 -

kilogramos a 3.0 kilogramos en 1988, en frijol de 25.5 kilogra-
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mos a 14.2, maiz de 245.2 kilogramos a 142.4, y en el trigo de 

60. 5 kilogramos a 49. 3 kilogramos" (La Jornad·,, por Deme trio -

Sodi de la Tijera. Décima plana, 29 de enero de 1990). 

Como se ve los datos asentados son alarmantes; y no--

obstante que nuestras autoridades en el combate a la pobreza -

tiene como objetivo fundamental dotar a la poblaci6n de los n! 

veles b&sicos en alimentaci6n, educaci6n, salud y habitaci6n;

a final de cuentas surge la pregunta ¿Cu§ntos años vamos a ta~ 

dardar en erradicar la extrema pobreza; hemos de seguir permi

tiendo que durante este tiempo d!a a día mueran rn&s mujeres ~

que ante la extrema pobreza, el excesivo número de hijos, rec~ 

rren al aborto clandestino? el cual les es practicado por gen

te siu escrG.pulos y en condiciones completamente antihigiéni-

cas. Por que hemos de saber que existen médicos responsables -

que resuelven los problemas de salud de sus propios pacientes, 

otros evaden el asunto y lo mandan con otro que lo tenga indu~ 

trializado. Tal industrializaci6n del aborto lleva como princi 

piola iguala.o sea la regul~ridad del derecho, de la mordida; 

atrlis de esta iguala o igualita quedan protegidas las grandes 

industrias en donde, claro el objeto no es un bien social ni -

la resoluci6n de un problema psicol6gico ni un ajuste de nivel 

econ6mico de la familia, sino una actitud francamente mercena

ria; siendo precisamente la ilegalidad del aborto la que gene

ra el clandestinaje y la industrializaci6n de su prlictica; por 

lo que existen quienes consideran que al no hacer un an&lisis

objetivo de esta realidad hay un puritanismo asqueroso en el -

manejo de este problema. 
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C-3) .- ASPECTOS ANTROPOLOGICOS. 

La Antropología es la ciencia que trata del hombre; -

y una de las leyes biológicas por la que los seres vivos tien

den a repetirse en sus descendientes y transmitirles sus cara~ 

ter!sticas; lo es la herencia. En los cromozomas se encuentran 

contenidos los representantes de la herencia que son los genes 

Generalmente el nO.mero de cromozomas característico para cada -

especie viviente es variable de una especie a otra, pero en la 

humana es de 48. 

Sobre el proceso de la herencia existen dos teor!as. -. 

Siendo la primera la Teor!a cromozómica de Thomas Hunt Margan, 

profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos de No1-

team~rica; el cual afirma que eñ las células sexuales solamen

te los cromozomas del nGcleo intervienen en la herencia, y que 

las caractertsticas que el hombre adquiere del medio ambiente

jamSs podrtan transmitirse en la herencia. La segunda teoria -

es la llamada Michurinista de Ivan, investigador Sovi~tico, el 

cual sostiene que el organismo se debe estudi&r relacionado 

con el medio ambiente que habita; ya que la célula en su con-

junto es la portadora de la herencia sin separarla del organi~ 

mo entero y de las condiciones en que vive; y al respecto FRA~ 

CISCO A. GOMEZJARA llega a la siguiente conclusi6n: "la con-

clusi6n que parece ahora más aceptable, es que el hombre es el 

resultado de la herencia y del medio ambiente y que no es posi 

ble determinar la importancia que ha tenido cada uno de estos-
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factores, ya que la conducta del hombre es el ·csultado de la

interacci6n de los dos factores" (133). 

En cuanto a genética se refiere, tenemos que e11 el -

ser humano se pueden dar defectos fetales soraSticos o ps!qui-

cos incurables debido a factores hereditarios, anomal!as crom2 

s6micas o accidentes; o factores extraovulares, como pueden -

ser los efectos de radiaciones virosas o drogas. M&s o menos -

un reci~n nacido sobre quince tiene deficiencias genéticas, 

que lo vuelven una carga para sus padres y desde luego para la 

sociedad. Los cromozomas de algunos de estos bebés, por cierto 

presentan defectos importantes que se pueden ver claramente b~ 

jo el rnicrocopio. 

De entre las casi 2000 perturbaciones gen~ticas que

se transmiten hereditariamente, las m!s familiares son la epi

lepsia, el labio leporino, la calvicie en el hombre, el dalto

nismo, la enfermedad de parkinson, la gota, la hemofilia, la -

debilidad mental, el enanismo, la distrofia muscular, la dia~ 

tes, el pie zopo o torcido, ~os dedos sobrantes de las manos o 

de los pies, la anemia perniciosa. Sin embargo algunas de es-

tas perturbaciones como el mongolismo no pueden ser previstas

de acuerdo con las leyes de la herencia. 

No se pueden eludir las consecuencias del nacimiento 

de un niño mal formado o tarado. Las mls de las veces son se-

res llenos de complejos, hostigados por una sociedad que gene

ralmente no les otorga protecci6n alguna. Este niño representa 

(133) A. COMEZJARA, Francisco.- Op. Cit. P• 199. 
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un grave problema y la familia debe de decidir si quiere o no

traerlo al mundo. 

Bajo este contexto todo ser humano en su conjunto d~ 

bemos coincidir y pregonar por que se instaure el derecho de -

nacer normal y bien dotado biológicamente para nuestro desarr2 

llo ulterior f!sico y ps1quico. 

El derecho de todo ser humano a nacer normal procla

ma por oposición el derecho de no nacer de un ser humano anor

mal. 

C-4).- ASPECTOS MEDICOS. 

Hoy en d!a para nadie es desconocido que la pr&ctica 

clandestina del aborto ha hecho surgir enfermedades, muertes,

infecciones, explotación de mujeres, pr~ctica de una medicina

sin higiene y sin control, mercado negro de cl!nicas ilegales, 

etc. Ciertamente la penalizaci6n del aborto, obliga a muchas -

mujeres a recurrir a gente inexperta en sitios insalubres o a

provocarse ellas mismas el aborto, ya que dichos médicos no a~ 

ceden a realizarlos· por temor a las sanciones legales. Esto c2 

mo ya se ha dicho ha agravado la incidencia de mortalidad mate!'. 

na y de complicaciones secundarias post-abortivas. 

El bajo nivel socioecon6mico de gran parte de la po

blación ha tenido como consecuencia el desconocimiento y/o la

inaccesibilidad de los métodos anticonceptivos existentes, por 
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que una gran mayor1a de la pc·blaci6n todavr.a no tiene acceso a 

los servicios médicos gratuitos y los anticonceptivos adem!s -

de ser onerosos requieren sup-ervisi6n médica, mism;:i que no es

tá dentro de los alcances materiales de la población por la s! 

tuaci6n ~conómica precaria en que '\'ive; por otra parte, aun S.!!, 

poniendo que los métodos de planificación familiar fueran acc~ 

sibles a toda la población, estos recursos anticonceptivos - -

siempre arrojan un márgen de error o fracaso, incluso la p1ld2 

ra 'l los dispositivos intrauterinos (OIUJ que son los más seg!!_ 

ros. A ésto agreguemos que no todas las mujeres pueden usar·

anticonceptivos sin transtornos; ya que la píldora ocasional-

mente provoca malestares, aveces graves, como náuseas, tensi6n 

arterial baja, au.~ento de peso, problemas de circulaci6n, etc. 

i" el DIU puede ser rechazado por deformaciones de la matriz, o 

provocar hermorragias, cólicos, perforaciones uterinas y hasta 

una peritonitis. 

En un documento publicado por la Secretaria General

auxiliar de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico en rel.!. 

ci6n al uso de los diferentes anticonceptivos se sostiene: - -

"preservativo es una especie de funda para el pene elaborada -

de latex plástica y otro material de origen animal •.• se obti~ 

ne en cualquier farmacia, lo hay de diversos precios según las 

calidades. Es eficaz de un 80 a un 97 por ciento cuando se ut! 

liza correctamente. Desventajas: Disminuye la sensibilidad. 

Puede llegar a presentar alguna perforaci6n que por pequeña pa 

se inadvertida y permita la salida de espermatozoides. Como ~~ 
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tos son microscópicos el riesgo de embarazo es alto. 

Espermaticidas.- Son 6vulos, espumas o jaleas que se 

colocan al fondo de la vagina quince o veinte minutos antes 

del coito, no requiere receta médica. Es un método eficaz de -

un 70 a 90 por ciento cuando se usa adecuadamente. Desventajas. 

En raros casos causa irritaci6n local de los genitales. Estos

productos pierden su efecto después de una hora posterior a su 

aplicación, por lo que habr!a que repetirla si la relaci6n se

xual se prolonga por más tiempo. 

Hormonales orales.- P!ldora que ingiere la mujer co

mo método anticonceptivo, inyectables intramusculares, ambos ~ 

los hay y se pueden elegir para diversos periodos. Desventajas. 

Pueden provocar molestias temporales al inicio de su uso, ta-

les como dolor de cabeza, náuseas o vómitos, pueden asimismo -

favorecer aumento de peso, manchas en la cara, sangrados inteE 

menstruales y tensi6n emocional. su uso requiere receta y con

trol médico. Reducen su efectividad si se olvida la persona de 

ingerirlas. No están indicadas para quienes padecen ciertos pa 

decimientos, por lo que es preciso consultar d un especialista. 

Contraindicaciones.- Este método está contraindicado en las rn~ 

jeres que padecen algunos de los siguientes padecimientos: 

trastornos vasculares, (várices por ejemplo}, enfermedades ca~ 

diovasculares, enfermedades del higado, enfermedades cancer!g~ 

nas, diabetes, hipertensi6n arterial, epilepsia, asma, también 

está contraindicada en periodos de lactancia; ~stos métodos -

(orales o inyectables) presentan un 90 por ciento de efectivi-
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dad, siempre que sean utilizados adecuadarnent1•. 

Dispositivo Intrautarino (DIU).- E~~e es un aparato

de pl!stico, o de plástico y cobre, que se coloca dentro del -

útero, su presentaci6n varía en cuanto forma y tamaño. Los di2 

positivos m!s utilizados en nuestro país son la "T" d~ cobre,

el •7P de cobre y el Asa de Lipps. Debe aplicarse durante el -

período ~estrual, después de un parto, o un aborto, siempre y

cuando no hayan existido complicaciones. Desventajas.- Provoca 

en algunos casos mayor cantidad de sangrado menstrual. En los

primeros meses después de su aplicaci6n puede provocar sangra

do intermenstrual. A algunas mujeres les aumenta el flujo vagi

nal. A otras puede provocarles ligero dolor en el abd6men. Con 

traindicaciones.- Está contraindicado este método en mujeres -

que presentan alguno de los siguientes padecimientos: inflama

ción pélvica, hemorragia intensa, sangrado intermenstrual, cá~ 

cer o tumores uterinos, malforrnaci6n del útero, enfermedades -

cardiacas, incapacidad fisio16gica de la mujer para retener el 

dispositivo, cuello uterino estrecho, anemia severa, alteraci2 

nes de la coagulaci6n. 

Métodos permanentes: Vasectomía.- Procedimiento qui

rúrgico en el que se seccionan los conductos por donde corren

los espermatozoides de manera que el líquido eyaculado no sea

capaz de fecundar. Su Gnica desventaja es que para el var6n es

irreversible. Oclusi6n Tubaria.- Procedimiento quirGrgido con

sistente en seccionar y ligar las trompas uterinas para impe-

dir el paso del 6vulo hacia el fitero, se considera el m~todo -
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m!s seguro con una efectividad del cien por ciento. Debido a -

que la Oclusi6n Tubaria, corno la Basectomia, son irreversibles, 

debe ser utilizado cuando la pareja haya satisfecho el número

de hijos de los que pueda hacerse responsable "{Folleto titule 

do Servicios a la comunidad UNA.~. II Epoca No. 4, Julio 1987 -

págs. 9-10). 

De lo anterior se desprende que no existe un método

anticonceptivo perfecto; de ah1 que se estime como una actitud 

bastante ligera juzgar a una mujer corno inconsciente y descuid~ 

da por embarazarse sin desearlo. Por lo que siempre será nece

sario la existencia de algún método para controlar la natali-~ 

dad, que subsane las consecuencias involuntarias de eventos im 
predescibles y embarazos no deseados; por desgracia, ante un -

hecho consumado, el aborto es el único medio disponible; luego 

entonces, pugnemos por que el aborto no siga siendo un privil~ 

gio de las mujeres que cuentan con recursos materiales, sino -

que se extienda para toda la población sin distingos de ningún 

tipo. 

Otro de los aspectos no menos importantes lo son los 

efectos del aborto sobre el equilibrio psíquico de la mujer; -

sobre este respecto, algunos psiquiatras han sugerido que los

peligros físicos y mentales del aborto han sido exagerados, y

son en la mayor parte de los casos, consecuencias de abortos -

ilegales. Ciertamente existen razones para creer que nuestras

leyes actuales, sin dejar de menci~nar la posición ampliamente 

conocida de la iglesia elevan en gran medida los sentimientos-
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de culpa y otros efectos psicol6gicos adverso~ que se asocian

con el aborto, )•a que nuestra sociedad ha desiqnado formalmen

te al aborto corno un crimen, j' es natural que esta designaci6n 

influya en la atmósfera social y psicol6gica que rodea muchos

abo:-tos. Sin embargo cor.lo ya se dijo, se estima que esta situ~ 

ci6n se ha exagerado, y al respecto el Dr. Edwin M. Schur nos

dice: •sabemos por investigación comparativa con paises con p~ 

llticas ~enes restrictivas, que las mujeres que obtienen abor

tos, muestran poca reacción psicol6gica adversa. Y hay alguna

evidencia de que aún en este pals {E.U.), por lo menos para -

aquellas mujeres que obtienen sus abortos por médicos ofician

tes y experimentados, las dificultades psicol6gicas serias son 

poco frecuentes• (134). 

Sobre el mismo respecto el Dr. Roberto E. Hall nos -

dice ªla reacci6n inicial al descubrimiento de un embarazo no

esperado, por otra parte es de sorpresa, incredulidad, enojo,

desesperaci6n. ~as a=.enazas de suicidio son más reales de lo -

que generalmente se supone, y los suicidios m&s frecuentes. e~ 

nazco vari?s casos en que s6lo la mujer sabía del embarazo, f~ 

116 en sus esfuerzos deseseperados y desviados por obtener un

abcrto ilegal, e intento suicidarse; en dos de los casos, por

accidentes automovilísticos. Posiblemente alguna voluntad de -

vida evitó desastres mayores; pero si hubiese muerto, ¿Qui~n -

habría sospechado que había sido un suicidio por causas de em

barazo?. Al avanzar la preñez aparecen los pensamientos suici-

(134) E. Hall Dr. Roberto.- Op. Cit. pp. 144-145. 
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das, depresi6n y toda una serie de otros desordenes psiquiátr! 

ces. Una de las principales expresiones de rechazo psicosomát! 

ca es el v6mito- y ~sto puede llegar a ser per11icioso. Las - -

reacciones hipertensas y la pre-eclampsia son también expresio-

nes somáticas de rechazo. En el tercer trimestre parece preva

lecer un estado psicológico de mayor calma. El hecho del emba

razo está bien establecido; de todos es sabido, de manera que

el grupo social ha sido informado. Para citar a Rilke, la mu-

jer está (cargada por el peso del fruto de su cuerpo), y tiene 

poca energía para protestar. La mayor!a de las encuestas esta

d!sticas muestran menos traumas psicopáticos en esta etapa. P~ 

ro poco después de dar a luz pueden haber problemas serios. La 

curva bifásica de breve euforia y caída a la depresión, siem-

pre presente en el comienzo del· período de posparto, puede ser 

la señal de cualqueir cosa, desde una leve depresión hasta la

excitación delirante y respuestas últimas esquizofrénicas y p~ 

ranoicas" (135). 

Es evidente que la negativa a permitir el aborto pr2 

duce niños desdichados y enfermos. La siembra de desdichados -

como éstos en una sociedad ya hostil, sobrepoblada, potencial

mente distorsiona vidas femeninas satisfactorias y ayuda a la 

inadaptación, la hostilidad y la destructividad dentro de nue~ 

tra sociedad. 

Actualmente virtud a los instrumentos artificiales -

creados por el hombre y puestos ul servicio de la medicina se-

(135) E. HALL, Dr. Robert.- Op. Cit. pp. 239, 240. 241. 
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pueden detectar un sin fin de enfermedades y d~fectos f !sicos

en el feto, por mencionar algunas, tenemos qu~ por medio de u1 
trasonido se puede detectar fibrosis quisticas, defectos en el 

sistema nervioso, distrofias musculares, anencefalia, ésto es

deformaciones en la cabeza, alteraciones cromos6micas, riñones 

anormales, defectos en el corazón, etc., sin embargo por lo g~ 

neral quienes tienen acceso a las ventajas que proporcionan e~ 

tos aparatos, solo son aquellas personas que cuentan con recu~ 

sos econ6micos suficientes: siendo inaccesible para campesinos, 

obreros, subempleados y desempleados, lo que implica que al ~

llevarse a su término un embarazo en que el feto tenga algan -

defecto de los mencionados, en general significa una carga pa

ra la sociedad y en particular para la propia familia, quien -

es la que va a afrontar la responsabilidad, va a sufrir recha

zo por traer un fenómeno a gravitar en este mundo, ésto sin -

contar con el rechazo que en concreto va a tener el propio in

dividuo deforme. De todos es sabido que nuestra sociedad dedi

ca esfuerzos y gastos.enorme$ a los lisiados física y mental-

mente, lo que constituye un ataque a los efectos m!s no a las

causas que provocan el fen5meno, ya que atacar las causas im-

plica impedir el desarollo de los embarazos en que se detecten 

anomalías cromos6micas o de cualquier otro tipo; pues ya es -

tiempo de que se adopten estas medidas, que se ayude a los sa

nos y a los talentosos en aras de lograr una mejor sociedad. 

Otro de los problemas que provocan las leyes restri~ 

tivas del aborto es que éste aumenta marcadamente la morbili--
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dad y la mortalidad ginecológicas, sobrecarga la utilización -

de camas en los hospitales, aumenta excesivamente los requisi

tos de transfusiones de sangre, toma una parte desproporciona

da.mente alta de los presupuestos de costo médico; sobre el re~ 

pecto Agustrn Pérez Carrillo nos dice: "Además de un alto cos

to en salud de la poblaci6n femenina, el aborto practicado en

ferma clandestina representa una fuerte erogaci6n al Estado si 

conside:a~os que (se calcula que solamente en el Seguro social 

un 25 por ciento de las camas de los servicios gineco-obstétr! 

ces están ocupados por mujeres que se han inducido abortos}, -

que (los dias-cama para una paciente por aborto o sus complic~ 

cienes son frecuentemente más que las utilizadas en la aten- -

ci6n por un parto normal), y que el aborto representa una ero

gaci6n anual de unos 300 millones de pesos para la seguridad -

social" (136). 

Lo anterior podría evitarse en gran medida con bue-

nos progracas de salud ptiblica sobre educaci6n sexual y la ex

pansi6n de la planificación de la familia junto con una liber~ 

lizaci6n racional de las le)•es sobre el abort~, de modo que se 

permita que el aborto legal sirva de medida efectiva cuando 

falle la anticoncepci6n. 

C-5).- ASPECTOS MORALES O RELIGIOSOS. 

A efecto de entrar al desarrollo del inciso que me -

ocupa, debo advertir que de forma muy particular, tengo y sien 

(136) PEREZ CARRILLO, Agustín.- Op. Cit. p. 30 
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to un gran respeto por todas aquP-llas personas que han hecho -

suya la concepci6n religiosa, y que mi intenci6n do ninguna --

forma es herir su susceptibilidad. 

La iglesia cat6lica resueltamente se ha opuesto a lo 

largo de la historia a la práctica del aborto. Desde la prime-

ra condenaciOn de que se tiene recuerdo en los escritos ecle--

siásticos, el Didache, aproximadamente el año 80 de nuestra 

era, hasta el más autorizado pronunciamiento reciente en la 

Constituci6n pastoral del concilio Vaticano II, en 1965 la - -

iglesia en el mundo moderno, no se encuentra la menor desvía~-

ci6n de la doctrina de que el aborto, en cualquier etapa del -

desarrollo fetal es un pecado mortal contra dios, el creador -

de toda vida humana. El Didache prescribia: "no matarás a la -

criatura por medio de aborto. No matar5s lo que ha sido engen-

drado" (137}. Por su parte el Concilio Vaticano II declara: --

"Desde el momento de su concepción, la vida debe ser preserva-

da con el cuidado máximo, en tanto que el aborto y el infanti-

cidio son cr!_menes ex.cecrables" ( 138). 

~a historia de las leyes eclesi!sticas contra el - -

aborto encajan en tres períodos principales: 

l.- Por los primeros mil cien años las leyes castig~ 

ron la destrucci6n fetal en cualquier etapa de su formación. -

"Elvira, primer concilio (305) de Occidente en legislar en esa 

forma castigaba a cualquiera que destru!a lo que hab!a sido --

(137) E. HALL, Dr. Robert. Op. Cit. p. 105. 
(138) E. HALL, Dr. Robert. Op. Cit. p. 105. 
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conc~bitlo. >.nci:a (31~) el priz~r concilio del oriente en ha-

cerlo, cas~iga~a a las ~ujeres que ~atan a sus hijos o que tra 

tan da Ces:ruirlos de~t:-o de sus O.teros• t 139). Las Leves sub-

secuen~es siguiero~ la :>e=suación Ce estos dos concilios. 

2.- Sin e=.=:i=-;o t:!:& el Siglo XII se di6 \•alide:! a una 

distinci5n del siglo \" entre el :et.o :orn:ido y el feto no for-

~do, se co~side=a~ que s6lo el !etc for~3do ten!a aloa - por 

::.ie·iio Ct?l Cecre!....:.:: de G::-aciano, er. i1.;o, y ap2!.reci6 en los de

c:e~als Ce Grego=io :x, cie 1234, au:én:~ca colección de las l~ 

yes pa:a ":0.:!3. l.a iglesia. l..:! prvhibicién ~ral contra :oda su-

?resi~r. despu~s Ce la conce?ci6n sigui6 sin c~':'.biar, pero des

de el siglc X!! hasta el siglo XIX s6lo la wuerte de un feto -

ca~o je 5ix-;c V tl55.S-:S?J) ::.a:-ca=o» l.!=> ~=~·:e =e~o=:-i.c a la po

sic:ié:: a::te:=io:- de :::::- c..:..:e=e:"!.c::.a:-se; ~e:-o en 1591, G=ego:-:o 

XIV =es:.ableci6 la d1sti~ci6n en:=e !orr.:~ci6n y anir:iaci6n. 

3.- ~~ 1569, ?ic !X eli~in6 esta dis~inci6n del der~ 

cho ca~6:üco y una ..-e: ::.ás i=;:-uso p-er:.a de exco::i.uni6n para cual 

quie~ abo:>:=to q~e se ?:-ac~icase después de la concepción. El a~ 

tual Código de De:-ec!i.o Canónico i::cluy6 es:.a disposicién. Sin

ezb.a!'go el Có-:!!.;o co~s:.¿e:-a que el aborte es la expulsiór: y la 

Cestrucci6n Ce u~ feto in=:aduro; =ientras gue si el :eto es 

~iable, aú~ si lo =atar. en el útero el cri~en es ho~icidio, no 

abo=t.o, y se le aplican las penas que se aplican al ho:::iicidio. 

{139) ~ P.A.!..L, O!'. R03ERT.- Op. Cit. p. 105. 
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Uno de los primeros problemas morales al que se en-

frent6 la iglesia antigua fue el desprecio de los Remanas par

la vida de la criatura no nacida. Esto se refl~j6 no solo en -

la literatura clásica romana (Juvenal y Ovidio), sino tarabién

en la ley roraana que condenaba el aborto, la cual basaba ésta

condcna más en el daño causado al futuro padre que al niño no

nato; y al respecto Israel R. Margolies Doctor en filosof!a -

nos dice: •en el Exodo 21:22-23, se lee: (si Armando pendencia 

algunos hombres, uno de ellos hiriere a una mujer preñada, y -

esta abortase, pero no muriese, resarcirá el daño, segun lo P! 
diere el marido de la mujer y juzgaren los árbitros. 23 Pero -

si siguiese la muerte de ella, pagará vida por vida" (140). 

De este principio de la ley bíblica que se acaba de

citar, se deduce claramente la inferencia de que la destruc- -

ci6n del feto equival1a a daños a la propiedad, no a dar muer

te y tenia que resarcirla por el daño causado. Se volv1a ofen

sa capital o asesinato, sólo si siguiere la muerte de la madre, 

o sea que la mujer muriese por causa de la herida. 

~sí pues, tenemos que el Didache del primer siglo 

del Cristianismo condenó el aborto, como lo hicieron varios e~ 

critos clásicos cristianos del siglo II. Esta condena fue se-

cundada por Tertuliano y Cipriano entre otros, en el siglo III, 

y canonizada por el concilio de Elvira alrededor del año 300 y 

por el concilio de Ancira. Y así fue que en el amanecer de la

era cristiana, uno de los primeros imperativos morales en ca-

(140) E. HALL, Dr. Robert.- Op. Cit. p. 44. 



- 195 -

brar forma fue contra el aborto porque, según lo expusieron rn~ 

ches de esos autores, el aborto del feto humano era asesinato

de un inocente. 

El problema de cuando se hacen humanos les productos 

de la concepci6n, o en qué etapa de su desarrollo es el embrión 

o feto, un ser humano, ha sido tema de muchas y grandes discu

siones y lo han abordado fil6sofos de reno~bre en la antigüe-

dad, as1 tenemos por nombrar algunos, que: Hip6crates, Aristó

teles y Galeno lucharon con el problema de la animaci6n especf 

ficamente humana, como lo hicieron Tertuliano, San Apolinar, -

San Basilio, y Gregario de Nisa, San Ger6nimo, San Agust!n, y~ 

santo Tom~s de Aquino. A lo largo de los siglos se mantuvo el

concepto de que el alma humana era infundida en el cuerpo, só

lo cuando éste Gltimo comenzaba' a tomar forma hu.rnana y a po- -

seer los organismos básicos humanos. Antes de este tiempo se -

consideró al ernbri6n corno algo vivo, pero a la manera en que -

lo est&n una planta o un animal; posee segGn lo expresa la teE 

mi:iología tradicional, un alma vegetativa o animal, y todavía

no un alma humana. En términos más modernos podr!amos decir 

que ha alcanzado el nivel fisiológico o psicol6gico, aún no el 

nivel espiritual de existencia, por lo que no es una persona -

humana; a esta teoría se le denominó válgase la redundancia la 

Teor!a de la ani~ación mediata o retardada. 

Esta teoría consistente en que el gérrnen humano pasa 

por una etapa vegetativa y otra a~imal, haciéndose finalmente

humano a los •40• días en el caso de los hombres y como a los-
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"80" días en el caso de mujeres, de ninguna manera es extraña

si se toma en cuenta el desarrollo del método cienttfico de 

aquel tiempo. En efecto a simple vista, el gérmen humano en 

sus primeras etapas se asemeja a una an~mona de mar; y para 

cuando el embri6n se puede observar se parece al embri6n de 

cualquier animal. Aproximadamente a los cuarenta d!as el tub~~ 

culo f4lico hace que el embrión se vea más como un macho huma

no que como una hembra y los genitales externos de la hembra o 

mujer no son claramente discernibles a simple vista hasta m!s

o menos los ochenta d!as. 

¿Por qué estuvieron Santo Tomás y los grandes pensa

dores medievales a favor de esta teoría?, por que sostenlan la 

doctrina del Hilomorfismo, seg6n la cual el alma humana es la

forma sustancial del hombre, mientras que el cuerpo humano es

el resultado de la uni6n de esta alma con la materialidad, con 

materia c6smica no determinada, con lo que era conocido enton

ces como materia primaria, El hilomorfismo sostiene que el al

ma humana es al cuerpo algo as! como la forma de la estatua es 

a la estatua en s1. La forma de la estatua no puede existir an 

tes de que exista la estatua. No es algo que el escultor hace 

primero y en lo que subsecuentemente introduce un bloque de -

m!rmol. Puede existir s6lo en la estatua terminada. El hilomo~ 

fismo sostiene que, de la misma manera, el alma humana puede -

existir solamente en un cuerpo humano real. 

Aunque Santo Tom!s no sabta nada de cromosomas, ge-

nes, D.N.A., o el C6digo de la vida, sabta que lo que fuere -

que crec!a en el Gtero de la madre no era todav!a, en las pri-
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meras etapas de la preñez, un cuerpo humano real. Por lo tanto 

sosten1a que no podta ser animado por un alma hwnana. Los pen

sadores medievales sabían bien que este organismo en desarro-

llo se convertir!a en un cuerpo humano. Pero no admitían que -

una alma humana actual pudiera existir en un cuerpo humano vi~ 

tual. La Iglesia Católica, que habia adoptado oficialmente la

concepci6n hilom6rfica de la naturaleza humana en el concilio

de Viena de 1312, estaba tan convencida de esta posición que,

por siglos, su ley prohibi6 a los fieles bautizar cualquier n~ 

cimiento prematuro que no mostrara por lo menos cierta forma o 

rasgos humanos. 

Sin embargo, debido a la influencia de informes cie~ 

tíficos erróneos, los pensadores católicos abandonaron esta -

doctrina tradicional. A principios del siglo XVII, como resul

tado de una combinaci6n de malos microscopios y vivas imagina

ciones, algunos doctores vieron en embriones que tenían solo -

unos cuantos días a un diminuto ser humano, un homGnculo, con

microsc6picas extremidades y cabeza. Esta visi6n del feto impl! 

c6 una teor!a de la preformaci6n, que sostuvo que el desarro-

llo orgánico sencillamente consistía en el incremento gradual

de tamaño de organismos y estructuras que están totalmente pr~ 

sentes desde el principio. Si realmente hubiera desde el prin

cipio un cuerpo humano por más pequeño que fuera, también pu-

diese haber desde el principio un alma humana. 

Parece ser que otro de los aspectos que influy6 para 

que la iglesia cat6lica adoptase la animaci6n inmediata en el -
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feto humano, lo fue la influencia del dualism;i Cartesiano. Pa

ra Descartes tanto el alma de un hombre como su cuerpo, son e~ 

da uno una sustancia completa. El alma es una sustancia pensa~ 

te, el cuerpo una sustancia extendida. Esto deja de ser hilo-

morfismo. Para expresarlo en un lenguaje no técnico, ya no se

trata de una concepci6n del alma como una •terma en la estatua~ 

sino como el alma humana como un "fantasma en la m&quina". Un

fantasma completo puede manejar muy bien una máquina microsc6-

pica. Si la caasa formal ya no es el alma, la idea constituti

va del cuerpo. bien podr1a ser su causa eficiente, aquella que 

produce desde el principio el desarrollo del huevo. En vez de

ser la idea encarnada en el cuerpo se ha convertido en el ar-

qui tecto y constructor del cuerpo. Así como el arquitecto exi~ 

te antes de que se coloca la primer piedra del edificio, as! -

puede haber un alma real desde el primer momento de la concep

ci6n antes del surgimiento de un cuerpo humano real. 

A pesar de estar bastante de moda, el punto de vista 

cartesiano ha sido sostenido por muchos grandes pensadores. Es

te tipo de filosof1a pide la animaci6n inmediata, la cual est~ 

claramente en conflicto con la doctrina hilom6rfica del hombre 

solemnemenee respaldada por la iglesia cat6lica en el concilio 

de Viena. 

Ha habido otras influencias que explican el cambio -

en la opini6n cat6lica. Una de ellas puede haber sido la larga 

oposición de la iglesia a la idea de la evoluci6n. Santo TomSs 

admit1a cierto tipo de evoluci6n del embri6n y el feto en el -
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Utero de la madre. ¿C6mo pod1a la iglesia aceptar esta evolu-

ci6n en el útero y rechazarlo en la raza?. Ahora que la igle-

cat6lica finalmente ha llegado a estar dispuesta a admitir la

evoluci6n del cuerpo humano, tal vez también esté dispuesta a

regresar a la idea de Santo Tomás de la evolución en el útero. 

Dentro de la opini6n cat6lica existe también una mi

noría respetada dentro de la iglesia, que apoya la opini6n más 

grande de la iglesia, Santo Tomás de Aquino, y que ahora recup~ 

ra poco a poco adeptos entre los pensadores cat6licos. Esta -

opini6n minoritaria sostiene que seguramente no existe un ser

humano en el vientre durante las primeras etapas de la preñez; 

as1 tenemos por ejemplo a Joseph F. Doncel S.J., cat6lico lib~ 

ral y Doctor en filosof!a quien manifiesta: "nadie puede decir 

con certeza cuando una criatura· es capaz de tomar su propia d.!:, 

cisión moral libre, pero todos estamos bastantes seguros de 

que durante los primeros meses o años de su vida, un bebé hum~ 

no todavía no es un agente moral libre. De igual manera, yo no 

sé cuando el alma humana es infundida, ni cuando el embrión se 

hace humano. Pero estoy seguro de que no exisce un alma humana, 

durante unas cuantas primeras semanas de embarazo, mientras el 

embrión está en la etapa vegetativa de su desarrollo. Algunos

subrayan la siguiente objeci6n a mi posici6n. Dicen que desde

el principio el huevo fertilizado posee 46 cromosomas humanos, 

todos los genes humanos, la clave de su vida; ésto es innega-

ble. Pero no lo convierte en una ¡.:ersona humana ... El huevo h~ 

mano fertilizado es virtualmente un cuerpo humano, pero no ac-
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tualmente. Entendida correctamente, la concepci6n hilom6rfica

de la naturaleza humana, la doctrina oficial .. cat6lic·a no puede 

admitir la presencia de un alma humana actual en un cuerpo hu

m.ano virtual• ( 1 H) • 

En el mismo sentido Joseph F. Fletcher, ministro pro 

testante y Doctor en Teolog!a nos dice: • .•• La conferencia La!!! 

b~rth de 1956, hablando en nombre de los episcopales, permitió 

el aborto por necesidad médica, lo cual puede incluir una am-

plia gama de co!:".plicaciones de salud. Tal vez las posiciones -

~s positi\·as favorables han sido asumidas por los Bautistas -

acericanos (1966), quienes est§.n a favor del aborto a petici6n 

durante el pricer trioestre del embarazo y despu~s por indica

ciones :::.~dicas, y por los unitarios universalistas (1968), - -

quienes abolir!.an las leyes existentes y dejar.tan las decisio

nes entera.:iente en t:1.anos de doctores debidamente titulados y -

sus pacientes •.• El hecho es que el punto de vista cat6lico -

del aborto co:no asesinato y el tabú protestante nunca han sido 

convincentes, solo inhibitorios; en el mundo moderno de biolo

gía y medicina científicas combinadas con una ética de deci- -

sión responsable cás que sumisi6n a las leyes morales inflexi

bles, éstas posiciones tradicionales de la iglesia se hacen e~ 

da vez ~ás arcaicas ••• Mi convicci6n personal (o prejuicios P.! 

ra aquellos que no lo comparten) en que ordinariamente no pod! 

mes justificar el embarazo obligatorio, que en la mayor!a de -

los casos no debemos obligar a nadie a concebir ni a ~ener un-

(141) E. HALL, Dr. Robert. Op. Cit. PP· 62-63. 
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hijo en contra de su voluntad, y que el aborto a petici6n debe 

ser moralmente licito a menos que haya una contra-indicaci6n -

médica• (142). 

Por otra parte Israel R. Margolies rabino reformista 

i" Dr. en filosofía, nos dice: "'La ley rabínica del talmud, esa 

basta enciclopedia de interpretaciones eruditas de la biblia,

establec!a: si una mujer tiene gran dificultad al dar a luz a

su hijo, se permite destruir al hijo para salvar la vida de 

ella. Si la criatura ha sacado la cabeza o la mayor parte de -

su cuerpo, ya no podrá ser destru!.do para salvar a su madre, -

por que una vi:ia no debe ser sacrificada por otra (Ahalot 7: 6) . 

••• En la terminología rabínica el feto es- Ayver yerech imo- -

hoo-par-viscera rnatrwn-del abd6men de la madre, una parte int~ 

gral de la carne de la oadre. Eh verdad, si muriese al nacer,

º aGn durante los primeros 30 días de la infancia, no se real! 

za ninguna ceremonia funeral, ningún Kaddih u oración debe re

citarse en memoria del muerto por que es como si, al no estar

dotada de suficiente elán-vital e individualidad, se consider~ 

baque esta criatura no vivi6 .• El rabino Jo~u~ Falk, eminente 

erudito talmGdico del siglo VII, en su brillante comentario de 

M' irata A}'•nayim sobre el Choshen Mishpat, 425, final de la se.E_ 

ci6n 8 declaró: mientras el feto esté dentro del cuerpo de la

madre podr& ser destru!do aunque esté vivo, pues todo feto que 

no salga, o que no ha salido a la luz del mundo no es descrito 

como un nefesh {alma viva) • El Rabino Jacobo Emden el maS ta--

(142) E. Hall, Dr. Robert.- Op. Cit. pp. 62-63. 
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lentoso erudito jud!o del siglo XVIII, fue interrogado en una

ocasi6n sobre las manifestaciones éticas y legale• del aborto. 

Esta eminente autoridad respondi6 denodadamente que no solo -

es permitido practicar el aborto para salvar la vida de la ma

dre, sino aQn para evitarle tortura excesiva al dar a luz ... -

En el siglo XIX el Rabino Salom6n de Skola, el venerado sabio

autor de Bet-Shlomo, indic6 que no puede haber objeci6n de la

misma especie a un aborto realizado dentro de los primeros cu~ 

renta d!as de la gestaci6n, y que también podrá ser llevado a

cabo en cualquier tiempo si el feto amenaza la vida o la salúd 

de la madre .. . La declaraci6n m&s reciente sobre este tema por

una autoridad jud!a reconocida universalmente en cuestiones de 

moral fue la del jefe safardita Rabino Ben Zi6n Uziel en este

siglo, concluy6 después de una amplio análisis del aborto que

un feto no nacido es pre-humano, no en absoluto un Nefesh, o -

alma, y no tiene vida independiente, no se le puede distinguir 

de su madre; y que tal y como una persona podrá escoger el sa

crificio de una extremidad para ser curado de un mal peor, el

feto puede ser destruido por consideraci6n a la madre" (143). 

De lo anterior se desprende que ciertos individuos -

que han pregonado las ideas religiosas, no lo han tornado como

un dogma, sino que conforme la sociedad y las ciencias se des~ 

rrollan, su forma de interpretar los fen6menos que se suscitan 

en la naturaleza humana, también va variando; en efecto, es f! 
cíl hacer a un lado todo el tema del aborto, como lo hacen los 

(143) E. HALL, Dr. Robert.- Op. Cit. pp. 65-66. 



- 193 -

devotos religiosos que semejante subordinaci6n servil al dogm~ 

tismo irracional de los te6logos que hacen especulaciones en -

sus enclaustradas torres de marfil, no le queda bien a una so

ciedad racional. Me parece que la mente verdaderamente civili

zada encontraría difícil imaginar un pecado más grande que con 

denar a una criatura desvalida a una vida de deformidad perma

nente, o al mundo crepuscular del barrio bajo y del orfelinato 

al ambiente fr!o de un hogar en el que no es deseada. Si se va 

a hablar de pecado, tendria que ser en este sentido. 

Si la funci6n sexual del hombre y de la mujer, tuvi~ 

se el solo prop6sito de la procreaci6n, como los otros seres ~ 

del reino animal, experimentaría el impulso sexual, solo en 

ocasiones regulares y fijas, establecidas por la naturaleza p~ 

ra la perpetuaci6n de la especie. Sin embargo el hecho es que

el hombre y solo el hombre ha sido dotado de un apetito sexual 

como expresión Intima de amor que no tiene restricci6n de tiem 

po ni de estación -corno ejerce este privilegio provoca innega

blemente cierta preocupaci6n moral y legal para la comunidad.

Sin embargo mientras los hombres y las mujer~s encuentren ra-

zón en sus corazones para realizar su amo~ y su alegr!a del -

uno por la otra por medio del acto sexual no existe ley natu-

ral ni divina, ningGn imperativo ético, ni compulsión moral -

que requiera que tal amor y alegría deban forzosamente llevar

a la preñez y al nacimiento de una criatura; es por eso que -

concluyo el inciso que me ocupa citando a Israel R. Margolies, 

quien nos menciona: "Hasta que una criatura en realidad nazca 
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al mundo es literalmente una parte del cuerpo de su madre y -

pertenece sólo a ella y a su c6nyuge. No pertenece para nada a 

la sociedad, ni ha entrado a ninguna f~, su existencia es ent~ 

ra y exclusivamente el asunto y la preocupaci6n de sus padres, 

estén o no casados. Son los hombres y las mujeres, y s6lo 

ellos, quienes deben decidir si quieren o no que su unión lle

ve al nacimiento de una criatura, no la sinagoga ni la iglesia, 

y definitivamente tampoco el Estado ..• La religión en su senti

do más alto y universal, nos pide a cada uno desechar los vie

jos tabGes que nos sugieren que la planeaci6n de la familia y

el aborto son pecados. Afirmemos orgullosa y honestamente que, 

como socios en la creaci6n de Dios, nos reservamos el derecho

de construir nuestras familias con un propósito y con alegria, 

no accidentalmente y con resistencia. Declaremos inequ!vocamen 

te que las relaciones sexuales de los seres humanos y sus con

secuencias reproductivas no son incumbencia del Estado sino d~ 

cisiones que seres libres tienen todo el derecho de tomar por

s1 mismos en una sociedad libre" (144), 

(144) E. HALL, Dr. Robert. Op. Cit. PP~·~ 67-68. 
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Honorable sínodo, después de haber analizado las -

condiciones subjetivas y objetivas por las que la mujer mex! 

cana recurre a la práctica del aborto; tengo a bien formular 

las siguientes: 

e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- Los autores de nuestra Carta Magna de 

1917, pusieron especial atenci6n e hicieron incapié en la e~ 

presi6n •garantias individuales"; término que describe el 

conjunto de derechos elementales e inherentes a la persona : 

humana; prerrogativas que deben encontrar su absoluto respe

to por la sociedad en general y en particular por las autor! 

dades, en aras de no obstaculizar el desarrollo del bien co

comfin; bajo este contexto, el poder Legislativo al reformar

e! artículo 4o. de nuestra Constituci6n Federal manifiesta:

"el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá 

la organizaci6n y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera li

bre, responsable e informada sobre el nCimero y el espacia- -

miento de sus hijos. 

Toda persona tiene derecho a la protecci6n de la -

salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acce

so a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la Federación y las entidades federativas en moteria de sal~ 

bridad general, conforme a lo que dispone la fracci6n XVI --
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del articulo 73 de esta Constituci6n. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La Ley establecer! los instrumentos y apo

yos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los 

menores a la satisfacci6n de sus necesidades y a la salud f ! 
sica y mental. La ley determinar§ los apoyos a la protecci6n 

de los menores, a cargo de las instituciones públicas". 

Nuestros legisladores en este articulo sentaron 

las bases para que el individuo que naciera en nuestro pa1S

fuera fruto de la libre decisi6n de sus padres, y con el pl~ 

no compromiso de ~stos de procurarle a sus hijos todo el bi~ 

nestar material y espiritual de acuerdo con sus posibilida-

des, contando adem&s con el pleno compromiso del Estado de -

ofrecer el apoyo necesario para que dichos menores alcanza-

ren su plena realizaci6n. 

Las condiciones hist6ricas de nuestro pa1s no han

permanecido est~ticas, sino que han sido cambiantes, tenemos 

como ejemplo a nuestra poblaci6n, la cual mientras en 1910 -

era de 15 .160, 369, para 1921 debido a los estragos y secu~ 

las que dej6 la revoluci6n mexicana, descendi6 a 14.834,760-

habitantes; bajo esas circunstancias nuestros gobernantes l~ 

jos de preocuparse por disminuir la tasa de fecundidad, muy

por el contrario, lo que se requer1a era que el nWnero de h~ 

bitantes aumentará para poblar nuestro pa!s; nuestra indus-

tria comenzaba a tomar auge. Hoy por el contrario contamos -
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con una poblaci6n de 80 millones, y se preve e que para el año-

2 000 alcanzaremos los 100 millones de habitantes, lo que con~ 

tituye un fen6meno alarmante y su subsistencia es preocupaci6n 

nacional, ya que prolifera el subempleo y el desempleo, esca-

cés de vivienda, y toda una serie de privaciones materiales en 

nuestra poblaci6n, que pone en alto riesgo la seguridad nacio

nal. Por lo anterior las condiciones hist6ricas actuales que 

prevalecen en nuestro pa1s exigen de la ciencia del derecho 

que camine a la par con el desarrollo social, econ6mico y pal! 

tico de nuestro pais. 

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, -~ 

propongo: que el contenido del arttculo 4o. de nuestra consti

tuci6n quede intocado, ya que las garantias que prevee hoy más 

que ayer existen condiciones objetivas para su plena realiza-

ci6n; por lo que única y exclusivamente deberá hacerse una ob

jetiva reglamentaci6n de dicho artículo, en la cual deberá ha

cerse patente el derecho de toda mujer a decidir libre e infOE 

madamente sobre si quiere o no llevar a término su embarazo, -

virtud a que ello no contraría el sentido y d!sposici6n del a~ 

tículo constitucional en comento. 

SEGUNDA.- Tomando en consideraci6n que el aborto se

presenta de manera más dramática en los sectores de la pobla-

ci6n de escasos recursos; misma que por carecer de medios eco

nómicos se autoproducen el aborto con agujas de tejer, p6cimas 

de alto grado de toxicidad, o mediante la colocaci6n en la zo

na vaginal de pastillas de permanganato, las cualvs al quemar-
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las paredes de la vagina les provocan hemorraqias serias y -

complicaciones graves, sin producir el aborto. Además del s~

ñalamiento, resultado del estudio realizado r~specto del abOE 

to por los epideme6logos del "GIA" (Grupo Interdisciplinario

para el estudio del aborto en M~xico); en el sentido de que -

las dos primeras causas por las que las mujeres abortan en -

nuestro pa1s, lo es la carencia econ5mica y el número elevado 

de hijos; constituyendo en los pa!ses desarrollados b!sicamen 

te un problema de solteras; mientras en los pa!ses subdesarro

llados un problema básicamente de casadas. Por le .-:lít't.erior, ·

propongo se ampl1en las hip6tesis que permitan a la mujer ob

tener un aborto en condiciones higiénicas y seguras. 

TERCERA.- El aborto causa un alto costo en la salud 

de la poblaci6n femenina: adem~s de que al ser practicado en

ferma clandestina representa una fuerte erogaci6n al Estado,-

si se considera que solamente en el Seguro Social un 25 por

ciento de las car..as de los servicios gineco-obst~tricos estAn 

ocupadas por mujeres que se-han inducido abortos; que los - -

d!as cama para una paciente por aborto o sus complicaciones -

son frecuentemente m~s que las utilizadas en la atenci6n por

un parto normal; que el aborto representa una erogaciOn anual 

de más de 300 millones de pesos para la seguridad social. Es

por ello que concluyo que de practicarse el aborto en forma -

institucional y a pesar de que aumentara el ntimero de abortos 

atendidos en las diversas instituciones del Estado: las horas 

cama hospitalarias no aumentar!an en la misma proporci6n. 
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CUARTA.- tomando en consideraci6n los descubrimien-

tos cient!ficos expuestos en su oportunidad en el desarrollo -

de esta investigaci6n 'i atendiendo a que puede mostt·arse que -

las caracteristicas minimas que convierten a un ser humano en

persona no aparecen durante los dos primeros trimestres del em 
barazo: propongo adoptar no obstante una posici6n más prudente 

digamos que, con seguridad esas caracteristicas no aparecen d~ 

rante el primer trimestre: por lo cual propongo dentro de la -

reqlamentaci6n que se haga al articulo 4o. Constitucional, se

perm.ita el aborto en dos etapas; siendo una etapa en el primer 

trimestre y la otra en el resto del embarazo. 

Durante la primer etapa debe de eximirse de respons~ 

bilidad penal al n11fdico que con pleno consentimiento de la mu

jer le practique una aborto, y desde luego a la mujer misma. 

Duran~e la segunda etapa, solo deber!a permitirse el 

aborto cuando a criterio de un m~dico, estuviera en peligro la 

vida o la salud de la madre. 

QUINTA.- De adoptarse las modificaciones expuestas y 

atendiendo a que la relaci6n sexual resulta tJr.a necesidad nat.!! 

ral y fisiol6gica en el ser hwnano, y que dif!cilmente se pue

de sustraer a ello, ya que forma parte de su estabilidad emo-

cional y psícol6gica; deber!an a su vez ser acompañadas de una 

adecuada educación sexual, por lo que resultar!a altamente fOI 

mativo el que se implantara en los programas de estudios prim~ 

rios, secundarios, preparatorios y profesionales, una materia

de informaci6n sexual, con J_a cual se lograr!a que el indivi--
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duo a través de dicha formaci6n creciera con el conocimiento

suficiente y responsabilidad de sus actos, además de que se -

atacar!an tabúes y complejos que por generaciones se han ven! 

do arrastrando. 

SEXTA.- Toda vez que el aborto clandestino constit~ 

ye la quinta causa de mortalidad materna, según informes de -

las estadísticas oficiales; ademSs de que no existe un anti-

conceptivo cien por ciento eficaz y aceptable para todas !as

elases sociales; propongo: 

Que el aborto criminal, sea el que se efectúe por·

medio de la violencia f1sica y moral; 6sto en cualquier mamen 

to de la preñez. Mientras que el aborto procurado y consenti

do debe despenalizarse, siempre y cuando se practique en un -

lapso no mayor de tres meses, tomando como referencia el me-

mento de su gestaci6n, ~sto en virtud de que en esta etapa la 

vida y salud de la mujer corre menos riesgo. Con la concurren 

cia de su médico, y que no existan contraindicaciones m~dicas; 

adern!s de que sea practicado en hospitales o cl!nicas que al

efecto se designen. 
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