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1.- 

El tema de este trabajo, es la experiencia cultural de 

las mujeres, en torno a la planificación familiar en una 

comunidad rural. El objetivo es analizar desde la perspectiva 

de género, cómo las mujeres de Huautla internalizan el uso de 

los métodos anticonceptivos y sus repercusiones con relación a 

su propia fertilidad. También se analiza el rol social y 

?roducL-1vo Tie desempeñan en la comunidad, cómo se definen los 

factores simbólicos que influyen principalmente en la 

reproducción humana. 

Inicialmente el objetivo era sólo demostrar que la 

percepción de las mujeres respecto al uso de l o s  métodos 

anticonceptivos está condicionado por factores culturales; sin 

embargo, durante el desarrollo del trabajo se percibió que 

existen otros factores de suma importancia; que influyen en las 

prácticas y comportamiento de los individuos alrededor de la 

reproducción humana. Por tal razón el presente trabajo aborda 

tres reflexiones en torno a tres debates teóricos: 

El primero ei1foca la reproducción humam y la cultura 

analizados desde la perspectiva de género, retomando el factor 

' biológico como un componente esencial en la construcción social 

de los sexos. 
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El segundo, analiza la reproducción humana y su vinculación con 

políticas poblacionales, que a su vez están estrechamente 

ligadas al orden económico mundial. 

Finalmente se analiza cómo la reproducción humana se vincula 

con la economía y como las políticas de población se enfrentan 

con el problema de la pobreza que existe en la comunidad 

investigada; de aquí deduzco apoyada en datos complementarios 

que este problema no es exclusivo de Huautla sino que, es un 

problema que puede observarse en México y a nivel mundial, y 

deduzco también, que su causa fundamental es la falta de 

equidad en la distribución de los recursos, y que en algunos 

casos, las presiones que ejercen sobre los países 

subdesarrollados los países altamente industrializados y las 

instituciones de crédito como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, pidiendo a los primeros que apliquen 

medidas efectivas para el control del crecimiento poblacional, 

como sucedió en México en los años setentas, son sólo pretextos 

que usan l a s  grandes potencias para obligar a los países en 

vías de desarrollo a que se ciñan a sus propias políticas. 

En el primer capítulo de este trabajo se plantean y 

discuten l o s  conceptos de género, reproducción, fertilidad, 

cultura y sexualidad para construir definiciones que sirvan 

como herramienta teórica para poder analizar los problemas 
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específicos de la reproducciÓrL humana, y así, lograr comprender 

las dinámicas sociales que los huautlenses han construido en 

torno a la planificación Familiar en sus condiciones 

socioeconómicas concretas. 

El trabajo de campo se realizó en Real de Huautla, 

localidad ubicada al sur del estado de Morelos, en l o s  límites 

con los estados de Guerrero y Puebla. El material de primera 

mano se obtuvo en 1995, en una estancia de seis meses, dividido 

en dos peric=?Ds d? doce semanas cada uno. (capítulo 2 )  

Para contextualizar el problema, es necesario describir 

brevemente un bosquejo general de la localidad, en el que se 

pretende mostrar la articulación histórica entre las diferentes 

condiciones geográficas, económicas, políticas, y sociales que 

permitan entender la desigualdad económica social actual, y las 

estrategias que los huautlenses implementan en torno a la 

reproducción humana. (capítulo 3) 

En zonas como Huautla, donde la desigualdad social, los 

elevados índices de fertilidad y el alto grado de marginación 

se agudiza por la escasez de recursos, es donde se necesita 

Fsner mayor atención ofreciendo más alternativas, o por lo 

menos proporcionar más variedad de métodos anticonceptivos. En 

estos lugares, los diferentes comportamientos relacionados con 

la reproducción humana, están influidos por situaciones 
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ocupacionales, de composición familiar, así como creencias 

religiosas y tradicionales. Esto define los procesos de 

comportamiento y experiencia individual de las mujeres en 

materia de reproducción. (Capítulo 4 y 5). 

Se clasifica el uso de los métodos contraceptivos: en 

convencionales y naturales, esta clasificación no es 

arbitraria. Obedece a razones económicas, de conocimiento, 

experiencia, y creencias tradicionales, que originan la 

eroación e irriplementación de estrategias ante el ds;o o el 

YC --,haz0 - de los métodos anticonceptivos por parte de las mujeres 

62 Huautla, a partir de sus vivencias. (Capítulo 6 ) .  
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11.- REFLEXIONES TE~RICAS 

Género 

Culturalmente., el control de la natalidad es un fenómeno 

que ha ocurrido a lo largo de la historia. Dado que diferentes 

sociedades han buscado formas y mecanismos de controlar el 

crecimiento de la población, diferentes pueblos han i-itilizado y 

siguen empleando métodos de medicina tradir; ~ - . - a 1  comc sc,, 12s 

hierbas contraceptivas que sirven para impedir el embarazo, o 

las hierbas abortivas que se emplean para la suspensión del 

mismo. Pero también ocurre lo contrario, es decir en 

diferentes sociedades y en diferentes épocas se han practicado 

y se practican cultos a la fertilidad; de esta forma se obliga 

a la mujer a controlar su progenie y se le rinde "tributo" 

obligándola a asumir su papel "natural". 

e 

Esto se fundamenta en la idea, de que la mujer está más 

cerca del estado de naturaleza por su capacidad reproductiva, 

de la cual se deriva su rol social y productivo en la sociedad, 

a esto las feministas llaman "subyugación natural" la cual 

representa la aceptación real de los roles de acuerdo al sexo y 

es reproducido socialmente por la cultura (Castro). 1994). 
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"Es incuestionable que la reproducción humana entraña un 

proceso biológico, pero también es claro que este proceso está 

inserto en un enjambre cultural que determina las modalidades 

en cpe se produce, el valor que se adjudica y el valor de los 

contratos sociales que lo sustentan". ( E l u ,  1992) 

El manejo de la sexualidad femenina y de la maternidad, son dos 

S r e s 3  donde la socialización se hace más amplia y se pertrecha 

con 3rgurnentrjs biológicos pretendidamente irrevocables. Sin 

embargo, la perspectiva de género nos permite superar la Óptica 

biológica. 

Estudiar la reproducción humana desde la perspectiva de 

género, nos proporciona una herramienta conceptual metodológica 

en el estudio de hombres y mujeres, que nos permite entender 

mejoi su comportamiento e identidad personal dentro de una 

sociedad que ha creado diferentes mecanismos de adscripción en 

el u_ie los individuos identifican y distinguen lo "masculino" 

de 12 "femenino". 

La perspectiva de género se refiere a la categoría de 

femeiiino y masculino como una construcción social sin 

desc2nocer las diferencias biológicas que existen entre ambos 

sexos y define al "sexo género ccmo el conjunto de 
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disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana". (ob.cit) De 

esta manera, la perspectiva de género nos permite entender el 

sexism0 sustentado en nuestra sociedad occidental. Sexism0 que 

se manifiesta no tanto en la diferente distribución de 

actividades, sino en el menosprecio social y el poco prestigio 

otorgado a lo "femenino" frente a una sobrevaloración de lo 

"masculino" . 

Tenemos entonces, que el concepto de género nos permite 

eriteiider que la adscripción social de los individuos hacia un 

determinado sexo, no solo obedece a razones biológicas 

"naturales" sino que son construcciones sociales que se hacen a 

partir de estas diferencias, que son socialmente impuestas 

aprendidas y reproducidas dentro de un contexto cultural que a 

fuerza de ser repetido aparece como algo inherente a la 

naturaleza humana. 

En el caso específico de Huautla, tal como sucede en otros  

lugares, el factor biológico es una determinante social en la 

percepción y comportamiento de la mujer; señala la dirección 

que debe seguir su vida sexual y por lo tanto la forma como se 

va a perpetuar el grupo. Sin embargo, existen otros factores 

que influyen de manera profunda en la reproducción humana como 
. ,  
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son, las condiciones materiales del grupo doméstico y las 

políticas de población nacionales e internacionales, las cuales 

se derivan de l o s  intereses de la economía hegemónica 

internacional, convirtiendo lo "privado" en Político. 

Poll ticas 

"Las políticas de planeación familiar, están dirigidas 

principalmente al género femenino" (Leñero. 1592), 

fundamentándose en el aspecto biológico de la mujer. Sin 

embargo, están diseñadas generalmente por varones, quienes 

presumiblemente se preocupan más por alcanzar mejores 

resultados en la regulación de la población, y son insensibles 

a l o s  aspectos simbólicos y culturales de la mujer reflejando 

las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. 

Cabe destacar que ni los factores culturales, ni l o s  

riesgos para la salud son tomados en cuenta frecuentemente por 

el personal encargado de la elaboración de "los programas de 

Población debido a que la atención a la salud reproductiva en 

Néxico se encuentra frecuentemente orientada y limitada a la 

planificación familiar. " (Cárdenas, 1992) Hemos encontrado 

imjeres que han sido presionadas a usar algún método 



anticonceptivo, además sin ofrecerle una explicación de l o s  

métodos y los efectos colaterales que éstos conllevan. 

Los métodos anticonceptivos se utilizan para inhibir la 

capacidad reproductiva de un individuo o una pareja en forma 

temporal o permanente y de acuerdo con la Norma Oficial de 

Salud, ‘\La planificación familiar es el derecho de toda persona 

a decidir de manera libre y espontanea, responsable e 

informada, sobre el número y esparcimiento de sus hijos y a 

cbtener la información especializada y los serviciíjs icXne~5”. 

(Norma Oficial Mexicana, NOM005-SSA2-1993). Esta defir_iciÓn 

permite afirmar que en Huautla como posiblemente ocurre en 

otros lugares la planificación familiar no es tan libre, ni tan 

espontanea y mucho menos informada, como se pretende. 

En México las políticas de planeación familiar comenzaron 

en los años 70, durante el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, 

quién al inicio de su campaña electoral usó como ”eslogan” 

“gobernar es poblar“ enarbolando la soberanía del país 

manifestando que “consideraba el crecimiento demográfico como 

sinónimo de desarrollo social” y por lo tanto rechazaba 

cualquier tipo de intervención extranjera, política o 

ideológica en los asuntos internos. Estas ideas fueron 

expresadas constantemente en discursos como el siguiente: 
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‘ Y o  no sé ,  q u i z á  l a s  señoras  

p r e s e n t e s  l o  sepan ,  s í  l a  p í l d o r a  

a n t i c o n c e p t i v a  es e f i c a z ,  l o  que sí  sé 

es que  n e c e s i t a m o s ,  p o b l a r  n u e s t r o  

p a í s ,  q u e  n e c e s i t a m o s  tener f e  en los 

j ó v e n e s  y en lo s  niños, p e r o  que  

debemos e s f o r z a r n o s  p o r  c r e a r  e s c u e l a s  

y m e d i o s  d e  v i d a  p a r a  e l  f u t u r o  . . .  S i  

l a  r e v o l u c i ó n  mexicana h u b i e r a  creado 

un  rég imen  d i c t a t o r i a l  , e s t a r í a m o s  

c o n t r o l a n d o  e l  crecimiento d e  l a s  

ciud;r>dpc. LO cyio l a  revoiLiciÓn q-u iere  

hacer d e  la c iudad  de México no es 

c o n t r o l a r  l a  p o b l a c i ó n ,  no formarnos  

una i n q u i e t u d ,  un cr i ter io  d e  pes imismo 

en 1972,  r e s p e c t o  a l  f u t u r o ,  s ino  tener 

a t r a v é s  d e  los niños y d e  l o s  jóvenes, 

una gran  f e  en el  f u t u r o  d e  México“. 

( E l u .  1 9 8 1 )  



economía 

Sin embargo, La incapacidad del sistema para satisfacer las 

necesidades de vivienda, salud, escuela y empleo que generó el 

crecimiento demográfico dio un mentis a esta política de 

población, pues de 1965 a la fecha la población creció en un 

115% sin que por otro lido, se hayan satisfacido las 

necesidades de vivienda, salud, educación y otras que tiene la 

población en general. Y en consecuencia, se empezaron a hacer 

declaraciones cúilicas señalando a i  crecir,iento demográfico 

como un obstácLlo para el crecimierito econíimico del país. 

El crecimiento económico del país no solo depende de las 

políticas nacioriaies, Larnbién aepenae fuertemente de l o s  

intereses económicos de las grandes metrópolis financieras 

representados Cor el Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., 

quienes determinan las políticas internacionales y condicionan 

su ayuda a los países en vías de desarrollo para que apliquen 

políticas similzres en sus respectivos países. 

Según la antropología económica y de acuerdo con 

Roseberry, Méxiso es considerado como un país semiperiférico; 

esto significa que el centro -constituido por l o s  países 

altamente desarrollados-, influyen profundamente en l o s  países 

periféricos y sus repercusiones más fuertes las resienten 10s 
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pueblos más marginados de estos Últimos. 

Cuando las políticas o l o s  movimientos económicos del 

centro se modifican se cambian radicalmente las posturas del 

gobierno mexicano respecto a las políticas de población por 

exigencias de aquel. A s í  lo prueba la declaración hecha por 

Robert Mc Namara en 1969, quién según Elu, siendo presidente 

del Banco Mundial señaló que los Estados Unidos deberían 

condicionar su ayuda externa a los países latinoamericanos que 

no tuvieran una adecuada polítics de irnpydestos y de control 

pablacional. 

A partir de este momento se empiezan a desarrollar 

políticas encaminadas a controlar el crecimiento poblacional y 

se responsabiliza a la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

para impulsar las campañas de planificación familiar en todo el 

país. También se generó un cambio en l a  tónica del discurso del 

presidente Echeverría, quién en su tercer informe presidencial 

expreso lo siguiente: 

“Rechazamos l a  i d e a  d e  q u e  un p u r o  

crecimiento demográf ico  tendiente a 

r e d u c i r  l a  n a t a l i d a d  puede  s u s t i t u i r  a 

l a  compleja empresa d e  d e s a r r o l l o .  P e r o  

cometeríamos un  error, sino 
adquir iéramos  conc ienc ia  d e  l a  gravedad 

que tiene el incremento  d e  l a  p o b l a c i ó n  
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y l a s  n e c e s i d a d e s  que  genera"  ( I .  B i d . )  

Actualmente el Programa Nacional de Población 1995- 2000 

enfrenta los mismos problemas de la distribución de recursos 

económicos, de vivienda, educativos, y de salud que siguen 

siendo el principal obstáculo para el desarrollo económico del 

país tal como lo señala el presidente Ernesto Zedillo: 

'La  e x p e r i e n c i a  d e  n u e s t r o  p a í s  

comprueba que  e l  p r o g r e s o  y e l  

b i e n e s t a r  no pueden  f i n c a r s e  sobre 

bases s ó l i d a s  y e l  aumento d e  l a  

p o b l a c i ó n  e r o s i o n a  c o n s t a n t e m e n t e  los 

l o g r o s  y los a v a n c e s  d e l  d e s a r r o l l o  . . .  
S i  queremos que  e l  crecimiento 

d e m o g r á f i c o  se t r a d u z c a  en s u f i c i e n t e s  

empleos  bien remunerados ,  s i  queremos 

que  el d e s a r r o l l o  s o c i a l  se r e f l e j e  en 

m e j o r e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  s u p e r a c i ó n  

p a r a  todos,  s i  queremos que t o d o  

c iudadano  p a r t i c i p e  d e  una v i d a  d e  

democracia y j u s t i c i a  p l e n a s ,  es 
p r e c i s o  c o n t a r  con una p o l í t i c a  d e  

p o b l a c i ó n  c l a r a ,  r e s p o n s a b l e ,  

r e s p e t u o s a  y r e a l i s t a . "  (Cruz .  995)  

Según lo establecido por Payan Vélver, en el diario La 

Jornada del mes de julio de 1995, el estado considera que el 

rápido crecimiento demográfico del país dificultará la 
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distribución de recursos naturales y de espacios así como el 

acceso a l o s  recursos de educación, salud y trabajo. De aquí se 

plantea que "debemos formar una nueva cultura demográfica" 

reduciendo la tasa de natalidad de 3 a 2.4 hijos por mujer. De 

hecho se habla de saldar una deuda con la mujer mexicana 

"educándola" para que controle su fecundidad, sin embargo no se 

habla de una educación al género masculino. 

En los Últimos 25 años el número de nacimientos anuales ha 

sido, en prornedio de 2.5 millones, contra alrededor de 45C 000 

defunciones. Si estas cifras se confrontan con los 500 mil 

empleos que en promedio, según datos oficiales, se generan 

anualmente resulta que el mercado de trabajo se ve saturado con 

una sobre oferta de 1.6 millones de personas. 

El excedente de mano de obra lo absorbió la economía 

informal, la migración a Estados Unidos y los cinturones de 

mendicidad que cada día engrosan sus filas; en los Últimos 5 

años el número de la población mexicana económicamente activa 

que se emplea en Estados Unidos ha aumentado de 0.3 a 0.4 

puntos porcentuales; se dice que para el 2005 se necesitan más 

de 17 mil primarias para satisfacer la demanda educativa de l o s  

nacidos en los próximos 10 años, lo cual implica la 

construcción de 1700 planteles anuales. Sin embargo en los 

Últimos tres años el promedio de nuevos centros educativos ha 
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sido de 700, es decir, habría un déficit de 10 mil escuelas. 

También se dice que existe un déficit de 60 mil maestros.” 

(Danell. 1995) 

Aún cuando las políticas de población se han intensificado 

en l o s  Últimos 25 años los resultados no han sido l o s  esperados 

por que solo llegaron a la población urbana de mayor ingreso y 

se quedaron rezagados l o s  sectores urbanos que conforman los 

cinturones de miseria, y las zonas rurales que viven en pobreza 

extrema. Es por ello que mier,tras en los estados del norte del 

país y las ciudades la fecundidad es de 2.4 hijos por mujer, en 

las regiones del sureste y entre la población marginada el 

índice de fecundidad es de 4.3 hijos por mujer, superior al 

promedio nacional que es de 3.0. 

Si bien en México la tasa de fecundidad bajó a mediados de 

los ochentas, el ritmo de descenso se ha detenido en los 

Últimos años. En 1970 el promedio era de 7 hijos por mujer y 

se estima que las mujeres rurales tenían en promedio dos hijos 

ass que las urbanas. De acuerdo con la Conferencia Mundial de 

?oblación de 1994 esta diferencia creció a tres en 1986. Además 

según la misma fuente, el nivel de instrucción es otro factor 

que sigue incidiendo en la fecundidad. 

No comparto la opinión de quienes consideran que los 

3randes problemas económicos y sociales que enfrenta el país 
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son derivados del acelerado crecimiento de la población; me 

parece que existen causas más profundas que mantienen al país 

en una situación de dependencia de l o s  países altamente 

industrializados y en una situación de insatisfacción de las 

necesidades más elementales de la mayoría de la población que 

se refleja en la falta de servicios como educación, vivienda, 

salud, etc., y ha impedido que todas las familias mexicanas 

iengan una vida digna y decorosa. 

Considero que la causa fundamental del problema 

anteriormente descrito es la inequitativa distribución de la 

riqueza que actualmente existe en el país pues para nadie es 

desconocido que en el territorio nacional existen innumerables 

fuentes de riqueza como las minas, el petróleo, los bosques, 

los mares, etc., y que la mayor parte de los bienes que de 

estas fuentes se generan se quedan en muy pocas manos. 

Considero también que este problema se torna más grave por el 

escaso desarrollo científico y tecnológico que hemos logrado 

adquirir como nación. 

Luego entonces el problema del crecimiento de la población 

xc a=be ser considerado como causal determinante en los 

problemas económicos y sociales que vive el país. Influye 

enormemente pero no los determina. P o r  el contrario, aunque no 

es el objeto de mi tema, quiero dejar asentado, que el problema 
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del crecimiento poblacional es efecto de las causas narradas 

en el p5rrafo precedente. 

Creo incluso, que las políticas de planeación de la 

poblacih por muy bien diseñadas que estén tendrán que 

enfrentar una serie de obstáculos -que son efecto también del 

mismo -roblema ya planteado-, como son los de la falta de 

educacisn y la falta de vivienda por mencionar solo dos casos. 

Digo -e son obstáculos por que debe comprenderse que una 

.soblczi5,n con un hajc niTv7el Ue ed-7- - - -  u L ~ ~ i Ó n ,  difícilmente podrá 

ser rez-3ptiva a l u s  bondades de dichas policicas poblacionales; 

y una ?oblación que no tiene viviendas dignas y decorosas, 

donde sn una infinidad de veces las familias viven hacinadas y 

sin Lcc servicios elementales por muy intensa que sea la 

propadcnda, la procreación prematura y no pocas veces promiscua 

no se 2ueden evitar. En consecuencia, considero que nuestros 

aoberzantes deben abocarse a resolver el problema fundamental 

para 3cfier resolver l o s  problemas secundarios; una vez logrado 

esto, seguramente será posible hacer que se correspondan una 

cSrrezz2 política de crecimiento de la población con la 

satisfazción de las necesidades fundamentales de la misma. 

Y? interesa resaltar que esta ingente tarea no es de 

-'-gún modo sencilla, que a ello se oponen intereses 

desde mi punto de - 7 -  L - - l -  ionales y extranj eros quienes , 

17 



vista, han equivocado su forma de obtener ganancias. Por 

un lado, ellos establecen el control de los precios de 

todos los productos y con el afán de obtener las mayores 

utilidades posibles imponen condiciones de mercado que 

resultan lesivas a la mayoría de la población; para nadie 

es descDnocido que el aumento en cascada de los precios 

de las mercancías ha traído consigo que disminuya el poder 

adquisitivo del salario de los trabajadores. Por otro 

lado, me he enterado qlie grandes productores de c a r i e ,  de 

hortalizas y Üe otros, prefieren destruir sus producizos 

cuando no son bien vendidos que regalarlos o venderlos a 

precios accesibles a la población de bajos recursos 

económicos. Un ejemplo claro de esto es el caso que leí 

en el periódico Uno más Uno el día 15 de marzo, del año en 

curso donde refería que los productores de pollo de 

empresas transnacionales. Incineraron 50 toneladas de 

este producto para evitar que bajara su precio. 

Imagínese usted probable lector que esas 50 toneladas 

de pollo hubieran sido utilizadas para ayudar a solucionar 

en parte los graves casos de desnutrición extrema o que 

simplemente, los hubieran puesto más al alcance de las 

familias más necesitadas. 

Considero que han equivocado su forma de producir 
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ganancias por que pienso que un pueblo que come bien, que vive 

bien y en fin, que tiene satisfechas sus principales 

necesidades, será siempre un pueblo que trabaje y produzca más, 

y estará también en mejores condiciones de adquirir las 

mercancías que se produzcan en un país determinado. 

Es en este contexto histórico, económico y social, en el 

cual he estudiado el problema de la Planificación Familiar en 

el pueblo de Huautla, municipio de Tlaquiltenango, del estado 

de Mürelds; s i l a l i z o  las condiciones económicas y sociales por 

las que atravi.esan l o s  hogares de los huautlenses, as5 coino l a s  

dinámicas culturales que determinan los mecanismos de 

resistencia, innovación o de permanencia, de éstas en torno a 

la reproducción humana. 
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111.- 

Uno de los principales objetivos de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, es crear profesionistas que pueden 

generar información a base de investigaciones en diferentes 

áreas. Debido a esto, el departamento de Antropología Social 

fomenta entre sus alumnos la investigación a lo largo de la 

carrera, estableciendo como regla fundamental en su programa de 

estudio, que el alumno debe realizar dos prácticas de campo 

durante el noveno y el onceavo trimestre, que le servirán para 

elaborar un proyecto de investigación y posteriormente un 

trabajo terminal de titulación. 
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La idea original de hacer esta investigación tuvo como 

objeto de conocer cómo las mujeres internalizan el uso de 

métodos anticonceptivos y su significado en relación a su 

concepción de fertilidad. También con el objetivo de para 

conocer su rol social y reproductivo dentro de la comunidad, 

así como los factores simbólicos que influyen principalmente en 

la reproducción humana desde la perspectiva del género femenino 

en Real de Huautla. 

La recolecciCn de datos se hizo de manera sistemática 

durante las dos practicas de campo, utilizando la guía de 

investigación conocida como RAP (Rapid Assement Procedures) que 

provee tanto a los trabajadores de salud, investigadores y 

científicos sociales, en campos diferentes a la Antropología, 

de guías para conducir evaluaciones rápidas de comportamiento, 

guías que han sido diseñadas para periodos cortos de 

recolección de información, de entre cuatro y ocho semanas. 

Primera practica de campo 

La primera fase de trabajo de campo duro nueve semanas 

periodo en el que logramos establecer la ubicación general de 

la zona e identificar el tipo de relaciones sociales que se dan 

en la comunidad, y así definir un objeto de investigación que 
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orientara nuestra segunda práctica de campo, seleccionando el 

estudio de la planificación familiar, desde la perspectiva de 

género exfocando nuestra atención a las mujeres de Huautla. 

Para llevar a cabo esta investigación relacionada con l o s  

patrones de comportamiento de los huautlenses hacia la 

planificación familiar, se utilizó el método etnográfico básico 

a nivel de campo, empleando técnicas que permiten una 

recopilación detallada del contexto sociocultural en el cual, 

dichos 2atrones ocurren, y que nos permite enteder e 

interprezar mejor l o s  patrones culturales de la comunidad; por 

ello a csntinuación se describen detalladamente cada una de las 

técnicas. 

Entrevista formal: Son preguntas estructuradas sobre temas 

específ i z o s .  

Entrevista informal: Son preguntas abiertas sobre temas 

específicos, incorporando temas nuevos cuando se considere 

pertinenze. 

Conversación: Por medio de esta técnica se pueden obtener 

Jatos Axportantes ya sea por conversaciones informales, 

individcsles o de grupo. 

Observación: Proporciona claves no verbales de eventos y 

zomporta-ientos de grupo e individuales. 
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Observación participante: Se observa y se participa en el 

contexto sociocultural de la familia o de la comunidad. 

Las fases de trabajo de campo fueron registradas 

sistemáticamente en tres tipos de registro: 

Diario breve: En este se anota de manera general lo que se 

realizo en cada día de estudio. 

Notas de campo breves: En este se anotan de manera general 

lo que se realizo durante cada día de estudio. 

Notas de campo breves: Con unotaciones clave de las 

observaciones y entrevistas que debernos describirlas en el 

mismo día y en forma detallada. 

Notas de campo ampliadas: Aquí se amplían las notas de 

campo breves, haciendo comentarios y observaciones. 
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selección de la muestra 

Hogares: Durante la primera práctica de campo visitamos 50 

hogares; seleccionados de acuerdo al número de calles de la 

comunidad, en virtud de que el muestre0 lo realizamos entre 

tres compañeras, decidimos dividir el número total de las 

calles en tres grupos para que cada una de nosotras atendiera 

un C L ~ P O  y con ello pudiéramos eficientar más r-ueutro tiempo. 

Entre nosotras intercamblamos información cuando fue 

necesario. 

En estos hogares se hicieron entrevistas rápidas a hombres 

como a mujeres, haciendo preguntas generales sobre la salud de 

la población, enfatizando la opinión, conocimiento y 

utilización de l o s  métodos de planificación familiar. El trato 

directo a través de las encuestas nos permitió conocer a la 

gente de la comunidad, y nos facilitó identificar nuestro 

objetc de estudio. 

También se hicieron 10 entrevistas a profundidad con 

mujeres de diferentes edades, que fueron seleccionadas del 

censo de usuarias de métodos anticonceptivos levantado por el 

centro de salud de la comunidad en 1994. Con estas entrevistas 

pretendíamos obtener un acercamiento con la gente para conocer 
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la concepción que tienen las mujeres de Huautla sobre sí mismas 

y sobre la planificación familiar; con lo cual pudiéramos 

identificar sus valores y comprender su actitud ante l o s  

métodos anticonceptivos. 

Prestadores de salud: Durante la práctica de campo se 

hicieron seis entrevistas a servidores de salud en Huautla de 

los cuales, dos son médicos de profesión; uno estaba asignado 

al centro de salud y el otro al dispensario médico. También 

entrevistamos a Ids dc,s enfermeras del centro de salud, a la 

partera y d u n a  servidcra de salild de la comunidad que estudio 

primeros auxilios en la "Casa de la cultura" del pueblo. A 

todos se les aplicó la misma entrevista para tener una idea 

general de las condiciones de salud de la comunidad. 

A los doctores y a la enfermera titular se les hizo una 

segunda entrevista enfocada directamente al tema de la 

planificación familiar, con la intención de conocer el punto de 

vista de cada uno de ellos sobre el tema que venimos tratando y 

con la intención también de conocer los servicios que 

proporcionan y su efectividad. También se hicieron cinco 

entrevistas casuales con mujeres jóvenes de la comunidad. 
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segunda práctica 

Hogares: En esta ocasión se visitaron treinta hogares, 

tomando como variable principal, que viviera por io menos una 

mujer de trece a cuarenta años de edad. Estas entrevistas 

fueron diseñadas con la misma estructura de las entrevistas 

yenerales de la rLI,,,2ra - Y - -  práctica, haciendo l a s  mcdif icacioncs 

que consideramos pertinentes que permitiera hace- una mejor 

evaluación del problema. Se entrevistó a mujeres de diferente 

clase social y nivel educativo tratando de ezzrevistar a 

mujeres usuarias y no usuarias de métodos anticonce3zivos. 

En esta práctica también se hicieron a profundidad 16 

entrevistas con mujeres en edad reproductiva que fueron 

seleccionadas de acuerdo a su nivel educativo, económico y 

social, considerando su lugar de origen y su condición de 

mujeres solas en la comunidad. 

Prestadores de salud: Durante la segunda Fráctica se 

realizaron cuatro entrevistas a los prestadores 6s salud: el 

rnidico del Centro de Salud, la enfermera de base, 1% pasante y, 

un huesero, como servidor de la medicina tradicioral. En esta 

práctica no fue posible entrevistar a la partera 221 que ya no 

vivía en la comunidad por que había emigrado a Los Estados 

;nidos. 
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A los servidores del centro de salud se les aplicaron 

diferentes entrevistas relacionadas con el servicio que prestan 

y el conocimiento sobre planificación familiar al que tienen 

acceso. 

Personas clave de la comunidad: En las dos prácticas se 

hicieron doce entrevistas a personas clave de la comunidad, 

como son las autoridades civiles y eclesiásticas, a l o s  líderes 

informales de la comunidad, para conocer los diferentes datos 

que cada uno de ellos posee y qQe i-ios pudieran servir para 

nuestra investigación. 

Entrevistas casuales: En la segunda práctica se realizaron 

quince entrevistas casuales, las cuales, nos sirven para 

conocer el pensar y sentir de las mujeres de Huautla, así como, 

el rol de su familia y de la comunidad. 

Participar en eventos sociales, religiosos y políticos de 

la comunidad nos permitió conocer mejor su estructura y que la 

gente nos identificara y nos aceptara, además nos permitió 

también observar el papel de cada actor del evento. 

Para poder darle un enfoque de género hay que analizar los 

roles sexuales dentro de la comunidad y dentro de cada una de 

las familias; por ello, considere de suma importancia vivir con 

una familia diferente nivel social en cada práctica, para 

observar la similitud o diferencia en el establecimiento de 10s 
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roles sociales de acuerdo al género de los miembros de cada 

familia, complementando nuestra observación con los diferentes 

hogares que visitamos y así lograr tener una visión más amplia 

sobre nuestro tema. 
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MAPA 1 

UBICACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Marco geográfico 

La geografía le otorga al estado una característica básica, que es la presencia de 
una gradiente latitudinal en dirección Norte-Sur. En donde, según Monrroy "...en 
su medio físico-biótico' pueden distinguirse tres regiones:¡) Región Montañosa del 
Norte 
11) Región del Valle Intermontañosa 
lii) Región montañosa del Sur" (Monrroy, 1992: 37 y 39). Ver el mapa 2. 
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IV. DESCRIPCI6N GENERAL 

No queremos entrar a nuestro tema específico sin antes 

presentar un bosquejo del lugar en el que trabajamos. La 

intención de este capítulo es introducir al lector en el 

an-biente natural de la zona, y mostrar algunos aspectos del 

mundo social, político y económico como factores determinantes 

en el acceso, uso y comportamiento en materia de reproducción. 

Ubicación geográfica y ecológica de Real de Huautla 

More los 

Rodeada de grandes cerros de escasa vegetación, Real de 

Huautla es un poblado que se encuentra enclavado en la región 

mas alta del estado de Morelos, cercana al estado de Puebla y 

a solo 20Km de Guerrero; está localizado en la zona mas seca y 

montañosa del estado. 

Huautla es una de las 23 comunidades que pertenecen al 

municipio de Tlaquiltenango, t s  el más grande en extensión 

territorial del estado, factor que lo convierte en un municipio 



de compleja diversidad tanto ecológica como humana. Durante el 

invierno la temperatura en la montaña de Morelos es extremosa, 

fría por la noche y cálida durante el día; el resto del año el 

clima es cálido llegando a su máximo nivel en primavera en los 

meses de abril y mayo que preceden a la temporada de lluvias 

que inicia en el mes de junio y termina en septiembre. 

Huautla palabra que proviene de la composición náhuatl 

h u a u t l i  "donde hay bledos o cenizas azules" y t l a  abundancia 

es un pueblo que f u e  ricamente dotaidc psr la naturaleza con 

minerales como el o r o ,  zinc, estaño, y principalmente, de 

plata, lo que le dio el nombre de Real de Huautla. 

La principal fuente de sustento de los pobladores de 

Huautla hasta 1991, era la extracción de plata, que se 

complementaba con actividades agrícolas. Ambas actividades se 

remontan al siglo XVI cuando se hace la primera mención del 

mineral de Huautla. Domingo Diez señala en su bosquejo 

histórico de Morelos que en el decreto del 25 de septiembre de 

1880 se crea el distrito de Juárez con las municipalidades de 

Jojutla, Tlaltizapán y Tlaquiltenango, donde el mineral, y el 

pueblo de Huautla y los ranchos, forman parte de la villa de 

Tlaquiltenango (P19) 
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En 1745, el Real de Huautla se hallaba poblado por 

españoles, mestizos y mulatos. El aumento de población fue 

notable en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Huautla colinda al norte con Valle de Vázquez y 

Quilamula, al oriente con Ajuchitlán y Santiopan, al oeste con 

Rancho Viejo y al sur con las rancherías de Xochipa1.a y 

Huaxtla, todos pertenecientes a Tlaquiltenango. 

Por lo accidentado del terreno la mayor parte de tierra 

son de agostadero, de las cuales se destina. una pequefía parte 

?ara. la agricultura, que además son  poco propicias para tal 

actividad. 

CAMBIO E IMPACTO SOCIAL 

e conomi a 

Miner í a 

Como dijimos antes la historia de Huautla nos remite 

forzosamente a la producción de la industria minera, esta 

actividad marcó, y definió el rumbo que ha tomado la comunidad. 
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A lo largo de los años, diferentes compañías han explotado los 

yacimientos de este lugar; sin embargo, cuando cobra mayor auge 

es después de 1966 cuando llega la empresa "La Suriana" que fue 

la compañía que duró mas tiempo en la localidad, y que ejerció 

mayor influencia no solo en el pueblo sino en toda la región. 

La en?presa, al iniciar sus trabajos además de crear 

fuentes de empleo, también proporciono servicios de transporte, 

comunicación y de salud a la comunidad. Todos ellos, obviamente 

faiiliLari el "buen" desempeño de las políticas de planeación 

fsmiliai- en este lugar. 

En 1991 la industria de la extracción entró en crisis, 

provocando el cierre de la mina; y la gente se vio obligada a 

buscar nuevas formas de vida; a emigrar hacia l o s  Estados 

Unidos principalmente, y a la ciudad de México y Cuernavaca en 

menor medida, en busca de trabajo. 

Debido a esta fuerte migración en la actualidad, las 

familias de Huautla dependen en gran medida del dinero que 

mandan los "hijos ausentes , " principalmente de los que radican 

en Estados Unidos. Esta situación ha generado cambios en los 

hábitos, costumbres, principalmente en el tamaño de la 

población que se reflejan mas allá de la economía de los 

habitantes de la comunidad. 
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Agricultura 

Por lo accidentado del terreno la mayor parte de tierras 

son de agostadero, utilizando algunas para la agricultura las 

cuales son poco propicias para esta actividad. El sistema 

agrícola de la comunidad es de agricultura tradicional, en 

parcelas familiares, q u e  se cultivan con fuerza de tracciun 

animal sus cultivos principaLes son: maíz, frijol, calabaza, 

chile, sorgo y ajonjolí; también en menor medida, se siembran 

f - v t - l e s  COGO la Jamaica, productos que son destinados 

~z-incipalrnente para el autoconsumo. 

. *  

Ganadería 

En 1988 el gobierno del estado concedió un crédito para 

ganado vacuno a 90 personas, con este crédito se inició la 

ganaderla en la comunidc.6, actividad que sirvió como 

amortiguador cuando la mixa entró en banca rota. En la 

actuaiiCad los pobladores czran también el ganado caprino, 

equino, porcino, y aves de ccz-ral en su mayoría con fines de 

uso y cansumo doméstico. El c-Lidado del ganado se distribuye 

de tal manera que a los hoibres les corresponde el cuidado 

del ganado vacuno, equino 1- caprino; actividades que son 

realiza3ac fuera de la unidse doméstica; el ganado porcino y 

34 



las aves de corral están a cargo de las mujeres y de los niños, 

porque son actividades que se realizan dentro de los límites de 

la unidad doméstica 

La pesca 

Esta es una actividad reciente en la comunidad, se inició 

en 1988 cuando se construyó la presa llamada “La Cruz Pintada” 

desde entonces la pesca se ha convertido en una accividad de 

tercer orden, pues un considerable sectcr de la población 

masculina se dedica a esta actividad con fines comerciales y de 

autoconsumo. 

La caza 

Esta actividad es realizada sólo por los hombres adultos 

de la comunidad, por el peligro que implica el uso de armas de 

füqo y solo a l o s  adolescentes se les permite acompafiarlos en 

los expediciones que realizan, para tal actividad. 

Anteriormente, la caza del venado “cola blanca’‘ de 

Huautla era muy famosa en la región; pero las autoridades 

correspondientes decretaron la veda a la caza de este animal y 

por lo mismo, esta actividad se ha vuelto mínima, y ocasional 
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cor la intención de protegerlo para evitar Su extinción 

cor-.-irtiéndose más bien en una actividad furtiva pues l o s  

hákltantes de Huautla como los de cualquier otra región del 

pais, se las ingenian para incrementar sus recursos. Pero 

aae-ás esta es una actividad legal para los campesinos que solo 

tierien la idea de llevar comida a su hogar, y tan ilegal para 

nuestros códigos de protección al ambiente, cada vez se reduce 

más, pues día con día, las especies de la familia silvestres 

G C ^ ^ i ”  ,,,,,can por el deterioro del extornc ecológicc. 

El orden laboral ds cc5a familia en la comunidad se 

esisblece de acuerdo al génerc, por lo que el trabajo gira en 

corno a actividades públicas y domésticas; algunas actividades 

que realizan las mujeres del pueblo para complementar su 

rccnomía son: lavado de ropa ajena, venta de tortillas, y el 

corrrcio domiciliario. 

La comunidad cuenta con cuatro tiendas surtidas con lo 

necisario para cubrir las necesidades inmediatas de la 

I;o‘claciÓn y una gran cantidac. de tiendas pequeñas que solo 

-.-exlen artículos como cigarros, refrescos o galletas en algunos 

Z ~ S ~ S ,  en otros ropa y verduras. 

También los días sábados y domingos se ponen tres puestos 

de antojitos y e n  la tempora6.a de calor hay 7 puestos de 

?3‘c=tllones hechos de hielo raspado con jarabe pintado, que  se 
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venden en bolsas de plástico con un popote; todas estas 

actividades son realizadas dentro del ámbito doméstico; también 

hay señoras que se dedican a vender pollo a domicilio los días 

miércoles y viernes. Hay casos particulares de mujeres que han 

llegado a trabajar como maestras y una enfermera, quienes se 

dedican a sus respectivas profesiones. 

Caracterización social 

En Huautia las categorlas sociales que la gente tiene bien 

caracterizadas son los "ricos" y los "pobres"., se consideran 

así por que son las personas que tienen las mejores casas del 

pueblo, viven dentro de la zona remodelada del mismo, por lo 

general en el centro; tienen mayor cantidad de ganado vacuno o 

varios hijos en l o s  Estados Unidos y suelen vestir a la moda, 

con una gran cantidad de cadenas y anillos de oro. Los pobres 

son los que viven en la orilla del pueblo, que tienen casas de 

adobe con piso de tierra otros tienen casas de varas o de 

"cerca" como dicen ellos, se visten de manera humilde y que sus 

niños andan sucios y semidesnudos. 

Esta clasificación es tan marcada que a las mujeres 

adultas del primer grupo les llaman de manera sarcástica "las 

señoronas". En contraste con el otro grupo que es incluso 
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estigmatizado, de tal manera, que le llaman a una zona donde 

-iiven estas personas como ”los come caca“ la gente del “centro” 

recomienda a los visitantes no ir, este ejemplo nos habla de la 

fuerte estigmatización que existe a este sector de la 

población. 

A la gente que se encuentra en una situación intermedia no 

la clasifican, s ó l o  marcan la diferencia entre los sectores 

extremos. En alguna ocasión nos pudimos percatar de esta 

¿i:zeuencia aquella vez platicábamos con una señora del sector- - -  

-? ,s 1 - Rombran “los come caca” er eso llegó una de ”las señoronas” 

-7 nos saludó, se colocó en mecio de nosotras y la otra señora 

sin dirigirle siquiera la miraea, para marcar la diferencia que 

2xistía entre ambas, además l cs  dos señoras llevaban un hijo 

zada una y en ellos se percibía aún más la diferencia, uno bien 

-restido y pulcro el otro sucio y solo traía puesta una trusa. 

Para este estudio, l o s  clasificamos en tres categorías 

sociales: en clase alta, que san los que se encuentran en el 

;rimer sector, clase media que son los que no entran en ninguna 

5e las 30s categorías antericres y, finalmente, la gente de 

zlzse bc.;a, la que se encuentrz tipificada en el segundo s e c t o r  

23 las clasificaciones de los kxautlenses. 
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DATOS DEMOGRÁFICOS 

Según el censo de población de 1990, Huatla tenía 1774 

habitantes, pero después del 31 de octubre del mismo año, fecha 

en que la mina del lugar se declaró en quiebra la gente empezó 

a salir de la comunidad en busca de trabajo hacia otros 

lugares, principalmente y en myor medida ciudad de México, 

Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, pero en su mayoría a los Estados 

Unidos. 

Los hombres jóvenes adultos (mayores de 20 2F-s) en 

Huautla son pocos, hay más gente grande, señores entre 4 0  y 59 

años; y en el otro extreno existe una población muy joven, 

integrada en su mayoría por niños y adolescentes de los cuales 

los más grandes oscilan entre los 14 y 17 años. 

Actualmente los jóvezes en cuanto llegan a su mayoría de 

edad, salen a trabajar a otros lugares en especial a los 

Estados Unidos en caliaad de ilegales transformando las 

dinámicas familiares y por ende las de la comunidad. 

Las mujeres de Huautlz que emigran, son jóvenes solteras 

principalmente, y las mujez2s casadas que llegan a salir de la 

comunidad lo hacen en ccripañía del marido. Esta situación 

origina un desequilibrio en el número de hombres y mujeres de 

la población, dando como resultado una cantidad considerable de 

nujeres solas (aquí se llama mujeres solas a aquellas que el 
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marido ha tenido que abandonar para buscar empleo en otros 

lugares) en la Comunidad, y jóvenes solteras que ven 

constreñidas sus posibilidades de encontrar pareja; sin 

embargo, son las mismas mujeres las que alientan a los hijos a 

dejar la comunidad ya sea para estudiar o ya sea para ir a 

trabajar, motivándolos desde una edad temprana, pues esperan 

que pronto ingresen al mercado laboral. 

Como puede verse, la migración juega un papel determinante 

como forma de control natal, ya que i ~ ~ p 1 i . c ~  no sole la 

separación prolongada de las parejas con sus consiguientes de 

factores culturales que influyen en la suspención de relaciones 

sexuales, sino también, en el uso o rechazo de los métodos 

anticonceptivos como veremos más adelante. 

En la actualidad Huautla se encuentra habitado por una 

población de gente mestiza, de lengua castellana, la mayoría de 

la población es de mediana estatura, las mujeres son de 

complexión delgada y las jóvenes de la comunidad se visten de 

acuerdo a los cánones de la ciudad de México, y para 

interactuar socialmente son muy cuidadosas en su presentación 

personal, en primer lugar por la competencia que tienen para 

encontrar pareja y en segundo lugar para marcar una diferencia 

genérica, enfatizando su femineidad. 
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POLÍTICA 

En Huautla, las redes políticas que la vinculan con la 

sociedad mayor, las forman los diferentes mecanismos y 

organizaciones del partido oficial, como es la CNC 

(Cunfederación Nacional Campesina) o directamente por el PRI 

(Partido Revolucionario Institucional) . Existen dos tipos de 

autoridades, la formal e informal; la primera está representada 

pc: e: ayudante municipal que es considerado la máxima 

a.,z:ridad de la comunidad, es electo por la misma población en 

una asamblea general, y el Único requisito que se le pide para 

ser electo es que sepa leer y escribir. El ayudante municipal 

recibe una ayuda económica por parte del municipio por cada 

salida que haga a la cabecera municipal y cuyo monto es de 

$13.00, por el resto de sus actividades no recibe remuneración 

alyna . 

El comisariado ejidal es el encargado de los asuntos de 

lcs terrenos son ejidales y los trámites de los ejidatarios, 

pcl- lo que jerárquicamente le corresponde el segundo lugar y 

fi-slmente el comandante de la policía, quien tiene como 

frzión ayudar directamente al ayudante municipal en la 

solxción de problemas de carácter judicial. 
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El segundo tipo de autoridad está representada por un 

personaje importante en la vida de la comunidad; quien fue 

secretario general del sindicato cuando funcionaba la mina, es 

un señor que dedicó gran parte de su vida a dirigir dicho 

organismo. En la actualidad todo lo que concierne a la mina 

gira en torno de el, desde el uso de las propiedades del 

sindicato como el transporte, las oficinas, y hasta la venta de 

la mina; es él, quien decide qué se hace, como se hace y 

~ . s d a  se deben de hacer lcis cosas. -. . - - 

RELIGI~N 

En su mayoría la comunidad se considera católica, sin 

eribargo en los últimos años se ha incrementado el número de 

sectas religiosas. Este fenómeno se da con mayor intensidad, 

c=iiio posiblemente ocurre en otros lugares, en los sectores más 

p o b r e s  fie la población, e n t r e  la g e n t e  que vive en la 

periferia; pero es convenient2 mencionar que no ha influido en 

el uso de métodos anticonceptivos, por ser un elemento que la 

gerite nc había tomado en cuer?ta según manifestaron los pastores 
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o guías espirituales de cada una de las sectas que 

entrevistamos que es una decisión personal. 

La iglesia está ubicada en la parte mas alta del pueblo, 

en una de sus orillas, es una construcción pequeña pintada de 

blanco con franjas azules, tiene una torre y un campanario, con 

su bóveda celeste. En el altar principal está San Francisco de 

Asís es el santo patrón de la comunidad. A un costado de la 

iclesia hay una pequeña casa que pertenece al cura, que en la 

i r -  ---ualidcid no cst5 habitada debido a un conflicto entre el 

p6iroco zriterior y los organizadores de la fiesta patronal 

del pueblo. 

La misa del domingo es un evento de suma importancia para 

la comunidad, especialmente para l o s  jóvenes que aprovechan 

esce evento para establecer relaciones sociales con miembros de 

su propia comunidad y con gente de fuera. 

S ERVI C I OS 

No obstante la lejanía de la comunidad, se encuentra más 

bl2n comunicada con el exterior. L o s  medios de comunicación 

mcsiva y de transporte, así como los servicios de salud y de 
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educación, son de suma importancia para el conocimiento sobre 

reproducción y planificación familiar al que tienen acceso las 

mujeres de Huautla. 

vivienda: 

El tipo de vivienda de Huautla según el censo general de 

voblación y vivienda de 1995 contaba con 355 hogares habitados, 

Ue los cuales 102 cuentan con solo 2 cuartos incluyendo la 

zocina, 274 tienen piso diferente a tierra y 43 están 

¿crstr,idas ccln materid de deseclic: 324 cuentan con agua 

tntubada y 1 0 2  con drenaje. Sin embargo estos 2 últimos 

servicios no son los adecuados para conservar la salud de la 

;cblaci5n, ya que el agua entubada no es potable y el drenaje 

5esembcza dentro del mismo poblado. 

Caminos y transporte 

P z i a  llegar a Huautla exissen dos formas: la primera es en 

51 autz55s de pasajeros que s-..le de Jojutla a la comunidad, 

==-e - -.- ~?.~.:an tiene tres corridas en todo el día, la primera sale 

-2. alas 5 : 3 0  a.m. y llega a Huastla a las 7 : 3 0  a.m. la segunda a 

:ss  sale de Jojutla a las 11:30 a.m. y llega a Huautla a la 

: 3 : 3 0 ;  rinalmente, la tercera a l a s  3 : 3 0  p.m. y a Huautla llega - .  



a las 17:30 horas este horario está establecido así por que 

es el tiempo que tarda en llegar el camión a la comunidad y 

regresar a Jojutla para luego regresar a Huautla. La 

segunda forma de llegar a Huautla es en transporte particular o 

de “avcntones” que son muy comunes en la región. 

El camino de Jojutla a Huautla está totalmente 

pavimentado, una parte es la misma carretera que va a 

Chinameca, en ”Hornos” está la desviación para Real de Huautla. 

La primera parte del camino se encuentra generzlmEnte Ileca de, 

pero al llegar a la desviación, en la p a i ~ e  más agreste del 

camino, pues abundan las curvas y las subidas, la carretera se 

conserva en buen estado. 

Huautla es considerado como el centro de la Sierra ya 

que de este lugar salen cuatro caminos de terracería que 

comunican con cinco de las rancherías más alejadas de todo el 

estado, a las que solo se puede llegar en carro particular o en 

bestia de carga; estas comunidades son: Santiopan, Xochipala, 

Huaxtla; Rancho Viejo y Ajuchitlán. 
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Teléfono. 

Por lo anteriormente expuesto Huautla es el centro 

comercial por ser el punto de paso obligado para estas 

comunidades, tienen que llegar primero a Huautla, para poder 

trasladarse a cualquier punto del país o del estado. Aquí 

hacen sus compras básicas y sus llamadas telefónicas. El 

teléfono se ha convertido en un medio de comunicación de suma 

importancia para la gente de Huautla y de las comunidades 

aledañas es común en e: tr-.nscurso de todo el día, haya 

alguna persona en la casetcl telefEnica, esperando hacer o 

recibir alguna llamada. El teléfono tiene más importancia aún, 

viéndolo desde otro ángulo por ser uno de l o s  principales 

puntos de encuentro entre los habitantes de la comunidad y de 

las poblaciones vecinas; es el lugar a donde llegan las 

primeras noticias del exterior y donde se retroalimentan las 

relaciones sociales, entre la gente de la comunidad y de los 

poblados vecinas. Este servicio es constantemente afectado por 

las descomposturas que sufren, l o s  aparatos e instalaciones y 

tardan mucho tiempo en ser reparadas debido a la lejanía de la 

comunidad de la capital del estado; pero además esta línea 

pertenece a Chilpancingo Guerrero, lo que complica mayormente 

los trámites de reparación. 
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La caseta telefónica puede servir como un sitio 

importante para la promoción de los métodos anticonceptivos en 

la comunidad pues a este lugar asisten hombres y mujeres a 

esperar llamadas de Estados Unidos, que por regla general 

tardan, mucho en entrar, la gente se desespera y busca alguna 

forma de entretenerse; por esta razón, decidí llevar unos 

folletos en forma de historieta que me otorgaron en el Centro 

de salud para ver que reacción provocaba en la gente; encontré, 

que tanto hombres como mujeres se mostraban interesados, peri 

no hacían comentarios entre ellos, se concretaban a sentarse y 

a leer los folletos, otros mejor se los llevaban para sus 

hogares hasta. Esta operación la hice hasta que se terminaron, 

las revistas, ya no pude repetir la operación por falta de 

folletos, pues los que me había llevado eran los Únicos que 

había en el Centro de Salud. 

La actitud de l o s  lectores de estas revistas demuestra que 

la gente está abierta a los temas de sexualidad y en específico 

a la planeación familiar; quieren saber más sobre estos temas, 

pero tienen miedo o vergüenza de expresar sus dudas y prefieren 

salir de ellas de manera individual con folletos y revistas que 

les explique sin que tengan que ver directamente a alguna 

persona concreta. 
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Correo 

El correo es otro medio de comunicación con que cuenta la 

comunidad; la correspondencia llega a un apartado postal en 

Tlaquiltenango, y es recibido por un señor dueño de una tienda, 

que está en el centro de la comunidad quien entrega, las cartas 

anunciándolas ?or  un altavoz de su propiedad, este altavoz y el 

de la ayudantía municipal, son los Únicos medios de 

com.unicaciÓn interna con que cuenta la comunidad. Este señor 

hasta hace unos meses era el Único que anunciaba todos los 

acDritecimientos de la comunidad, desde un evento politico hasta 

la venta de productos y las serenatas del pueblo, cobrando los 

anuncios particulares y realizando en forma gratuita los de 

servicio social a la comunidad. 
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Medios masivos de comunicación. 

Los medios masivos de comunicación que llegan a la 

comunidad son: la televisión y el radio. De la televisión solo 

llega la señal de los canales; 2 y 5 de Televisa y el canal 13 

de Televisi6n Azteca. El canal 13 y el 5 só lo  se observan en 

algunos hogares, además de que los tres canales llegan con 

mucha interferencia. Aún así es el Único medio de comunicación 

que la comunidad tiene con el mundo, y es considerado csmo e? 

principal medio de distracción de los habitantes; en algunús 

casos también sirve como punto de encuentro familiar. 

La televisión ha influido en las mujeres de la comunidad, 

desde su estilo de vida hasta la toma de decisiones y la 

información que les proporciona, introduciendo a su vida temas 

nuevos o vetados por su cultura y su moral. 

Radio 

Las ondas de radio llegan con mucha interferencia debido a 

lo agreste de la serranía que rodea al poblado, la estación que 

mejor se oye es una repetidora de Jojutla; por esta razón la 

gente prefiere oír los cassettes de la música que está de moda, 
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que son adquiridos principalmente en la ciudad de Jojutla en 

puestos de cassettes “piratas”. 

Periódicos y revistas 

Los Únicos periódicos que llegan a existir en Huautla son 

los que compran por kilo, para otro distintos trabajos y no 

para leerlos; s o l o  un señor que conocí adquiere la Jornada 

cuando va de compras a Jojutla pues es de los pcos que está 

mas enterado de los acontecirriiextos del pazs y del nundo. 

Las revistas que llegan a Huautla también son adquiridas 

fuera de la comunidad, en su mayoría son revistas que van 

dilrigidas al género femenino como son: Tv y N c v e l a s ,  F u r i a  

m u s i c a l ,  Vanidades  y ERES ,  revistas que son editadas por la 

empresa de Televisa que de esta manera refuerza la influencia 

que quiere a través de la televisión. También llegan las 

historietas ilustradas, que son parte de su acervo cultural y 

d? entrezeniyiento, por lo que SOR sumamente cuidsdas. 
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RECURSOS DE EDUCACI~N Y ALFABETISMO 

En Huautla como en otros lugares la educación formal se da 

a través de la escuela, para ello la comunidad cuenta con un 

jardín de niños, una escuela primaria la cual tiene dos turnos, 

una telesecundaria; además existen instituciones 

coc-lementari-_ l a  casa de le eultura ;- el INEA. 

21 jardín de nifios cuenta con dos grupos uno de primero y 

otro segundo grado respectivamente; es atendido por dos 

educadoras y cuenta con una población de 70 alumnos en total. 

La primaria cuenta con seis aulas para clases, dos 

direcciones, la cooperativa escolar y la casa de los maestros, 

tiene seis profesores y un director para cada turno, cuenta con 

una población total de 207 alumnos, 145 son del turno 

matutino y 62 del turno vespertino. Del total de la población 

escrlar el 57.24% son hombres y el 42.76% son mujeres. 

La secundaria está ubicada a la entrada del pueblo, 

frer.-,e al jardín de niños; cuenta con tres salones para clase, 

un laboratorio, la tienda escolar y la dirección, además cuenta 

terrenos experimentales y una pequeña biblioteca; tiene tres 

profesores, de los cuales, uno funge como director. La 
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secundczia cuenta con una población de 81 alumnos en su mayoría 

hombres. 

Lc casa de la cultura es un CECATI (centro de 

Capacirzción Industrial para el Trabajo); en este centro se 

impart?: clases de corte y confección, cultura de belleza y 

taquigzzfía se dice que anteriormente también se daban clases 

de enfsrmería, estos cursos son impartidos por gente de la 

misma zomunidad que fue capacitada para desempeñar dicho 

traba: 2 .  

- Huau t 1 a existe una LnclizaciÓn PCL mandar 

preferextemente a l o s  hijos varones a la escuela, ya que según 

las enzrevistadas, son los hombres los que tienen que estar 

más 8 ?,reparados para trabajar pues son ellos los que se hacen 

cargo ¿e la familia. A las mujeres las mandan menos a la 

escuelc, por que se espera que se casen y encuentren un buen 

maridc Sara que las mantenga, otra razón por la que algunos 

piensa?- que mandar a sus hijas a ala escuela es algo inútil, es 

porque algunas han salido embarazadas pues según las 

entre;-lscadas, no pueden tener control cobre el comportamiento 

6e sus ::ijas. 

- 

. .  

F.-- - 7 7 -  eta razón las mujeres “señoras” es visible el alto 

Índici =le analfabetismo ya que de cada diez mujeres que 

entrex.-issé seis son analfabetas y dos semianalfabetas de ellas 



algunas solo saben escribir su nombre. Esto incluso, ocurre en 

mujeres jóvenes de 25 años, si tomamos en cuenta que la escuela 

primaria fue fundada en 1940. Comprendemos que teóricamente 

debía de existir más gente alfabetizada que al no suceder así 

tenemos que aceptar que ha habido otros casos como los ya 

señalados, que han impedido que la mujer tenga un papel más 

sobresaliente en el terreno educativo, económico y social. 

La educación informal es recibida en el hogar, básicamente 

por las mujeres, yuieiiec son las encargadas del cuidado de l o s  

hijos, son ellas las q1-1e les ensenan a hablar, a comportarse de 

acuerdo a l o s  patrones culturales de la comunidad y las 

encargadas de aplicar las primeras sanciones de esta. 
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RECURSOS DE SALUD 

En Huautla como en gran parte del país coexisten la 

medicina moderna y la tradicional. Los recursos con que cuenta 

en medicina moderna son: uno es el centro de salud, adscrito a 

ia Secretaria de Salubridad y AsistenclL, destinada a Id 

población que no es derechohabiente en alguna institución de 

salud pública (IMSS o ISSTE); el otro es el dispensario médico. 

En medicina tradicional, se cuenta con una señora que cura 

de "daño", dos hueseros y todo el conocimiento que la gente 

posee sobre plantas medicinales como las contraconceptivas y 

las que sirven para curar diferentes enfermedades. 

El centro de salud está instalado en una construcción 

nueva, con techo de loza y paredes de tabique; tiene dos 

cuartas, dos consultorios de los cuales solo se utiliza uno; la 

sala fie espera, un baño; una bodega, el quirófano y la cocina. 

Zl dispensario médico es atendido por un médico titulado, 

que radica fuera de la comunidad; s ó l o  llega un día por semana, 

en este día se anuncia su llegada por medio del aparato de 

sonida y la gente acude a consulta, por un costo variable de 
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$25.00 mínimo, hasta $90.00; el costo de los medicamentos va 

incluido en la consulta. 

En las tiendas venden analgésicos y antigripales 

principalmente; hoy solo quedan las huellas de que en tiempos 

\\mejoresfr existió alguna farmacia. 

El centro de salud fue construido por el IMSS - 

SOLIDARIDAD, En la sala de espera hay un escritorio, dos 

ficheros y cinco sillas para el público. Es atendido por un 

i?,Gc?!r~ pasante, una enfermera de base y una enfermera auxiliar, 

y súii las enfermeras, quienes se encargan del servicio que 

presta el centro de salud en planificación familiar. El 

problema principal del Centro de Salud de Huautla como el de la 

mayoría de los que existen en el país es el abasto de 

medicamentos y particularmente de métodos anticonceptivos. 

En este capítulo básicamente hemos visto la ubicación 

geográfica de la comunidad y l o s  servicios con los que cuenta; 

para dar una idea general al lector del tipo de mujeres con las 

que se trabajó en esta investigación y demostrar que no son un 

caso aislado; muy similar a la realidad que vive una gran parte 

de la población femenina de nuestro país. En el siguiente 

capítulo hablaremos de la construcción de roles e identidad 

femenina y por consiguiente de la masculina corno parte 

complementaria; desde la perspectiva de género. 



ESTADO 
DE 
MÉXICO 

1 ?MACUW¿ 
2 ATLATLAHCCAN 
3 UOCHIAP Lr\l 
4. AYALA 
5 COATLAN 3 E  Río 
O. CUATLA 
7 CUERNALACA 
8 EVlLlANO :&PATA 
9 -'UITZILA¿ 
12  JANTETELCO 
11 JIUTEPEO 

MAPA11 

DI STR IT0 

12. JOJUTLA 
13. JONACATEPEC 
14. MAZATEPEC 
15. MIACATLAN 
16. OCUITUCO 
17. PUENTE DE IXTLA 
18. TEMOAC 
19. TEMIXCO 
20. TEPALCINGO 
21. TEPOZTLAN 
22. TETECALA 

23. TETELA DEL VOLCAN 
24. TLALNEPANTLA 
25.TLALQUILTENANGO 
26. TLALTliAPAN 
27. TLAYACAPAN 
28. TOTOLAPAN 
29. XOCHITEPEC 
30. YAUTEPEC 
31. YECAPIXTLA 
32. ZACATEPEC 
33. ZACUALPAN 
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V.- IDENTIDAD Y DINÁMICA FAMILIAR 

“Las miljei.es llegan a verse absorbidas predominantemente por las 
nctividodes dcw Psticm a causa de su rol de madres. Siis actividsdes 
económicas ~3 políticas se ven limitadas por las responsabilidades del 
cuidado de los niños, y sus emociones y atenciones estan dirigidas muy 
precismnente hacia los niños y la casa”. 

(Michel Zímbalist) 

En este capítulo, enfocaremos nuestra atención al análisis de la 

organización y estructura familiar y su estructura de poder, como el 

mecanismo mediante el cual, se reproduce la identidad y la conducta de 

hombres y mujeres, de Huautla. Y la forma como se compaginan con las 

dinámicas de la reproducción con la planificación familiar, por ello hay 

que definir los ciclos de la unidad doméstica a partir de los ciclos de 

vida del hombre y de la mujer, y así entender los imperativos de la 

reproducción y la percepción de ésta. Una cosa es como lo viven y otra como 

lo piensan. 



vida familiar 

En toda sociedad el componente esencial en el proceso de 

socialización del individuo lo constituye su adscripción a determinados 

atributos y papeles sociales según su sexo, es decir, la construcción y 

transmisión de los géneros. La organización familiar es el principal agente 

socializador en la construcción del género, por lo que es a través de la 

familia üonde los varones y las mujeres aprenüen el significado de lo 

\\femenino" y lo "masculino", lo que la sociedad espera de ellos y que es 

considerado como "normal" o "natural" así como sus derechos y obligaciones 

La antropología señala que todas las culturas han elaborado un 

comportamiento particular fi-entc ;1 la- uL~erezcias sexualeb, partir de 

las cuales se definen modelos simbólicos irnprognadoz de conter,i¿iou 

sociales. Las culturas han interpretado lo sexual llegando a una 

conceptualización que suele determinar el trato que una sociedad tiene 

hacia los sexos. A esto los especialistas en estudios socioculturales 

llaman "género" que se forma de la manera particular en que se organiza el 

universo colectivo de una sociedad. (Hernández, González. En Arizpe. 1994) 

Para poder hablar de género hay que plantear las relaciones 

asimétricas de corte patriarcal que hay entre los dos sexos. (Zímbalist 

Rosaldo 1973) en esto el concepto género nos va a permitir entender "lo 

masculino" y "lo femenino" desde el punto de vista cultural, el 

comportamiento y actitudes de los individuos según del sexo que hayan 

nacido. 
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Roles domésticos 

infancia 

Ser niña en Huautla significa ayudar en las labores domésticas, 

barrer, lavar, cocinar, cuidar a sus hermanos aprender a desempeñar 

actividades propias de su sexo. Las mujeres son adiestradas y condicionadas 

desde niñas a través de múltiples mecanismos a un proceso vivencia1 de 

socialización en el que las madres son el principal eje socializador, 

enseñando a sus hijas a desempeñar labores domésticas y formas de 

comportamiento específ icos para que ”aprendan“ a “ser” “mujeres” como lo 

explican las mismas huautleñas, que en palabras de doña Maripaz, una mujer 

ae 42 aE3.s de clase baja ,,&re de diez hijos nos dice al rzcpecto: 

1, I-- _-  les digo a m i s  hijas q u s  se porteii  bien, q u e  si q u i e r e n  p l a t i c a r  

con l o s  n u c h a c h o s  q u e  l o  hagan  d e  d í a ,  que  no se anden escondiendo en l o  

o s c u r o ,  l a s  pongo  a h a c e r  l a  comida a l a v a r  los t r a s t e s . ’ ’  

sobre lo mismo doña Angela d e  53 años y siete hijos apunta: “ Y o  l e s  

d i g o  a -Tis h i j a s  q u e  no se d e j e n  manosear  p o r  l o s  muchachos,  a s í  como m i  

mamá me ciijo, yo les  d i j e  a m i s  h i j a s  q u e  no se d e j e n  manosear ,  t ambién  l e s  

d i j e  d e  l a  m e n s t r u a c i ó n  p a r a  q u e  no se a s u s t a r a n ,  p l a t i c o  con m i s  h i j a s  d e  

l a s  rel,=.ciones s e x u a l e s ,  pero  nada más yo p o r  que  con Danie l  m i  e s p o s o  m e  

da p e n a ,  les d i g o  q u e  l o  más i m p o r t a n t e  en un ma t r imon io  es l a  s i n c e r i d a d  

entre el hombre y l a  m u j e r ” .  

Tarijién doña Patricia de 45 años de clase alta con cuatro hijos 

apreso lo siguiente : 

\\ . mis h i j a s  no l a s  d e j o  q u e  d i g a n  ma las  p a l a b r a s ,  l a s  enseño a 

b a r r e r ,  t r a p e a r ,  a q u e  s e p a n  h a c e r  bien el quehacer  p a r a  que aprendan a ser 

s u e r a s  J ’  sus s u e g r a s  l a s  q u i e r a n ,  q u e  sepan c u m p l i r  con sus deberes de la 

=a sa ‘‘ . 
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De esta manera los niños y las niñas aprenden no sólo su papel 

familiar y social sino que lo conceptúan captándolo directamente del 

comportamiento de sus madres, de sus padres y demás familiares, en el 

ámbito doméstico. Durante la infancia niños y niñas están a cargo de las 

mujeres de la familia, por lo que es común ver a las niñas principalmente a 

las más grandes cargando a los hermanos menores o a los sobrinos. 

Sobre lo anterior doña Paulina de 3 5  años de clase baja, madre de 

cuatro hijos nos comenta: 

‘ Y o  cu idaba  a t o d o s  m i s  hermanos,  más yo que  f u i  l a  mas g r a n d e  m e  

t o c ó  c u i d a r l o s  a tocioc, poi e s o  me  a b u r r í a n  l o s  chamacos y cuando  los 

tumbaba m e  r e t e p e g a b a  m i  mamá, una v e z  que t i r e  a m i  hermana por e s t a r m e  

co lumpiando nada m á s  me hizo v a s  a ver con l a  mano y nomás cuando l l e y ó  que  

m e  p l a n c h a  con una r e a t a  en l o s  f a j o s ”  (en los pies). 

Esta etapa es crucial por que es aquí donde se va a marcar la 

diferenciación de identidad de los sexos, los niños y las niñas van 

adquirir los modelos y patrones propios de su género. expresándolo en su 

vida cotidiana como es en sus juegos, los niños tienden a imitar a los 

hombres adultos, en actividades propias de su género como es ir a traer 

leña al campo, montar en las corridas de toros e ir a sembrar. Las niñas 

juegan a la comidita a que hacen tortillas y que van a lavar como sus 

madres a la barranca 

De esto doña isaura de 36 años con tres hijos, d e  e s t r a t o  a l t o ,  

recuerda : 

“Uuuuh yo  juga& h a r t o  a l a s  muñecas a l a  c o m i d i t a ,  j u g a b a  con unas  

n i ñ a s  y con unos  p r i m o s ,  jugábamos a l a  c o m i d i t a ,  que  ellos iban ai campo y 

n o s o t r a s  l es  l l evábamos  los t a c o s ” .  También C e c i l i a  una joven s o l t e r a  d e  1 9  

años  nos dice:  
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,\ _ _ _  .,fa g u s t a b a  j u g a r  a l a s  muñe’Tas con  los j u g u e t i t o s ,  j ugaba  con m i s  

p r i m a s  I- con m i s  a m i g u i t o s ,  a n t e s  jugaba  con m i s  p r i m o s  que  e l l o s  i b a n  a l  

campo a t r a e r  l a  l e ñ a  y y a  l l e g a b a n  y p e d í a n  d e  comer y l e s  dábamos 

nosotras d e  l a  comida q u e  según  hacíamos” 

Ssie proceso de diferenciación se percibe en las formas de vida de 

las farrilias de Huautla, mientras que las niñas ayudan a su madre en las 

labores domésticas desde una edad temprana, barriendo, lavando, haciendo 

tortillos y cuidando a sus hermanos; como nos dice Lupita una joven soltera 

de 14 azos, de clase alta. 

- ab=ces c u i d o  a m i s  hermanos ,  l u e g o  l o s  cu ida  m i  hermana,  ahora tengo 

q u e  hacer  l a  comida y no me g u s t a ,  a n t e s  l o  h a c í a  m i  hermana; p e r o  ahora  m e  

\ \ - - - -  

t o c a  lo q u e  p a s a  es q u e  a e l l a  le yvztabc J. yo n a c í a  e l  quehacer” 

?zr el contrario los niños desde pequeños van a l  campo con e l  padre 

cuando tstán en edad de hacerlo o bien se pueden quedar sentados en la 

casa c jugando mientras sus hermanas realizan el quehacer doméstico del 

núcleo familiar. 

=-A - 2 ~ a  diferenciación se hace más visible a la hora de la comida, aquí 

los hcri-jres se sientan primero a comer, mientras las mujeres ayudan a 

servir sentándose posteriormente, hasta que los  hombres han terminado sus 

alimer-z=s. LOS niños jamas participan en la elaboración de los alimentos 

así corc tampoco lo hacen los hombres adultos, estos Últimos solo colaboran 

en ocss ;_3nes  especiales como es en las fieszas y cuando la esposa acaba a 

dar a k z ,  de tal manera que los niños participan en el trabajo de la casa 

cuandc 13s mandan a comprar alguna cosa para la comida o para el quehacer. 

_ -  
3 -  contacto de los niños con los hombres de la familia, en el caso 

especízizo con el padre es escaso, agudizándose en los Últimos años por la 

fuerte iigración, que ha originado la falta de empleo en la comunidad. 

Motivo ?or el que los hombres adultos se ven obligados a abandonar a sus 
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familias por prolongados periodos, dando como resultado que en ocasiones 

l o s  hijos pequeños de estos hombres no los conozcan y a la inversa, como es 

el caso de Lalito un niño de tres años de clase media cuyo padre se fue a 

trabajar a los Estados Unidos cuando el tenía 7 meses y hasta la fecha de 

elaboración del presente trabajo todavía como es de esperarse se conocen 

cc:o por las fotografías que se intercambian por correspondencia postal. 

En el caso de la mujer esta situación es aún mayor, pues desde su 

ni5zz está al cuidado de la madre y con mayor razón cuando llega a ser 

"se5orita" el control de la conducta de las jóvenes recae en la madre, 

q-:l@n es responsable del buen o mal comportamiento de sus hijas. incluso es 

r z x a l  que se llegue a la agresión física hacia la madre por parte del 

~ z i z e  cuando el comportamiento de la hija es considerado como malo. A s í  lo 

~==,ifica doña María de 42 años de clase baja: 

- "una vez me p e g o  por que  l a  h i j a  g r a n d e  se fue a l  b a i l e  y no l e  p i d i ó  

pe--iso y a mí m e  p e g o  por  d e j a r l a  ir, pero hay q u i e n e s  l e s  p e g a n  más f e o  

prr eso" 

- ^ - -  

Adolescencia 

A partir de los 13 y 14 años las mujeres ven más limitada su 

:::-rtad, la familia las vigila y las controla más, mientras que en l o s  

k:--3;res sucede lo contrario; éstos obtienen mayor libertad, más poder y 

crrizrol sobre el comportamiento de sus hermanas tanto en el ámbito 

dc-Sctico como en lo extra doméstico. Es en esta etapa, donde se hacen más 

e-.-L?entes las diferencias respecto a la identidad y el comportamiento de 

hc->res y mujeres: los varones jóvenes actúan frente a sus hermanas 

reflejando los valores obtenidos en las etapas iniciales, constituyendo un 
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ensayo de 10 que será su comportamiento ante SU mujer e hijos tal Como 10 

veremos en el siguiente caso. 

El 7 de marzo de 1995 fui a concluir una entrevista con una 

informante soltera de 19 años de edad de clase b a j a ,  llegué a su casa 

alrededor de las 13 horas, en ese momento sus hermanas pequeñas se estaban 

preparando para ir a la escuela, por lo que estaban comiendo unas 

“enchiladas, ’ I  alimento que compartieron conmiqo al concluir la entrevista. 

Cuando estaba terminando de comer llegaron del campo con la carga de la 

cosecha los dos hermanos mayores de mi informante Jorge y Pedro de 15 y 13 

años de edad respectivamente, al verme en la casa, los dos hermanos se 

sorprendieron, me saludaron con semblante desconcertado y sal iern7-  

inmediatamente de l a  cocina, lugar donde estaba comiendo; poco después 

regresó Pedro y se sentó frente a mí, ordenándole a su hermana que le 

sirviera. 

“Sí rveme“  ( C e c i l i a ,  m i  i n f o r m a n t e  l o  m i r ó  con una e s p e c i e  d e  r e p r o c h e  y 

p e n a ,  i n.n e d i  a t amen t e  1 e con t es t 6) 

“ ¿ P o r  qué?” ( e s p e r a n d o  que  se l o  p i d i e r a  d e  f a v o r )  

“ S í r v e m e ,  q u e  p a r a  eso e s t á s  a q u í  y e s o  t e  t o c a  a tí” 

“Ahori t a ,  e s p é r a t e “ .  

E n  ese m o m e n t o  l a  mamá d e  ambos d i j o  que a l g u i e n  t e n í a  q u e  i r  p o r  l a s  

t o r t i l l a s ,  C e c i l i a  l e  d i j o  a P e d r o  q u e  f u e r a  61 

‘i-ete t ú “  - 

- “-Ui eso t e  t o c a  a t í ,  t ú  e s t á s  acá no h a c e s  nada y yo vengo  d e  

t r a b a j a r ,  v e n g o  cansado;  yo t r a b a j o  d e s d e  ; a s  cinco d e  la mañana y tfi a q u í  

n i  h a c e s  nada y s í  no, p a r a  qué e s t á s ; ”  

Ante ésta situación la señora decidió ir a traer las tortillas ella 

misma tuvo dos razones importantes, la primera: por que yo era invitada de 

Cecilia y la segunda por no contrariar al hijo, ya que en Huautla el 
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trabajo del hombre es más valorado que el de la mujer por ser el que se 

considera "acarrea" las cosas para el hogar. 

Adolescencia y pubertad 

La etapa de la pubertad tiene gran trascendencia por que es el enlace 

enti? la niñez y la vida adulta, es decir l a  vida marital, es eR este 

piirl2d.o cuando a ia mujer le baja la primera menstruaci6nll constituyéndcse 

este en un momento de suma importancia: se considera que a esta edad la 

muckscha ya está capacitada para formar una nueva familia, de tal manera 

que Gran parte de las jóvenes se van con el novio después de uno o dos años 

de este acontecimiento. 

La fiesta de 15 años 

En Huautla, como ocurre en muchos otros lugares, existe todo un 

siscenia simbólico de costumbres en torno a este acontecimiento. Las mujeres 

erpe-an con anhelo cumplir esta edad por que es el momento en que a ellas 

les ,an permiso para empezar a bailar, y se l e s  autoriza tener novio. Estas 

sitraiiones no siempre se cumplen, por que a veces las mujeres se van antes 

de ciniplir los quince años y en otras cuando la familia no tiene los medios 
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económicos para hacerle una fiesta a sus hijas se les otorga permiso de 

bailar un poco antes de cumplir la edad como compensación. 

La fiesta de los quince años tiene gran importancia no solo para la 

festejada sino para la familia y para el pueblo en s í ,  ya que en este 

evento la familia realiza un fuerte gasto, creándose una especie de 

competencia para que cada fiesta salga mejor que las otras, celebradas en 

el mismo pueblo. Ya que con ello la familia adquiere prestigio y por 

consiguiente la quinceañera también, además es un evento en el que todo el 

pueblo coopera y de alguna manera la ayuda será retribuida en ocasiones 

Focteriores. 

Matrimonio 

En Huautla el matrimonio es uno de los acontecimientos que mayores 

expectativas crea; las mujeres lo ven como una fuente de estabilidad 

aunque no siempre la obtienen; para la familia es una posibilidad de 

ampliar sus relaciones sociales; representa una alianza social para los 

contrayentes y una mejor posición económica. El matrimonio, es una 

dinámica económica creada por la comunidad para expulsar a las mujeres 

jóvenes del hogar y de esta forma delegar el gasto que representan las 

h i j a s  en la familia del marido. 

La edad promedio de matrimonio de las mujeres de Huautla, es de 16.65 

años; según el registro de las 35 mujeres que proporcionaron este dato en 

tanto que la media nacional es de 19 años según el Programa de Salud 

Reproductiva y Planificación Familiar 1995-200. Mientras en Huautla, la 

edad promedio de la mujer al concebir su primer h i j o  es de 17 años, en la 

'*En tomo a la menstruación, debido a la importancia y amplitud del tema ,profundizaré mas en el siguiente 
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media nacional es de 21 (I.Bidem.1. Por otro lado, los hombres desde l o s  14 

años empiezan a buscar novia casadera y la edad promedio de unión de estos 

es de 19 años, según los datos apuntados por sus esposas. 

De acuerdo con el orden patrilineal y patrilocal prevaleciente, la mujer 

cambia de residencia o de pueblo según sea el caso; al unirse al hombre 

adquiere la pertenencia a la familia del marido con los derechos y 

obligaciones que esto implica. 

Esto queda de manifiesto en lo siguiente: de las 89 mujeres de la 

auestra, 7 5  viven o han vividu en pareja y todas se fueron a vivir a la 

;inidad doméstica del marido, como lo explica un informante de 52 años, de 

clase media y madre de 7 h i j o s .  

__ g C ~ ~ ~ c i o  una p a r e j a  d e c i d e  c a s a r s e ,  a d o n d e  se van a vivir; a l a  casa 

del muchacho o d e  l a  muchacha? 

A l a  d e l  muchacho 

Siempre ? 

S i e m p r e ,  bonito se v e r í a  q u e  los papás d e  l a  muchacha los solapen 

cuando h a c e n  s u s  t a r u g a d a s .  

Esta pregunta se les hizo a todas las mujeres entrevistadas y las 

respuestas fueron similares, por consiguiente, para la gente de Huautla es 

inconcebible el hecho de que una mujer se vaya a vivir al hogar de la 

mujer. 

El -roceso del matrimonio se inicia con el cortejo siendo ei tioinbre 

-1 que tona la iniciativa, seleccio?ando a la candidata de acuerdo con S U S  

"atributos" de "seria " o de "locz." tal como lo establece la cultura de la 

ccmunidad; así lo apunta en el siguiente diálogo una joven de 19 años, 

soltera de clase baja: 

capítulo. 
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Una m u j e r  l o c a  es l a  que anda con dos o tres hombres, q u e  se va a lo 

obscuro,  donde no l a s  ven que es lo q u e  hacen, p o r  que s í  algunas  q u e  se 

van a h a c e r  lo q u e  no se debe has ta  que se val lan b ien .  

- 

¿ Q u e  es lo que no se debe? - 
- P u e s . .  . e s o  (se apena) tener  r e l a c i o n e s  con e l  hombre, pues m e j o r  que 

se  v a l l a n  ¿no? 

También una joven s o l t e r a  de 1 5  años,  de c l a s e  a l t a  nos explica a l  

r e s p e c t o  : 

- Una m u j e r  l o c a  es l a  que anda fa jando por  a h í ,  puede t e n e r  muchos 

zovios y ar,=iar fa jando pero no se acues ta  coil e l l o s ,  pero  e s o  a q u í  la g e n t e  

lo ve IYUV mal, p o r  que s i  una t i e n e  muchos nmrios l o s  muchachos ya no t e  

rora11 e;? s e r i o .  

¿ Q u e  s i g n i f i c a  en s e r i o ?  

- S í ,  cpe ya nada más te van a querer  como se d i c e  para  f a j a r t e ,  p e r o  ya 

n a d i e  se \-a a querer c a s a r  cont igo,  a q u í  l o s  muchachos toman en s e r i o  a l a s  

que son r e c a t a d a s  q u e  no han tenido novios ,  una muchacha seria es l a  que 

solo ha renido uno o dos novios,  p e r o  más ya no p o r  q u e  sino son unas 

l o c a s .  

E l  c o r t e j o  se i n i c i a  principalmente en l a s  f i e s t a s  de l a  comunidad ya 

que son l o s  momentos en que pueden i n t e r a c t u a r  más l ibremente ;  también los  

domingos, después de l a  misa de las 6 de la tarde h o r a r i o  en que l a s  

personas  ; h - e n e s  p r e f i e r e n  i r  a l a  i g l e s i a .  

Las f i e s t a s  en Huautla, r e v i s t e n  gran importancia,  sean p a r t i c u l a r e s  

o de l a  c o x m i d a d  por que s i n - e n  para  encontrar p a r e j a ;  además, es un punto 

de unión e n t r e  l a  gente  de l a  comunidad y l o s  pueblos vec inos  quienes ,  para  

l l e g a r  a Xuautla  hacen recorr idos  de 2 a 5 horas de camino a p i e  0 en 

b e s t i a ;  l a s  f i e s t a s  de l a  región son largamente esperadas ,  debido a su 

e s c a s e z .  
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La forma de unión que prevalece en Huautla, es la "huida" de la novia 

con el novio, mejor conocida como matrimonio por robo (Elu. 1993.) de 

nuestra muestra sólo seis mujeres se casaron antes de irse con el novio, y 

de estos seis casos solo una mujer se casó por la iglesia. 

Ante esta situación cabe preguntar: 

¿Quiénes se casan en Huautla? y ¿Por que se casan?; el "estar" "bien 

casadas" tal como lo refieren las mismas mujeres de Huautla, está 

directamente relacionado con el nivel socioeconómico de la familia de la 

mujer que en Huautla se va a los extremos, se casan dos tipos de mujeres: 

13s que son consideradas COTO las más ricas y las que son consideradas 

ccmo las más pobres de la comunidad. 

Las mujeres de extracción más baja consideran que al casarse 

reivindican ante la comunidad el nombre de su familia, así lo manifiesta 

ura de estas mujeres casada de 3 5  años, madre de 4 hijos: 

Nosotros somos muy p o b r e s ,  pero m i  mama s i e m p r e  nos d e c í a  "somos 

p o b r e s ,  p e r o  honrados  p o r  eso u s t e d e s  se tienen que c a s a r  bien c a s a d a s ,  

n i d a  d e  q u e  se van  a i r  a s í  nada más ,  si l a s  q u i e r e  e l  hombre q u e  l e  

cceste" p o r  eso m e  case. 

Otra mujer de 6 5  años, viuda, dice respecto al mismo tema: 

- YO e r a  dcniasiado p o b r e  1,' m e  l a s  vi para  c r i a r  a m i s  h i j a s ,  p o r  q u e  e l  

p z d r e  m u r i ó  cuando e r a n  niñas, p e r o  m i s  h i j a s  m e  l a v a r o n  l a  c a r a  por q u e  

,,;as s a l i e r c z  bien c a s a d a s .  - - e  

E:; el ozro extremo, donde se encuentran las mujeres consideradas como 

- -  : = s  más ricas del pueblo, las mujeres se unen después de los 18 años y 

seleccionan a su pareja extre la gente de su mismo nivel o de mejor 

posición económica, por dos razones fundamentales: una, el status que el 

gasto de la boda implica. La otra, la principal, es por guardar las 

ap3riencias ce "mujeres hon3rables" y de que salen "bien casadas" como 
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ellas mis-.as apuntan. De este tipo de mujer solo encontré un caso en el que 

la joven tenia tres meses de embarazo, por esta razón los padres, 

específicenente la madre decidió casarla lo más pronto posible antes de que 

el embarazo fuera visible. 

Robo de la novia 

Uris vez que el novio y la novia han decidido formalizar sus 

relacicnrs, el muchacho se la lleva a su casa o a la de algún familiar de 

cox€iaczz hast2 que pasa u11 tiempo considerable para obtener el “perdón” de 

los pas-es de la muchacha o bien hasta que éstos los mandeli llamar. 

Zxtonces se -resentan en la casa de la novia con algún presente que 

generalme:-te consiste en mezcal, cerveza y cuando la economía de la familia 

del nox-i: lo 2ermite llevan comida. Cuando llegan a la casa de la novia 

?rimero entraz los papás del novio a pedir perdón para la pareja y a 

1.anifes:a:- que están de acuerdo con la unión. 

Fcsreriomente entra el nuevo matrimonio, quienes de acuerdo a la 

costumbre se zienen que hincar para recibir las reconvenciones de los 

2aares 5e la -.ichacha hasta que finalmente los perdonan; solo entonces, la 

3areja 5s podr2 poner de pie para festejar el perdón, compartir la bebida y 

’ n- al:---- c-.-os tl los ha).. 
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El valor de la virginidad 

En Huautla e l  hecho de que una mujer l legue virgen a l  matrimonio e s t á  

directamente  re lac ionado con un c r i t e r i o  de valoración de l a s  mujeres como 

p a r t e  fundamental de su c u l t u r a .  La virginidad e s  considerada e l  elemento 

más importante en l a  s e l e c c i ó n  de l a  mujer,  su pérdida antes  d e l  matrimonio 

repercute  enormemente en l a  e s t a b i l i d a d  de l a  nueva r e l a c i ó n  de p a r e j a .  De 

acuerdo a l a  costümbre hüaütiense ,  S i  lin hombre s e  da cuenta que l a  iíiujer 

no es  v i r g e n  puede d e c i d i r ,  e n t r e ,  r e g r e s a r l a  a sus padres o seguir  con 

e l l a ;  de darse  e l  segundo c a s o ,  l a  vida de l a  mujer e s t a r á  l l e n a  de 

ma1;ratos por cons iderarse  como una mujer que "ya no v a l e " .  

Doña Amgaro, rniiier de 3 5  años de c l a s e  b a j a  y inadre de 4 h i j o s ;  

zozenta a s í  sus temores:  

- A m í  m e  da mucho miedo. Con l a  q u e  he tenido más problemas es con m i  

h i j a  A l i c i a ,  una vez que es taba  de chivatona (subiéndose a l o s  á r b o l e s )  y 

no se como se cayó y s e  e s t a c ó  p o r  a c a ,  (señala e l  v i e n t r e  ) y que c r e e  que 

pasó,  pues cuando v i  a A l i c i a  con l a  sangre,  que me desmayo, ya m i  suegra 

no s a b í a  si a tender la  a e l l a  o a m í ;  cuando reaccioné luego,  luego que l a  

agarro  y que l a  j a l o  p a r a  l a  c l í n i c a ,  ya allá m e  d i j e r o n  que no t e n í a  nada, 

p e r o  yo tengo miedo. E s  q u e  mire, yo luego l e  digo a m i  h i j a  "mejor n i  te  

cases"  por q u e  l o s  hombres son re' cabrones con perdón de l a  pa labra ,  hacen 

rueda y se cuentan,  no ve que siempre dicen "yo quiero una m u j e r  que l l e g u e  

virgen" y luego si ya no son vírgenes  t ienen problemas y l a s  regresan.  Por 

eso  yo tengo miedo; p o r  ejemplo, ahora ,  e l l a  que l e  pasó eso, q u e  tal si ya 

no es virgen 

- ¿ Q u e  l e  paso?  

Lo de l a  estacada, que t a l  si t i e n e  problemas, e l  doctor ya m e  d i j o  q u e  

no, p e r o  yo tengo miedo p o r  que los hombres s e  dan cuenta cuando l a  mujer 

ya no l l e g a  virgen.  
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¿y celo se dan c u e n t a ?  - 
- E l l o s  se dan c u e n t a ,  e l l o s  s a b e n ,  m i  e s p o s o  d i c e  que  s í ,  m i  e s p o s o  m e  

c i ; o ,  y es que  m i  e s p o s o  es re' mal p e n s a d o ;  q u e  cuando una m u j e r  es 

s e ñ o r i t a  !; t iene r e l a c i o n e s  con e l  hombre, tiene que  r e g l a r  r á p i d o ,  t iene 

q:e s a n g r a r  y s a c a r  una t e l i t a  que Eiene que q u e d a r  en l a  t r u s a  d e l  hombre, 

-sor eso cxando  un  hombre t iene r e l a c i o n e s  l u e g o  r e v i s a  s u  t r u s a  a ver s i  

e s 2  l a  r c l i t a .  

- ¿Y si no sangran? 

. .  

S í ,  ni e s p o s o  d i c e  q u e  s í  t ieZen q u e  s a n g r a r ,  t ambién  su t í a  m e  d i j o  

2' lspués ?de .Te c a s é  con 61 que  SI no h a b í a  ten ido  prob lemas  con 61 y m e  

t>.?licó 13 mismo, q u e  t e n í a  uu- - - -  -c~rsr ;' I 3  Uc l a  t e l a  que queda en la 

:-risa 2s- ho-bre ,  que es una t e l a  I s l q a d a  conc l a  de l r i  cebolla. -~ 

S:x embargo no todas las nujzres son vírgenes al momento de unirse 

cc-no es 11 caso  de l a s  mujeres ccn hijos concebidos en otro matrimonio, 

pero aúz a s í  ;a virginidad es el criEerio de valoración más importantes que 

tienen 1:s huautlenses sobre la hcxorabilidad y dignidad de la mujer, al 

meaos, 3-35 lo expresan las 16 mujeres que fueron entrevistadas a 

pr3fundt5sd sobre este terna coincicii5ron todas ellas en la forma de probar 

tcl estF.62: la ruptura del himen. 
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La infidelidad 

La infidelidad es un patrón común para el género masculino de Huautla, 

sin embargo, en l a  percepción de las mujeres toma un carácter 

contradictorio por un lado manifiestan que no tolerarían una traición por 

parte del marido y por otro lado hay quienes saben que su esposo tiene 

alguna "querida" pero continúan su matrimonio para no ardar "rodando" o 

para no "ser una mujer sola" hay también algunas mujeres que saben que el 

marido se va a los burdeles a buscar alguna mujer, pero que no lo 

considera como una infidelidad; este es el caso de doña Hermlnia, mujer de 

52 afica de edzd quién d i j o :  

"El no e r a  m u j e r i e g o ,  a iguns  irez lleg5 a andar  con m u j e r e s ,  p e r o  e r a n  

d e  l a  c a n t i n a ,  h a s t a  donde yo sé él no t u v o  una q u e r i d a ,  andaba con esas 

m u j e r e s  p o r  que  a h í  t r a b a j a b a n  y una v e z  se e n f e r m ó ,  h a b í a  u n  c o n s u l t o r i o ,  

a h í  d o n d e  viven los v i e j i t o s ,  a donde  e s t á  el Centro d e  S a l u d  y e l  e s p o s o  

d e  mi concuña l levó a s u  hermano a l  d o c t o r ,  p a r a  que  l o  c u r a r a  d e  una 

infección q u e  l e  h a b í a n  c o n t a g i a d o  una d e  e s a s  m u j e r e s . "  

- ¿Quiénes son más i n f i e l e s  los hombres o l a s  m u j e r e s  d e  Huau t la?  

- ¿Su esposo le es infiel? 
- Sí, pero y a  ni  m e  impor ta  ya  l e  d i j e  que se vaya con e l l a  y sino m e  voy a 

i r  yo p a r a  que  pueda m e t e r l a  

- 2Sr: esposo l e  e r a  i n f i e l ?  

- ;Aro, que v a !  el cabrón  t e n í a  h a s t a  c u a t r o  q u e r i d a s  p e r o  l a  que  más se 

e n c a p r i c h o  e r a  una que e r a  m i  amiga, yo creo que  por eso e r a  con l a  q u e  más 

m e  daba coraje ' '  d e s p u é s  m e  pago mal ,  después  viví con o tro  señor y también  m e  

pago muy m a l ,  p o r  eso para  vivir con otro hombre, no y a  no, luego son bien 

h a b l a d o r e s .  
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En Huautla prevalece la idea de que en la época de la mina, había 

mujeres “infieles” o “locas,” pero estas eran las “fuereñas” que llegaron a 

vivir a este lugar en busca de trabajo, pero que, en cuanto se fueron la 

infidelidad femenina casi desapareció. 

- Las mujeres antes eran más, había una señora que estaba casada con el 

doctor de la mina y siempre lo engañaba hasta que un día se fue 

definitivamente con su amante”. 

El poder subordinado de la maternidad 

En un contexto sociocultural como el de Huautla donde la maternidad 

es un valor que se le atribuye al género femenino, constituyéndose en el 

principal medio que tienen las mujeres para adquirir poder y prestigio 

social y familiar, en decisiones que favorezcan sus expectativas y 

necesidades, como el de la seguridad, especialmente en la vejez, la 

maternidad es considerada como uno de los mayores atributos del sexo 

femenino; por esta razón las mujeres comprenden O intuyen que sus 

posibilidades de acceder a cierta cuota de poder, es a través de la 

maternidad; el ejercicio de este poder se hará presente cuando les llegue 

el turno de convertirse en madres primero, y en suegras posteriormente. 

Como consecuencia de lo anterior, la mujer en Huautla es preparada 

desde la infancia para ser una ‘buena nuera” que debe ser hacendosa y 

obedecer a la suegra igual que al marido. De esta manera, las mujeres 

aprenden a ordenar, pues, algún día ellas también tendrán nueras que 

estarán bajo su control, es por ello la suegra tiene un carácter de 
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5.egemónico con respecto al hijo, a la nuera, y a los nietos como lo veremos 

tn el siguiente caso: 

Ura señora de clase media que tiene un hijo de 32 años el cual está 

casado can una mujer de 2 6  años, con quién procreó tres hijos. Este señor 

es alcohólico y, según apunta la esposa de éste; no le da "gasto" para el 

hogar; ella, para conseguir el sustento diario tiene que hacer tortillas 

?ara vender y lavar ropa ajena; un día llegó su esposo y quiso romper la 

rortillaaora para que su mujer no trabaje así y la gente no hable de él 

2iciendc "que su mujer tiene que hacer tortillas para comer". Cuando 

snpezarzx a pelear, el niño más grande corrió a hablarle a su abuela 

?sterna -ara que fuera a defender a su mamá. En cuanto llegó la suegra le 

quitó 12 tortilladora al hijo, lo regaño y se lo llevo a su casa para que 

zurmiers. un rato; poco después, el marido regresó a su casa y se puso a 

zirar lss cosas; en esta ocasión, su madre allí presente, lo agarró a 

"chicotazos" con un cable de luz doblado en tres partes nuevamente lo llevó 

3. su casa y durante el trayecto lo iba regañando y amenazando con llevarlo 

s. alcohclicos anónimos, esto Último ocasionó que el señor se pusiera a 

llorar. 

Lci mujer se valoriza en cuanto que es madre, exaltando siempre los 

"valores' o atributos que una "buena madre" debe tener como es la 

.=.Dnegaci5n y el sufrimiento así como el anteponer los deseos y necesidades 

I 2  los i:jos a los suyos, esta forma de concebir el sufrimiento está 

iirecta-,e-:e relacionado con la idea religiosa de que la mujer vino a este 

-Indo a siifrir, y que tiene mayor capacidad de tolerar mas el sufrimiento 

TJe el h:-nbre, esto es mejor explicado en las palabras de una informante de 

1 5  años, 6e clase baja, quién dijo: 

- ' La  m u j e r  aguan ta  más que e l  hombre, aunque h a y  m u j e r e s  que  no 

.<,-uantar, l a  p o b r e z a  y p o r  eso se b u s c a n  o t ro  que  t enga  más  d i n e r o  ( l e v a n t a  
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l a  mano h a c i e n d o  un ademán i n d i c a n d o  d inero ) ,  p e r o  l u e g o  unas  se v a n  por 

que  l a s  t r a t a n  m a l ,  y yo d i g o  l e  aguan to  l a  p o b r e z a ,  p e r o  no que  m e  p e g u e ,  

aunque   no coma t a c o  con s a l ,  p e r o  c o n t e n t o " .  

Otra mujer de 3 6  años dice al respecto: 

"l;a m u j e r  es más f u e r t e  que  el hombre, aguanta  más ,  p o r  que  s i  e l  

hombre 20 t i ene  t r a b a j o  se d e s e s p e r a  y se v a ,  en cambio l a  m u j e r  se q u e d a ,  

l o s  hoi-rbres son re' d e s e s p e r a d o s  y p o r  todo  se q u e j a n  p o r  que  l a s  m u j e r e s  

somos más  v a l i e n t e s ,  más aguan tadoras ,  l o s  hombres l u e g o  como él vienen h a y  

m i r a  sáca-ne e s t a  e s p i n a  que  m e  e s t á  l a s t i m a n d o  y yo l e  d i g o  eres re' 

c h i l l &  i_F a g u a n t a s  nada y l a s  m u j e r e s  somos más machas más a g u a n t a d o r a s  no 

nos r p  - 2-- - 12. 

E_ Xxautla, las svegrzs son los principales agentes promotores del 

uso de anticonceptivos por parte de las mujeres, ellas son las que 

presionar- y obligan a sus nueras a controlar su fecundidad; ejerciendo su 

poder, 12s llevan al Centro de salud a "curarlas" para no "encargar". 

Argumentan que no quieren una boca más por el momento, que son muy jóvenes 

y que deben esperar un poco para "encargar" familia, además de que, si la 

nueva pareja desea salir de la comunidad no tendría ningún "obstáculo" para 

hacerlo. 

Durante los periodos de trabajo de campo hubo 6 uniones de las 

cuales, e? 5 de estos casos, las suegras llevaron inmediatamente a sus 

nueras -=-.-.1 =entro de salud; la sexta unión se dio por un embarazo prematuro 

El F3'ipel de la suegra es de suma importancia ya que en casos extremos 

cuando el hombre no quiere que la mujer SF "controle", es la s u e g r a  la que 

intervieF-e regañando al hijo para que éste de su consentimiento, y si no lo 

da apoya a la nuera para que vaya al Centro de Salud a escondidas del 

marido. Este es el caso de Amancia, señora de 26 años, de clase baja y 

madre de tres hijos quién comentó: 
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- M i  s u e g r a  m e  d i j o  q u e  me c o n t r o l a r a  p a r a  q u e  no t u v i e r a  t a n t o s  h i j o s ,  

e l l a  q u e r í a  q u e  me c o n t r o l a r a  d e s d e  el p r i n c i p i o ,  p e r o  Yolanda m i  cuñada m e  

dijo q u e  no p o r  q u e  e s t a b a  muy chamaca y m e  

- ¿Que sent is te  cuando t e  d i j o  t u  suegra  d e  los a n t i c o n c e p t i v o s ?  

p o d í a  h a c e r  daño.  

Sent í  m i e d o  

- ¿ C o n  q u i e n  f u i s t e  a l  m é d i c o ?  

- Fui  yo  s o l a ,  d e s p u é s  d e  Pancho,  f u i  a l  centro a q u e  m e  d i e r a n  p a s t i l l a s  

y aún a s í  q u e  m e  d i e r o n  l a s  p a s t i l l a s  me hice embarazada d e  e s t a  ( s e ñ a l a n d o  

a s u  h i j a  menor) me f a l l o  yo creo q u e  se m e  ha  d e  h a b e r  o l v i d a d o  tomar un  

d i a  l a  p a s t i l l a .  

La construcción del género a través de la familia --by? grar- 

lmportancia ya que en Huautla la natalidad es considerada como "cosa de 

rnujeres" en la que los hombres sólo presionan porque haya o no, control de 

la natalidad, sin que ellos participen directamente en el control de la 

misma. 

En una ocasión tuve la oportunidad de estar presente en el centro de 

salud, cuando llegó una señora de 45 años de edad, de clase baja y madre de 

9 hijos, acompañando a su nuera de 14 años, también de clase baja, quién 

tenía una semana de haberse ido con el hijo de aquella señora. 

Estaba yo escribiendo cuando llegó a saludarme la "señora" -y me 

2reguntó que si estaba el doctor por que llevaba a su nuera para pedirle 

"ayuda"; yo le pregunté 

- ¿Ayuda para  que?  

__ "Para control n a t a l ,  es q u e  y a  no q u i e r o  más chamacos.s f  

Le conteste, que s í  se encontraba en ese momento el doctor 

zprovechando la ocasión le pregunte si me permitía estar 

=resente en la consulta. Afortunadamente conocía ya a la 
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señora, pues la había entrevistado en una ocasión anterior y la 

había visitado en su casa en otras dos ocasiones, solo le 

expliqué rápidamente que mi tema de investigación en Huautla es 

cobre planificación familiar; la señora aceptó inmediatamente 

sin consultar a su nuera, quién permanecía a un lado nerviosa y 

=,jena aparentemente de nuestra conversación. 

Posteriormente, le pregunté al doctor si me permitía estar 

rresente en la consulta de planificación familiar, me dijo que 

7 ;  que poi el 110 había probleva,  pero que primero había que 

?edirle permiso a la much8cF,a, y si ella aceptaba él me 

?.visaria. 

Poco después llegó el doctor a hablarme para pasar al 

zonsultorio, cuando entré ya estaba la suegra y la nuera 

sentadzs frente al escritorio, la primera en hablar fue la 

suegra. 

"ES que . .  , q u i e r o  q u e  c u r e  aqu í  a e s t a  muchacha p a r a  q u e  no t enga  

c:iamacos a u n p e  s e a  p o r  u n  t iempo"  

Z1 d o c t c r  contestó: 

- ' B i - n ,  ,T i ra ,  p r i m e r o  t e n g o  q u e  h a c e r t e  unas  p r e g u n t a s  p a r a  saber como 

- a t a s  j -  .isí caber c u a l  es e l  método más recomendab le  p a r a  ti" 

- A l  e:-gi a a a 1 gún medi  camen t o  

Edad : - 

- F e c h , - .  d e  xicirniento: "26 d e  j u l i o ,  año" (no supo) 

.:.;uí cabs aclarar que se confundió, porque después m e  dijeron que se tuvo 
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que aumentcii 3 años aconsejada por su suegra, pues pensaba que si decía su 

-.-erdadera edad no le darían los anticonceptivos. 

- E s c o l a r z d a d :  s e c u n d a r i a .  ( t ampoco  la t i ene)  

- E s t a d o  c i v i l :  u n i ó n  l ibre.  

- P a r i e n E e s  con d i a b e t e s :  

No. - 

- E n f e m e S a d e s  c r ó n i c a s :  S i n  r e s p u e s t a  se quedo c a l l a d a ,  

- Dolor  C s 1  c o r a z ó n  en el  Ú l t i m o  a ñ o :  " a r a  como una d o s  noches me  d i o  

- Fecha 6s s u  ú l t i m a  regla: t res  d l a c .  

- Cuan:: z i empo  dura  la r e g l a :  trec Ci - 3 ,  

2 1  ,-spués 5e =stas preguntas procedió a medirla y pesarla 

>:ara des3ués corroborar estos datos obtenidos con los de la norma o f i c i a l  

Se salud, rgregando: 

- M i r e  el Único prob lema  (se  d i r i g e  a la s u e g r a )  que  veo es ese d o l o r  en 

o1 c o r a z e x ,  

- ¿ES ~ T J Z ~ ,  p u e d e s  r e s p i r a r ?  

- N o  m e  d e j a  r e s p i r a r .  

M i r e  2 2  voy a d a r  los h o r m o n a l e s  a r e s e r v a  d e  q u e  se haga un - 

- L e  vc: :- d a r  e l  p a s e  p a r a  q u e  va>-a al "Meana" ( H o s p i t a l  d e  J o j u t l a  d e  la 

S s c r e t a z Z s  3e Sa lud  d e  A s i s t e n c i a )  

gCuár,¿'c ira a i r? .  Mire no l e  VOJ-  a p o n e r  f e c h a ,  p e r o  vaya  p r o n t o ,  .si n o  - 

. 3 n o  l e  -u-z70s a p o d e r  d a r  m á s  h o r m o n a l e s .  

"No, 5 5  :a vamos a l l e v a r ,  p a r a  que se c u r e  e s t a  chamaca, yo d e  m i  parte - 

--e no t:---:?ra nunca n i  uno" .  
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La explicación sobre la administración de 10s hormonales fue rápida, 

pues la suegra manifestó saberlo ya. 

Este caso muestra ei papel relevante que juega la suegra en la 

decisión final de la joven pareja para que la mujer utilice algún método 

anticonceptivo; actualmente las madres de ambos cónyuges se entrevistan aún 

cuando todavía no se haya concedido el "perdón" a la pareja para que la 

madre del novio lleve a su nueva nuera al Centro de Salud a "curarse." 

El poder que detenta la mujer cuando se convierte en suegra, hace 

sugerir que los encargados de crear los programas de planeación familiar, 

deberían poner 72s atención en este sector y buscar las vías o mecanismos 

que permitan a los servidores de salud acercarse más a estas mujeres T.  

trabajar especialmente con ellas; hay que señalar que de las suegras a las 

que nos referimos, son mujeres de 3 5  años en promedio. 

Hemos visto como las diferentes etapas de la familia, reflejan la 

formación genérica de esta, construyendo y reproduciendo los roles sexuales 

en su interior. Enseñándole a cada uno de los sexos, cual es su función 

social dentro de la familia y de la sociedad; Es aquí donde la mujer 

aprende que s u  vida está subordinada al poder y decisión de los diferentes 

hombres más cercanos a ella (padre, hermanos; suegro y marido). 

Sin embargo, también aprende que una forma de acceder al poder, 

aunque sea un poder subordinado, es a partir de la maternidad; cuando ella 

se zonviei-za eri riadre y posteriormente en suegra, adquirirá poder sobre sus 

hijos, posteriormente sobre su nuera y a su vez sobre los nietos. 

Taxbién vinos como la vida de la mujer, está condicionada por SUS 

funciones biológicas, en específico, por la maternidad, y que es alrededor 

de este fenómeno natural donde la sociedad huautleca hace SUS 

construccisnes sociales del papel que le toca desempeñar a la mujer en SU 
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comunidad. Por esta razón en el próximo capítulo enfocaremos nuestra 

atención a las fases biológicas de la mujer. 
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VI[.- MUJER Y FECUNDIDAD 

“Las nociones culturales sobre la mujer gravitcm en 
torno a sus características naturales o biológicas: fertilidad, 
maternidad, sexo, y flujo menstrual. Y las mujeres, como 
esposas, como madres, brujas, comadronas, monjas o 
prostitutas, se dejinen casi exclusivamente en términos de sus 
jiinciones sexuales. ” (Michel Zimbálist) 

- 
21 este capítulo, pretendemos analizar las construcciones 

sociales de l o s  huautlenses tomando como base de nuestro 

estudic s1 concepto de fertilidad en su relación con los ciclos 

biológir2s de la mujer, que son elaborados y retomados 

culturzlxente, de símbolos específicos de su entorno natural. 

Z S I ~  nos servirá para entender cómo las mujeres de Huautla 

entisnerii el concepto de fecundidad, de qué manera la perciben 

a través de la naturaleza y como la relacionan con su propio 

zuerzz -: z=;artir de sus vivencias y de las construcciones 

sociz+3_; prz-ias de su cultura. . -  

-A sarzir de esto encontramos que todas las mujeres 

compzrtrn rasgos comunes, pero también hay diferencias que se 

conszri :--n a partir de la cultura de cada sociedad. ¿Existen 

factcres biológicos que están delimitados por la cultura? o ¿es 
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la czltura la que esta condicionada por esos factores 

biolESizos? y ¿por qué a la mujer se le relaciona con la 

natallead, como generadora de vida, a la vez que se le expropia 

por diszintos medios de su cuerpo?. 

Zstas son las preguntas nodales en el debate que se da 

entre las feministas de los años setentas y que aún persisten 

como c-Lzstiones fundamentales en el sector de los biologicistas; 

seríz F-Jeril dar respuesta a estos cuestionamientos desde estos 

campcs de acción, por esta razón, la respiiesta qiie pretendemos 

dar, 1% daremos desde la perspectiva antropológim, analizando 

las cznstrucciones culturales de las mujeres de Huautla en 

relaciin a estos temas. 

2 z r  estas razones, analizaremos la importancia que tiene el 

signizizado de fertilidad para una mujer de Huautla y el de ser 

madre. También analizaremos la forma en que se confronta la 

exper-sncia de las mujeres con las políticas de planeación 

familizr que llegan a este lugar. 

- szsaldo. 1974.) Por consiguiente, la maternidad es el mayor 
atrik-Lr2 que posee una mujer, sin embargo esta condicionado por 

sus zs-acterísticas 'naturales" de "fertilidad,, o "esterilidad 

sn uri sociedad como la de Huautla, donde las mujeres aprenden 

que ls única forma que tienen de acceder al poder está 

iirecr-:-.ente relacionada con la maternidad, esta se convierte en 

e 
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una virtud de la mujer y por lo tanto en el objetivo principal 

del género femenino, donde "el status de la mujer se deriva del 

estadio del ciclo de vida en que se encuentren, de sus funciones 

biológicas y en particular, de sus lazos sexuales o biológicos 

con hombres concretos" (Zimbálist." 

Fertilidad 

Para peder hablar de la idea de fertilidad de las mujeres 

de Huautla y la forma en que se relacionan dichos conceptos con 

el género femenino, primero daré el significado del concepto de 

fertilidad y fecundidad de tres diccionarios de la lengua 

español a 

Fértil: adj. muy productivo / /  fig. abundante 

Lecundidad: facultad de producir y de reproducirse. / /  fértil, 

abundante. 

Fertilidad: calidad de fértil. (Diccionario UTHEA Y-H 1986) 

Femenina: dicese del ser unisexual provisto de ovario, / /  dicese 

de cualquier Órgano productor de Óvulos, relacionado con él, o 

d e l  elemento reproductor o sexual que puede ser fecundado(0b. 

Cit 1986). 
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Fecundidad: f capacidad de los seres vivos para reproducirse, la 

fecundidad varía mucho de un individuo a otro y depende de las 

características comunes de una pareja. En la mujer se ha 

observado desde los 8 años hasta los 60 como edades extremas. / /  

calidad de fecundo: abundancia, fertilidad / /  En demografía, 

procreación efectiva por oposición a fertilidad o capacidad de 

procreación, tasa de fecundidad es la relación entre el número 

de nacimientos anuales producidos en un grupo en edad normal de 

procrear (mujeres e n t r e  los 15 y los 45 aftos) y el número total 

de las rr.ujeres de dicho grupo. 

Fertilidad: f cualidad de lo que produce fruto especialmente las 

tierras. //Cultos de fertilidad: casi todos los pueblos 

primitivos han tenido y tienen cultos dedicados a venerar las 

fuerzas de la naturaleza, al objeto de que estos favorezcan y 

protejan l o s  productos de su economía: Descuella entre dichos 

cultos, por su gran fuerza en otros planes, debido a una lógica 

de evolución del pensamiento religioso, es la deidad del cielo y 

de la vida.  Posee diferentes símbolos: el árbol que representa 

la vegetación; la serpiente que aparece como fruto de l a  tierra 

y como símbolo del sexo, la diosa madre tienen muchas veces 

asociado como esposo a un dios joven, que nace y muere según el 

ciclo del nacimiento y extinción de los vegetales. Célebres por 
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sus cultos y mitos de la fertilidad son: Ishtary tamus, Isis y 

Osiris, Atáis Y Boa1 y Anat, Venus y Adonis etc. (Ob. Cit. 1986) 

Fertilidad: f facultad que posee la tierra para producir 

frutos en abundancia. / /  En agricultura: disposición de un 

terreno para producir cosechas abundantes y continuas depende en 

gran medida de los componentes del suelo y de su estado de 

asimilación para poder ser absorbido por la planta. / /  Los 

2ueblos primitivos desarrollaron ritos y practicas mágicas para 

zstimular la fecundidad ya sea Tregetal, animal c humana, según 

Iac caracterlstica; de su eccnomía básica y de su constelación 

Ideológica. Entre l o s  símbolos de fertilidad más frecuentes se 

encontraba la luna, el árbol, la serpiente y el sexo, los 

pueblos agricultores desarrollaron los rituales más completos en 

los que no faltaba el culto a una diosa de la tierra o los 

sacrificios sangrientos (BRUGUERA. 1980). 

El concepto de fertilidad para las mujeres de Huautla, está 

directamente relacionado con su entorno natural, con la 

zbundancia, y la riqueza de la tierra para producir fffrutosff. 

Sin embargo, esos frutos, deben parecerse al padre, por lo 

zanto, tienen que llevar la Ifmarca o el "fierro" de su dueño, y 

2 su vez, esta idea de la marca o del fierro esta relacionada 

2-311 el ganado. 
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para comprender mejor la idea de fertilidad de las mujeres 

de Huautla y el cómo se relacionan dichos conceptos con el 

genero femenino, citamos a una señora de 65 años de edad, madre 

de 9 hijos, procreados en tres matrimonios de clase baja quién 

comentó lo siguiente: 

“Es importante tener h i jos ,  por que s i  no l a  mujer es  

e s t é r i l ,  está vacía por dentro y no es mujer. E s  importante 

tener hijos, por que s i  no tienen el hombre no conoce su f i e r r o  

de p r D p i e d a d ,  es corn3 una semilla que no da f ru to ,  por eso l a s  

malas mujeres no deben tener muchos hijos por que cada más 

vienen a su fr i r”  

Otra mujer de 25 años de clase baja y madre de 3 hijos 

dice : 

‘ l a  f e r t i l i dad  está relacionada con los animales, por  que se l e  

reconoce e l  f i e r ro  se l e  ve l a  marca“ 

Fertilidad y maternidad 

En Suautla, la fertilidad es un atributo y también una 

característica de la mujer, de esta manera, la maternidad es la 

Única fornia de consagrarse como tal, de demostrar que realmente 
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se tiene una función útil, y con ello que en verdad se es mujer. 

Por esta razón, todas las mujeres aspiran convertirse en 

madres, sin importar l o s  riesgos que implica la maternidad; 

arriesgando en ocasiones su propia vida. 

Aun, cuando no es tema central de nuestro trabajo, debemos 

tomar en cuenta que en México, la cuarta causa por muerte de la 

mujer en edad fértil, es por maternidad (gestación, parto, 

puerperio y aborto) ¿Por qué entonces, es tan importante tener 

h i j o s  para la mayoría de las mujeres, en específico, para la 

mujer de Huautla? ¿De qué manera se encuentra o choca la visión 

de la mujer de Huautla en esta idea de la fertilidad, con los 

planes de control natal oficiales? 

Se debe destacar que la cultura de la comunidad establece; 

que la mujer debe ser madre, aún cuando la maternidad represente 

altos riesgos en su seguridad y en mujeres con problemas para 

procrear, es mas fuerte el deseo de concebir, y buscan por todos 

los medios quedar embarazadas; aún sobre su misma seguridad, y 

es que la sociedad de Huautla prepara a la mujer desde la niñez 

para poder cumplir con !'su papel" natural, de tal manera que la 

-.aternidad se convierte en la Única razón de existir y de ser de 

la mujer y así lo manifiestan las siguientes informantes: 

1. - ¿Para u s t e d  que es ser m u j e r ?  

- ¿Ser m u j e r ?  
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Pues yo creo que ser m L j e r  es cuando se tiene un h i j o ,  

cuando se es madre p o r  que l a  n a t u r a l e z a  nos h i z o  para  ser 

m a d r e s ,  sino ¿para qué nos hizo? 

- ¿Y s i  una m u j e r  no puede  ser madre? 

- 

Entonces que adop te  uno p a r a  que l o  c u i d e  y s i e n t a  un poco  - 

d e  l o  q-ue es ser madre. .  . p e r o  no es l o  m i s m o .  

2 .  - ¿Para u s t e d  que es ser m u j e r ?  

S e r  m u j e r  son muchos a s p e c t o s ,  ser mujer  d e  hogar  hacendosa 

y l i m p i a  no solo en su casa  s i  no También en su cuerpo ,  por que 

l u e g o  como y a  se casan andan bien fodongas  y p o r  eso también los  

hombres se van  con o t r a s  más jóvenes mugrosas,  p u e s  p o r  eso l a s  

de jan ,  no l a  m u j e r  debe a r r e g l a r s e  bien. 

3 . -  - ¿Para usted que es ser mujer? 

- Ser m u j e r  es s u f r i r  p o r  que l a  m u j e r  s u f r e  más en todo, l a  

mu jer  tiene que t r a b a j a r  mucho p a r a  t r a t a r  d e  d a r l e  todo a su 

f a m i l i a .  

Actualmente el número de h i j o s  que se desean por mujer ha 

disminuido; sin embargo hay que aclarar que una "familia 

pequeña" consiste generalmente en una considerable disminución 

Cel número de hijos de la familia paterna a menos de la mitad de 

la propia. Este fenómeno se observa tanto en mujeres jóvenes 

como en las mayores, que comparan su vida con la de SUS hijas 

argumentando que ellas sufrían mas y que por lo tanto ahora se 
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deben tener menos hijos, además que los tiempos actuales no 

permiten tener ya tantos hijos tal como se ve en las siguientes 

expre s i one c 

1.- ;Cuantos h i jos  cree que debe tener una f a m i l i a  en estos 

ti empos ? 

Poquitos 

- ¿Cuántos son poquitos? 

- Pues unos t res  o cuatro cuando mucho 

¿Desea tener m á s  hijos? 

Ni cno más 

¿Por que? 

P o r  que con el  que tengo basta (se re f iere  a su n ie to)  

bueno s i  S ios  me l o  diera l o  recibiría 

2 .  - - 23n estos tiempos cuantos hijos cree que debería tener 

una familia? 

Y o  creo que 2 ni  uno más - 

¿Cuar tos  l e  gustaría que fueran niñas y cuantos niños? 

Uno J- uno 

- ¿C-~a.ctos hi jos  tuvo su mamá? 

- 15 h i j s s  de lo s  cuales viven 13 los d o s  primeros se murieron 

3 . -  - Cxantos h i jos  tuvo usted? 

- U n a  nada m á s  se llama Georgina 

- ¿Y e17a cuantos h i jos  tuvo? 
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- 6 h i jo s  p e r o  e l l a  no vive a c á ,  vive en Cuaut la  

- 

- S i  y no, p o r  que l u e g o  nada más t u v e  una h i j a  p e r o  crié a 

m i s  n ie tos  y a m i s  sobrinos a v a r i a s  per sonas  yo estoy a q u í  sola 

¿Hubiera q u e r i d o  tener más h i jos?  

p o r  que quiero e s t a r  en m i  p u e b l o  

- ¿En estos t i empos ,  cuan tos  h i jo s  cree que s e r i a n  l o s  i d e a l e s  

para  f o r m a r  una f a m i l i a ?  

- Pues p o c o s ,  unos 4 ó 5 cuando mucho 

4 . -  - ¿ E n  es tos  t iempos  c u a n t c s  h i j o s  cree qiie d e b e r í a  tener 

una f ami 1 i a ? 

- Y o  creo que  deber ía  tener nada más dos no más 

- ¿Hubiera querido tener más o menos h i j o s  d e  los que tiene? 

S i  no h u b i e r a  tenido m i e d o ,  me  hub iera  g u s t a d o  tener 4 ,  2 

hombres y d o s  mu jeres  

- ¿Cuantos h i j o s  cree que l e  g u s t a r í a n  a s u  marido? 

- Los que f u e r a n  

- ¿Cuantos h i j o s  t u v o  su  mamá? 

- 1 0 ,  vivos 9 

5 . -  - ¿Le g u s t a r í a  haber  t e n i d o  más o menus h i j o s  d e  los que 

tiene? 

- Y o  s i e m p r e  d i j e  l o s  que D i o s  m e  d é  

- ¿Cuantos hijos t u v o  su  mamá? 

- M i  mamá t u v o  5 hijos. 
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La maternidad cubre también otras ecpectativac como por 

ejemplo el asegurar la vejez de los padres. Esto quiere decir, 

que una de las razones por la que los matrimonios tienen varios 

hijos, es por que alguno de ellos debe hacerse cargo de sus 

papás. Tal como se ve en la siguiente entrevista. 

- ¿Hay que tener hijos para ser mujer? 

- Sí, s i  h a y  que tener hi jos ,  p o r  que, por más malos  q-ue s e a n ,  

uno debe s a l i r  bueno,  aunque con eso d e  que m i  p r i m e r  bebe se 

m i l i - i ó ,  y l u e g o  del embarazo d e  l o s  c u a t e s  que se me m u r i e r o n ,  

entonces y a  no q u e r í a  tener más hi jos ,  entonces y a  vino Lapo. 

También la maternidad implica una buena relación entre los  

cónyuges, así como la duración del matrimonio, pues; en caso de 

que lleguen a faltar los hijos, este se puede romper tal como lo 

manifiestan las siguientes informantes: 

- Catalina C, de 25 años, de clase baja y madre de tres 

hijos: 

- ;Para un hombre es i m p o r t a n t e  que su mu jer  t enga  h i j o s ?  

- S í  por que l u e g o  cuando tardan  en tener, l o s  hombres se 

eno jan  con e l l a s  y l e s  dicen que n i  para  eso sirven y tienen 

prob lemas  y h a y  unas que h a s t a  l a s  d e j a n  o l u e g o  s i  no se 

compran h i j o s ,  luego el marido dice que sin duda has d e  tener 

a l g o ,  p o r  eso h a y  que d a r l e s  pero no t a n t o .  Y o  tengo un p r i m o  

que no p o d í a  tener hijos y e l l a  como sí quer ía  tener e l l a  f u e  a l  
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doctor a que l e  i n y e c t a r a n  a l g o  a s í  como p a r a  que  t u v i e r a  y 

ahora e l l a  ya  e s t á  embarazada, p e r o  él e s t a  muy eno jado  y l e  

d i c e  que como l o  va a querer s i  no es d e  su  sangre  y se p e l e a n  

p o r  eso 

También Carmen O. de 19 años soltera de clase baja opina 

sobre la importancia de la maternidad, y su vinculación con la 

armonía del matrimonio. 

¿Es impor tan te  que una m u j e r  sea  madre? 

Es  impor tan te  p o r  que n e c e s i t a n  tener h i jcs  para  ser 

felices, es impor tan te  l a  ma ter r idad  p o r  que a v e c e s  h a y  f a m i l i a s  

que l a s  e sposas  no pueden  tener h i jos  p e r o  e l los  s í  y buscan a 

o t r a  que s i  pueda tener h i jos  aunque l e s  c u e s t e  d e s h a c e r  su  

m a t r i m o n i o ,  aunque yo d i g o  que h a y  que  tener conformidad en no 

t e n e r ,  p e r o  debe ser d e  los d o s ,  p o r  que si  uno no se conforma 

luego  se d e j a n .  
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Sexualidad 

Este término es muy amplio, y abarca desde el conocimiento 

del cuerpo humano, hasta l o s  impulsos naturales que esto 

conlleva; a esta última parte nos enfocaremos principalmente. 

La sexualidad es un tema complejo del que no se habla de 

padres a hijos, por que tiene connotaciones "pecaminosas, " sin 

embargo, por esta misma razón existe una gran curiosidad por 

parte de las mujeres que desean saber más del tema, por ello es 

que las entrevistas resultaron más sencillas de lo que yo 

esperaba, pues las mujeres de Huautla infieren que uno, como 

mujer "universitaria" sabe más, de todo aquello, de lo que a 

ellas no les hablaron sus madres por considerarlo como algo malo 

y sucio, por eso esperan que una les aclare sus dudas o por lo 

menos tener a "una mujer" que las entienda y no las censure, por 

preguntar, cosas que a ellas les da tanta pena manifestar. 

Tenemos entonces, que la vida sexual de las mujeres de 

Huautla es una obligación que se asume al estar casada, 

valiéndose de argumentos tan arraigados en su visión social, que 

implica factores de tipo religioso y cultural; pero sobre todo 

de poder, lo que implica también la infidelidad masculina. Esto 

se puede explicar mejor en palabras de una mujer de 75 años, que 
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según la gente de la comunidad en su época joven se dedicó a la 

prostitución quien nos hizo los siguientes comentarios: 

- Sí, t e n í a  r e l a c i o n e s  segu ido ,  yo creo que es una neces idad  

d e l  ser humano, y c l a r o  que s e n t í a  p l a c e r ,  s i  a s í  como me vez 

a s í  d e  v i e j a ,  a m i s  75 años ,  t o d a v í a  tengo ganas,  a m í  t o d a v í a  

se m e  a n t o j a n  los hombres, pero y a  no quiero vivir con n i n g ú n  

hombre p o r  que con el u l t i m o  que  viví era  h u é r f a n o  y m e  pagó muy 

m a l ,  d e s p u é s  viví con otro señor y también me pago muy m a l ,  p o r  

l u e g o  son bien . I  

es3 p a i s  ~~r-?.vzr ccn o tro  hombre, no  ya  no, 

h a b l a d o r e s .  

- ¿Cuantas  p a r e j a s  s e x u a l e s  ha  tenido? 

- Muchas h i j a ,  para  que t e  voy a mentir, r i v í  C I  

hombres y m e  he acos tado  con e l  que se m e  a n t o j a ,  

p r i m e r o  los baño,  los j u z g o  que estén bien, p o r  que 

n c u a t r o  

p e r o  yo 

a mí una 

amiga que t raba jaba  conmigo en una l o n c h e r i a  en Guerrero ,  me 

enseñó como r e v i s a r l o s ,  m e  d i j o  no s e a s  t o n t a  a n t e s  d e  que  t e  

a c u e s t e s  con e l los  revísalos y es muy f á c i l ,  y a  que los 

desvis tes  los agarras  d e  s u  p a r t e  y l e  p r e s i o n a s  con l a  mano a 

l o  l a r g o  d e l  p e n e ,  s i  no s a l e  s u c i o  e l  l í q u i d o ,  e s t a  bien, se 

sacan l i q u i d o  c l a r o  entoces e s t a  bien,  p e r o  s i  s a l e  t u r b i o  o 

como l a  leche entonces n o ,  además debes f i j a r t e  que no tenga 

b l a n c o  en su  p a r t e ,  por que s i  t iene b lanco  e s t a  i n f e c t a d o .  

- ¿Sabe u s t e d  que existen enfermedades d e  t r a n s m i s i ó n  s e x u a l ?  
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- S í ,  c l a r o  

- ¿Cómo c u a l e s ?  

- P o r  e j e m p l o  l a  gonorrea ,  l o s  chancros ,  los p a p i l o m a s ,  l a s  

c r e s t a s  e l  SIDA 

- ¿Sabe como p r e v e n i r l a s ?  

- D i c e n  que depende;  ( l o  duda)  con un hombre enfermo h a y  que 

tener c u i d a d o ,  r e v i s a r l o ,  que no v a l l a  a e s t a r  enfermo, he oído 

que dicen que el hombre debe u s a r  condón, y una h a y  que c u i d a r  

n u e s t r a  parte, yo m e  c i i i d o ,  m e  l a v o  bien para  110 p e s c a r  a lguna 

infección.  

- ¿Ha t en ido  

N o ,  b u e n o  - 

alguna infección 

ma v e z  t e n i a  f l i  

en su  p a r t e ?  

j o  a m a r i l l o ,  p e r o  l u e g o  l u e g o  f u i  

a l  doctor a que m e  curaran me dieron inyecciones y p a s t i l l a s  y 

y a  con eso m e  compuse, es que a m í ,  no me  g u s t a  sentirme mal ;  

e s t a r  a s í ,  además, yo cuando m e  voy a a c o s t a r  con un hombre, 

p r i m e r o  l o  reviso, l o  o b l i g o  a que se bañe y l e  veo s u  p a r t e ,  

sino tiene nada entonces s i  m e  a c u e s t o  con 61 ,  d e  o t r a  manera, 

que m e  voy a andar acos tando con c u a l q u i e r a ,  a s í  nada más; con 

e l  riesgo d e  que m e  c o n t a g i e n  c u a l q u i e r  en fermedad.  

C z r a  señora de 56 años de clase media, también comenta 

sobre IC mismo: 

- ¿SE v i d a  sexual  como e r a ,  t e n i a  r e l a c i o n e s  s e g u i d o ,  sentía 

p l a c e r ?  ¿Cómo es su v i d a  sexua l  t i e n e  r e l a c i o n e s  s e g u i d o ?  
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N o  y a  no hace  más d e  un año que ni  se m e  ar r ima ,  a n t e s  

t o d a v í a  e r a  más s e g u i d o ,  p e r o  e r a  más j o v e n ,  una vez a l a  

semana, p e r o  l u e g o  como andaba p o r  a h í  

- ¿ U s t e d  se s e n t í a  s a t i s f e c h a  cuando él l a  tocaba? 

- A l  p r i n c i p i o  s i ,  p e r o  después  y a  no, después l o  h a c e  una p o r  

l a  n e c e s i d a d  d e  e l los  y p o r  que t iene que cumpl ir ,  p o r  que l u e g o  

cuando n a  quieres t e  hechan d e  s u  l a d o  y t e  dicen " J i j a  d e  t u  

madre no q-iiieres, p e r o  con otros bien que t e  andas r e v o l c a n d o " ,  

p e r o  a m i  ya ni  f a l t a  m e  hace además y a  es ta  v i e jo ,  y a  ni  puede .  

- ¿Su m a r i d o  l e  ha s ido  i n f i e l ?  

- iUuuh.' que s i  l o  ha s ido ,  d u r a n t e  mucho t iempo anduvo con 

o t r a  m u j e r  ;Tue t e n í a  una r e f r e s q u e r í a ,  v i v í a  con e l l a ,  p e r o  e l l a  

l o  d e j ó  por q-ue d e  p o r  sí  andaba d e  l o c a  y a m í  m e  daba c o r a j e ,  

p e r o  nada más .  

¿La s e ñ o r a  e r a  d e  acá? 

- Sí, si es d e  acá tenia una refresquería, más bien e r a  una 

c a n t i n a ,  p r  que a n t e s  había  muchas c a n t i n a s ,  hab ía  p r o s t í b u l o s  

y los horkres i b a n  todos para a l l á ,  siempre e s t a b a n  l l enos ,  

a h o r i t a  ya 13 h a y  p o r  que y a  no h a y  mina,  no hay y a  dinero, pero 

s i  h u b i e r a  e s t a r í a  l leno. 

- 

Una sefbra de 42 años de edad, casada =o-. cuatro hijos y de 

claseal ta  ?s?lica: 

- ¿Su vi23 sexua l  como es? 
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- Bien suave  ( b a i l a )  ahora como y a  estamos grandes  y a  no es l o  

m i s m o  l a s  ganas ya no son i g u a l e s  

- ¿Se siente s a t i s f e c h a  con s u  p a r e j a ,  siente p l a c e r ?  

- S i ,  s i  a n t e s  s i  s iempre s i  no, no l o  h a r í a  uno ¿o s í ?  ahora 

p o r  l a  edad l o s  achaques ya  no es i g u a l  que  a n t e s ,  p e r o  yo creo 

que es más p o r  o b l i g a c i ó n .  

- 2 T i  ene rel  a c i  ones segu ido  ? 

N o  tiene años que n i  s i q u i e r a  duermo con e l  a n t e s  dos veces 

p r  m e s  y como e l  se i b a  p o r  a h í  con l a  o t r a .  

Otra  m u j e r  d e  4 3  años d e  edad,  d e  c l a s e  media  también  

comenta : 

- ¿Se siente s a t i s f e c h a  con s u  p a r e j a ?  

NO 

¿A los c u a n t o s  años i n i c ió  s u  v i d a  s e x u a l ?  

- 

- D e s d e  l o s  16  años cuando m e  vine para  acá yo y a  v e n i a  

embarazada, me  escape  con m i  novio, p o r  que m i s  p a p á s  no me 

üe jaban c a s a r ,  yo soy d e  a l l á  d e  Michoacán y m i  novio e r a  d e  

a l l á  d e  m i  pueblo cuando nos encontraron me l l e v a r o n  con e l los  

y yo m e  volví a escaparme vine con una d e  m i s  hermanas y aqu í  m e  

q-iede con Domingo. 

E s t o s  comentarios nos muestran cómo las mujeres casadas de 

E-:-iautla, asumen y viven s u  sexualidad, s i n  embargo esto  no 

qdiere decir que solo una mujer casada tenga vida sexual activa, 
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existen ''mujeres solas"* que consiguen algún amante, que por 10 

general es un hombre casado del mismo pueblo. El argumento que 

ellas usan para "justificar" "quitarle el marido a otra" es que 

necesitan a alguien que les acarree las cosas. Otra de las 

explicaciones expresadas no sólo por las mujeres huautlecas sino 

también por l o s  hombres es que una mujer que ha iniciado su vida 

sexual ya no puede dejar de tener relaciones por periodos 

prolongados, por gue esta situación le provoca cáncer a las 

muj eres por "aguantarse , " . 

Un hecho que hay que resaltar, es que en Xuautla no existen 

mujeres "solteronas" es decir; que nunca se hayan casado, éste 

hecho se explica por que la condición social de las huautlecas 

gira entorno del hombre con el que vive; por esta razón las 

"mujeres solas" buscan alguien que esté a su lado para que los 

demás hombres las respeten, por ello es común encontrar mujeres 

con más de un matrimonio. 

En Huautla existen casos en que las niñas o adolescentes 

son atacadas sexualmente por familiares cercanos; el caso más 

conocido en la comunidad, es el de una joven de trece años que 

era constantemente atacada por su padre, producto de ésta 

situación nació un niño con problemas de hemofilia; dicha 

circunstancia duró hasta que la madre- esposa se dio cuenta y 

' .Vujer sola: en Hiiautla, le llaman así a las mujeres que su marido se encuentra fuera del pueblo, por 10 general 
está en los Estados IJnidos, que el marido las dejó por otra o bien que son viudas. 
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denunció al marido, quién se encuentra actualmente en prisión la 

hija, se fue del pueblo para no ser víctima del escarnio y de la 

burla; pero dejó a su hijo al cuidado de su mamá. 

Lamentablemente como ocurre en la mayoría de l o s  ataques 

sexuales, éstos no son denunciados por las víctimas para 

evitarse problemas , vergüenza y principalmente por miedo al 

agresor; éste es el caso de una informante de 19 años, soltera 

que manifestó haber sido atacada varias veces por un hermano de 

su p3dre, riisndr, ella le llevaba l o s  alimentos a su abuelo; 

entcr-ces, SU t l o  aprovechaba para atacarla enfrente de su 

abueio, que se encontraba enfermo y ciego, razón por la que el 

anciano no se percataba de dicha situación, aunque la intuía, 

por p e  siempre le preguntaba a la entonces niña de 11 años; que 

qué pasaba, mientras el tío le tapaba la boca y la amenazaba, 

para que ella siempre terminara diciendo 'nada abuelito, nada." 

Ante este tipo de situaciones que no son exclusivas de 

Huautla, y que tienen que ver con la educación familiar, con el 

hacicamientc, en que las niñas y las adolescentes son atacadas 

por Earniliozes y que la mayoría de l o s  casos no salen a la luz 

públlza, cc-m el de ésta joven, que prefirió callar para no 

provczar "ur3  desgracia" entre hermanos. 

Ante este tipo de situaciones cabe preguntar ¿Cuales son 

los  nscanisros a seguir para que éstas púberes no procreen a una 
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edad temprana?, ¿De que manera evitar estos embarazos si las 

mismas víctimas en ocasiones ni siquiera perciben la magnitud de 

la situación en la que viven? 

La menstruación 

El tema de la menstruation cobra gran importancia para 

LLcs t iu  Lraoajo, debi6o a los faztores simbólicos y culturales 

que encierra, por la manera en que se relaciona con la 

fertilidad femenina, y por ser uno de los elementos más 

importantes que determinan la posición de género en la mujer, 

así pues, veremos como la menstruación regula, determina y 

condiciona la vida sexual de las mujeres de Huautla; cómo la 

menstruación enfoca y guía su sexualidad. 

La menstruación es, entonces, un aspecto de sentimientos e 

ideas encontradas para las muj eres huautlenses , en ocasiones es 

‘in aspecto que implica vercüenza, en otras implica una 

“ccnsagración;l’ es por lo taEto, el pasaje directo para el 

ratrirnonio, el momento que le indica a la mujer que ya ha 

.?durado anatómicamente y por cansiguiente, ya “es apta” para 

ronvertirse en madre, es su pase a la vida adulta. 
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Pero, la menstruación es también el fin de la vida sexual 

de la mujer, es ella la que define el principio y el fin de la 

vida sexual del género femenino, y por lo tanto, es la base para 

decidir lo que se "debe hacer" cuando la mujer ha llegado a la 

culminación de su vida matrimonial; cuando debe suspender su 

sexualidad. 

Esto  implica también, las construcciones sociales de 

"moral/' que se elaboran alrededor de la sexualidad del género 

femenino. Estas construcciones resultan contradictorias, por un 

lado, sólo se permiten las relaciones sexuales de la mujer 

mientras esta se encuentra en su etapa fértil, es decir, en el 

periodo en que les baja la menstruación hasta que llega la 

menopausia. 

Por lo tanto, es la menopausia el fenómeno que indica el 

fin de la vida sexual de la mujer. Esto, nos permite deducir que 

la sociedad huautleca sólo se permiten las relaciones sexuales 

para la procreación de sus descendientes. Sin embargo, si esto 

realmente funciona así, entonces, ¿De qué manera se explica el 

uso de los métodos anticonceptivos por parte de l a s  mujeres y el 

condón por parte de l o s  hombres jóvenes?. 

Encontramos también, que la experiencia y las creencias 

sociales de la mujer en torno a la menstruación, determinan la 

actitud y la percepción que cada una tiene de esta. De tal 
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forna, que va a ser la experiencia individual de cada mujer la 

que determine la manera en que la madre exprese sus actitudes y 

las transmita a sus hijas. 

Una característica que presentaron todas las  mujeres 

entrevistadas respecto al tema, fue el desconocimiento de este 

-roceso biológico, hasta el momento en que les bajó la primera 

nenstruación; "hasta que les como dicen las mujeres de 

Xuautla. Las pocas que lo sabían, lo supieron por que alguna 

arnlga les habia dicho; pero, en ningún case la madre les había 

ñablado al respecto. Solo cuando tuvieron su primer experiencia 

algunas madres de familia se lo explicaron; otras tuvieron que 

2reguntarle a sus hermanas, a sus amigas o alguna persona de 

confianza que les explicara lo que les estaba sucediendo. 

La percepción de la mujer respecto a la menstruación, 

zambién es condicionada por factores culturales que buscan una 

2xplicaciÓn desde la Óptica religiosa. Esta explicación intenta 

incontrar un factor de resignación y por consiguiente de 

2ceptaciÓn ante un fenómeno que resulta una carga pesada por 

-.nn -u-.siderarla como algo sucio y feo, que además tiene 

zxnotaciones "pecaminosas" . 

Para que el lector tenga una idea clara de todo el 

significado que para la mujer de Huautla constituye la 

-extruaciÓn, tomándolo como un factor determinante en la 
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posición social del género ferr,enino, por consiguiente, como un 

fenómeno a través del cual, se construyen ICs mecanismos 

culturales que la sociedad le impone para aceptar un nivel de 

subordinación respecto al varón, a continuación se describen las 

diferentes experiencias de dos mujeres y las impresiones que 

ellas manifiestan respecto al tema. 

Paola A, de 36 años, de clase baja, comenta: 

¿ D e  l a  r e g l a ? ,  no, m i  mamá nunca me  d i j o  nada y no, no me 

e s p a n t é ,  por que yo y a  s a b í a ,  por que y a  me b a j ó  grande ,  y ahora 

Twrá, m i r e ,  éramos d o s  amigas y a l a s  d o s  y a  nos b a j ó  grandes  y 

un d í a ;  encontramos a o t r a  amiga también y a  grande  q u e  e s t a b a  

lavando  s u s  t r a p o s  con sangre  en el r í o  y cuando l a  v i m o s  nos 

preguntamos entre n o s o t r a s  que s e r i a  y l e  d i j e  a m i  amiga mira 

t u ,  ¿ P o r  q u e  tienen sangre  t u s  p a n t a l e t a s ?  ¿Que t e  p a s o ,  por que 

e s t á n  a s í ? .  

- Es  q u e  t engo  un t l a c o t e  que se me descostró p o r  eso, y l u e g o  

l u e g o  que esconde s u s  t r a p o s ,  p e r o  a m i  amiga l e  b a j ó  a n t e s  que 

a m í ,  bueno  para  que me e n t i e n d a  a e l l a  le b a j ó  a los c a t o r c e  y 

a m í  a los quince, y l u e g o  que l e  b a j ó  m e  llamó y m e  dijo: 

- Mira l o  que  m e  pasó  y m e  enseño s u  p a n t a l e t a  d i c e  y a  l l e v o  

tres d í a s  a s í ,  e n t o n c e s  l o  que nos enseñó é s t a  no e r a  un 

t l a c o t e .  

- ¿ E s t á s  segura?  l e  p r e g u n t é  
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- ¿No t e  h a s  c a í d o ,  no t e  ha agarrado* n a d i e ?  

- N o ,  m e  d i j o  

- Y m e  d u e l e  l a  c i n t u r a ,  l a s  p i e r n a s  y e l  vientre y me d i j o  

todo  l o  que se siente y después ,  como a e l l a  y a  l e  b a j a b a  m e s  

con m e s ,  me  enseñó después ,  y e l l a  l e  p r e g u n t ó  a s u  mamá y ya  l a  

mamá l e  d i j o  que e ra  cierto,  que eso a t o d a s  l a s  m u j e r e s  l e s  

t e n i a  que p a s a r .  

- ¿ P o r  qué r e g l a  una mujer?  

- Brreno yo d i a o  que p o r  que todas  l a s  m u j e r e s  tenemos cpe 

r e g l a r ,  p o r  que Dios a s í  l o  d i j o  qiie es por ei m i s m o  pecado ,  

bueno a m í  m e  d i j o  m i  suegro  p o r  que él l ee  l a  B i b l i a ,  es que es 

e v a n g é l i c o  ¿ve? Y 41 m e  e x p l i c ó  que " D i o s  p u s o  a Eva y Adán en 

un j a r d í n  que e r a  e l  p a r a í s o ,  los p u s o  j u n t o  a un manzano y el 

d i a b l o  c o n v e r t i d o  en cu lebra  se met ió  a l  j a r d í n  y corto una 

manzana que l e  d i o  a Eva y que e l l a  l e  d i o  a l  m a r i d o ,  es decir  a 

Adán, entonces Eva l o  i nc i to  a p e c a r  y p o r  eso D i o s  se e n o j ó  

t a n t o  que los m a l d i c i ó  toda s u  v i d a ,  l e  d i j o  a Adán, m a l d i t o  

s e a s  p o r  t o d o s  l o s  d í a s  d e  t u  v i d a ,  p o r  l o  que v a s  a tener que 

t r a b a j a r  duran te  toda t u  v i d a  p a r a  que comas, y a Eva l e  d i j o ,  

;.as a tener que p a r i r .  Por eso yo d i g o  que l a  m e n s t r u a c i ó n  es 

eso m i s m o ,  es p a r i e  d e l  pecado que cometió Eva. 

Agarrar: En Huautla, es una palabra que utilizan para expresar si una mujer tiene vida sesiial, de conformidad O 

no; pero geiieraliiiente se refiere a una relación obligada y es usada como sinónimo de violacibn, pues esta 
Talabra no existe en el lenguaje de los huautlenses. 
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- ¿Que s i  l e s  d i r í a  a m i s  h i j a s ?  no, p o r  que a m í ,  m i  mamá no 

m e  d i j o  nada y yo tampoco les d i r í a  nada; por que m e  da 

v e r g ü e n z a ,  h a y  que  se l o s  d igan  en l a  e s c u e l a ,  no ve que ahora 

y a  viene todo e x p l i c a d o  h a s t a  con d i b u j i t o s  y todo, no, h a y  que 

se l o s  d i g a  e l  m a e s t r o .  

Otra mujer de 14 años, casada, de clase baja sin hijos 

también nos platica su experiencia 

- No, . . es q-iie, en l a  e s c u e l a  c a s i  ni  nos enseñaba nada y m i  

papa m e  sacó y e s t u d i é  en l a  secundar ia  a b i e r t a  y p u e s  s i  me 

e s p a n t é ,  como m i  mamá no me hab ía  dicho nada, yo no s a b í a  nada,  

h a s t a  que m e  b a j ó ,  b a j é  bien espantada y l e  p r e g u n t e  a m i  mamá y 

m e  d i j o  que e r a  n a t u r a l ,  l e  d i j o  a m i  hermana que m e  l l e v a r á  y 

ya e l l a  m e  enseñó a ponerme l a s  t o a l l a s  y me e x p l i c ó  t o d o ,  que 

b a j a  cada m e s  y que a t o d a s  l a s  mu jeres  nos p a s a .  
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El embarazo 

El estado de ingravidez para la mujer de Huautla, encierra 

un mundo de construcciones sociales dentro de un enjambre 

cultural que necesariamente remite a todos los factores 

biológicos que caracterizan a la mujer. De tal forma que el 

embarazo va a producir diferentes sensaciones y expectativas, 

dependiendo de la etapa de éste. 

El embarazo para la mujer huautleca es sinónimo de 

enfermedad; cuando una mujer queda en cinta, "se enferma" y ya 

110 se le debe de tocar, pues esta es una mujer de respeto, así 

10 manifiesta doña Angélica de 54 años, madre de siete hijos: 

"Antes cuando t e n í a  r e l a c i o n e s  yo s e n t í a  bonito, p o r  que 

l u e g o  l u e g o  quedaba embarazada, y como y a  quedaba en fe rma ,  p u e s  

el y a  no m e  tocaba ,  p o r  que  a una m u j e r  embarazada no se l e  toca  

a e s a  m a j e r  se l e  debe d e  r e s p e t a r  y entonces y a  m e  quedaba a 

e s p e r a r  3 ni bebé. 

El bzen desarrollo del embarazo depende en gran medida de 

qie a 13 madre se le satisfagan todos l o s  antojos que le den 

?.irante el período del embarazo, pues se cree que las cosas no 

SI le antojan a la madre sino a l  bebé y que si no se llega a 

1 ox 



satisfacer el deseo, la madre puede perder al niño; como ellas 

dicen, que el bebé se les puede llegar a "caer" 

A este respecto, varias de las mujeres entrevistadas 

manifestaron, que una de las razones por las cuales la mujer 

puede llegar a perder a su hijo durante el embarazo es 

primeramente por que no se les haya satisfecho algún antojo. 

También se dice que cuando no son satisfechos los deseos de 

la madre durante el embarazo, el bebé lo resentirá si es que 

Ilea5 a nacer, esto se reflejara de dlferintec formas pcr 

ejemplo cuando el bebé se chupa el dedo o se qgeda con la boca 

abierta es síntoma de que a la madre se le antojó algo y no se 

lo comió. 

Así mismo, para que se pueda llegar a un buen término del 

embarazo, se necesita que la mujer tenga cuidados como el de 

tratar de no dormir mucho, por que esto le afecta al bebé, ya 

que se le puede pegar al vientre de la madre y entonces el parto 

será muy difícil, hay que "sobarla" cada mes con alguna señora 

que sepa para que el bebé se despegue y pueda salir bien a la 

hora del parto. Con respecto a esto doña Angélica de 54  años, 

nadre de siete h i j o s ,  y de clase media, nos comentó: 

"Cuando una mujer  duerme mucho cuando está embarazada, 

pcede ser que se l e  pegue  el bebé, es d e c i r  que el  niño se pega 

al v i e n t r e  d e  l a  mamá y l u e g o  no puede  s a l i r ,  es que se pega con 
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l a  g r a s a  que l a  mamá hace  duran te  el  embarazo, y p o r  eso a l a  

hora  d e l  p a r t o  tienen l u e g o  compl icac iones  l a s  m u j e r e s ,  a m i  se 

me  p e g o  ni p r i m e r  bebé, no pod ía  n a c e r  y m i  mamá me sobo y a  

d e s p u é s  con m i s  demás h i jo s  s iempre  m e  i b a  a sobar  para  que no 

me c o s t a r a  cuando nac ie ran“  

Alumbrami en to 

El ZIumbramiznto juega un papel importante y contradictorio 

en la visión de l a s  mujeres de Huautla, por un lado, es un 

síntoma de vergüenza como lo manifiesta una informante de 35 

años, madre de 4 h i j o s ,  de clase b a j a :  

- D i g o ,  l a  encargue o l a  compre, p o r  que  no puedo d e c i r  

“tenerfI c m e  va a perdonar ,  p e r o  ahora s í  como se d i c e ,  no puedo 

decir  p a r i r  p o r  que se oye muy f e o ,  imagínese ,  ahora m i s  h i j a s  

s i  d i g o  “tenerf f  y d e  p o r  s í  l a  ven a una con su p a n s o t a ,  l u e g o  

luego  se -.-an a imag inar  p o r  d o n d e  va a s a l i r  y m e  va a d a r  mucha 

pena ,  por que e l l a s  sepan eso, como ve,  ahora los niños y a  saben 

todo, a los niños d e  l a  pr imar ia  ya  h a s t a  saben como se 

d e s a r r o l l a n  en l a  panza  d e  l a  mamá y como s a l e n  y a m i  me da 

mucha ver-üenza .  
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Pues a m í  me da vergüenzá por que yo ya soy grande y e l las  

zhamacas y no quiero que sepan l o  que me pasa y no debo abrirles 

más los ojos,  ya ve que ahora en l a  escuela viene todo bien 

detallado hasta con dibujos en los  l ibros ,  ¿no los ha v is to? 

Cómo ahora l a  otra ves l e s  dejaron a los chamacos que me 

preguntaran como son las  relaciones sexuales, jhágme el favor! 

Ahora s í ,  que me pregunten como son mis relaciones sexuales con 

.ni marido, ya es el colmo, me dio mucho coraje y que l e s  digo, 

s i  e l  maestro y a  ha  tenido relaciones que se l o s  d i g a  el 

rnaes t ro .  

Por otro lado, el alumbramiento es motivo de alegría, por 

la emoción de convertirse en madre. Este sentimiento está 

relacionado principalmente con lo doloroso y prolongado que 

,ueda ser el parto, y de ello no habla doña Catalina de 25 años, 

rnadre de tres hijos de clase baja esposa de un migrante: 

"Cuando tuve a m i  primer h i j o  sentí  bonito, yo digo que 

sentí bonito por que n i  dolores tuve, nada más  ya que i b a  a 

nacer, por eso digo que sentí bonito, que se siente bonito por 

que con ninguno de m i s  h i jos  me dio dolores.11 

También doña Irina, madre de cuatro hijos, de clase alta, 

3punta al respecto: 

"Me gustan muchos  l o s  niños, cuando tuve a mis bebés, yo no 

sufrí dolor como se quejan otras mujeres, yo lo s  tenía rápido, 
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t e n í a  sangrados muy f u e r t e s ;  p e r o  no s u f r í  y yo creo que  s i  

p u d i e r a ,  t e n d r í a  otro bebé, para  no sentirme sola,  tener a l g u i e n  

a quién d a r l e  m i  c a r i ñ o .  

Humor y f e r t - i l i d a d  

La fertilidad en Huautla, es un tema, que para algunas 

mujeres está directamente relacionada con el temperamento de las 

personas, y este a su vez está relacionado con el tiempo que 

tengan de no tener relaciones sexuales con su pareja, tal como 

lo manifiestan dos de nuestras informantes: 

"Durante  mucho t iempo u s e  p a s t i l l a ,  p e r o  m i  e s p o s o  no s a b í a  

por que e r a  r e t e  celoso, ve que y a  l e  conté como  e r a ,  p e r o  

a h c r i t a  y a  n i  ESO nada,  p o r  que  ahora y a  no puedo  s a l i r  

embarazada..  . ¿por que y a  no? P o r  que  no, p o r  q u e  m i e n t r a s  m i  

cuerpo no q u i e r a ,  p u e s  no; m i e n t r a s  yo no esté  como él c o n t e n t a ,  

deseosa ,  m i e n t r a s  yo es te  f r í a ,  no me  puedo embarazar.  

S í ,  m i r e ,  es d e  acuerdo a l  humor d e  cada m u j e r ,  p u e s  m i r e ,  

cada quién tiene su cuerpo  y es d e  acuerdo a l  temperamento d e  
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cada mujer  y h a y  m u j e r e s  que son a l t a s  d e  temperamento y p o r  eso 

no se s a t i s f a c e n  con el  m a r i d o  y buscan otro,  p e r o  s i  una es a s í  

f r í a ,  no se embaraza, como hora yo y a  no m e  he embarazado p o r  

que me pongo  f r í a .  

También doña MÓnica de 26 años, de clase baja, madre de 

cuatro h i j o s  manifestó al respecto: 

" P u e s  yo d i g o  que m e  embarazo Luego l u e g o ,  p o r  que como 

d u r a n t e  nxcho t i empo  no dejo que  se .Te acerque ,  no d e j o  que  m e  

toque, exando  rne t o c a ,  él e s t á  muy contento, muy deseoso d e  

e s t a r  c o n T i g o  y ,  p o r  eso, l u e g o  l u e g c  quedo embarazada; y é l  me 

d i c e  que yo t e n g o  l a  cu lpa  d e  que me embarace a cada r a t o  p o r  

que no l o  d e j o  que  este conmigo seguido  y p o r  eso cuando l o  d e j o  

61 y a  es tá  t a n  deseoso que p o r  eso me embaraza ráp ido . I f  

Pero también hay quien no cree que la fertilidad de la 

mujer se Ceba al temperamento de las pare jas  como doña Victoria, 

señora de 24 años, madre de cuatro hijos, y de clase baja: 

I1No >-o no creo eso d e  que dicer: que si una m u j e r  cuando 

tiene r e l a c i o n e s  con el  m a r i d o  no se embaraza, yo d i g o  que  d e  

p o r  s i  se h a c e  una embarazada, yo d i g o  que s i  no m e  embarazo y a ,  

es por qzs me controlo, si  no m e  c c n t r o l a r a ,  entonces s i  m e  

embarazaba. 
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En este capítulo, hemos visto como el aspecto biológico 

determina culturalmente el papel y la función de la mujer en la 

sociedad huautleca. 

En el siguiente capítulo veremos cómo las mujeres de 

Huautla utilizan los métodos anticonceptivos, sus impresiones 

respecto a éstos, a través de su propia experiencia. 
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VI1.- LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN REAL 

DE HUAUTLA. 

‘‘2 Por qué, si un hombre puede embarazar a 3 mujeres clistiiitcis 
por semana y una mujer puede embarazarse cada 10 meses, 10s 
anticonceptivos están orientados en su mayoría tiucia ills 
mujeres?” (Mastreta, 1994  : p  2 0 )  
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Los ciclos biológicos de la mujer, como vimos en el 

capítulo anterior, son usados para someterlas en una relación 

asimétrica con el género masculino. Sin embargo funciona como 

un catalizador que ayuda a la mujer a aceptar con resignación 

su rol social y la forma como un ser dependiente acostumbrado a 

recibir siempre Órdenes y por lo tanto la coloca en una 

posición de inferioridad con respecto al varón. 

La intención de este capítulo es describir como las 

mujeres internalizan esos ciclos biológicos con la 

plcnificación familiar a partir de sus propias experiencias. 

¿Cómo las ideas que se elaboran desde un escritorio político 

impactan la percepción individual de estas mujeres? y ¿En que 

medida estos programas gubernamentales influyen en el uso o 

rechazo de los métodos anticonceptivos? ¿Por qué, las mujeres 

si l o s  consideran dañinos para su organismo, qué las obliga a 

usarlos? 

El uso de los métodos anticonceptivos para las mujeres de 

Hua-Jtla está directamente relacionado con las creencias y la 

pro-ia experiencia que las mujeres tienen con respecto a los 

efeztos colaterales provocados por el uso de anticonceptivos y 

los posibles daños que pueden ocasionar a su organismo como es, 

el dolor de cabeza y l as  alteraciones que puede llegar a sufrir 

SU ciclo menstrual, el cáncer cervicouterino, provocado por las 
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pastillas, y también por el "plástico" del condón por 

considerar que es caliente y le causa cáncer a la mujer. 

Otra creencia de las mujeres de Huautla, es que el uso de 

métodos anticonceptivos es nocivo para las mujeres que no han 

tenido familia pues corren el riesgo de quedar estériles, tal 

como veremos en este capítulo. 

Recursos y servicios de planificación familiar en Huautla, 

Morelos 

Huautla fue un pueblo minero desde la época de la colonia, 

por lo que la empresa que mayor importancia ha tenido en la 

historia de la comunidad, es Itla Suriana que se fundó en 1966, 

la cual se inicia en 1963 sus trabajos de exploración y de 

excavación, generando la fuente de trabajo más grande de la 

comunidad, lo que permitió la introducción de servicios de 

salud, transporte y comunicación, todos necesarios para el 

desempeño de la empresa. 
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Esto implicó también la llegada de mucha gente de otros 

lugares de diferentes estados del país y dio cause a un auge 

económico no solo en el pueblo sino en toda la región, entre 

los servicios que la mina proporcionó a sus trabajadores 

estaba: el seguro médico, que fue construido en la 

instalaciones de la mina, pero fue el centro de Salud el primer 

servicio médico gubernamental que se fundó en Huautla en 1970 

que daba servicio a la población en general, la clínica del 

seguro social que se creo en 1977 y finalmente se C O i i S t i u > r é  e1 

nuevo Centro de Salud en 1986, que es el Único que actualv.ente 

funciona. 

Actualmente los recursos con l o s  que cuentan los 

habitantes de la comunidad para obtener acceso a los métodos de 

planificación familiar son tres, en primer lugar está el Centro 

de Salud de la comunidad, el dispensario médico y por Último 

las farmacias y los servicios médicos gubernamentales y 

particulares que se ubican cerca del pueblo. 

Para este trabajo hemos clasificado a los métodos 

anticonceptivos por género es decir para hombres y para 

m-Ajeres, para estas Últimas existen varios métodos mientras que 

para los hombres las alternativas son más reducidas. Lo 

a x t e r i o r  nos indica que la planificación familiar e s t á  

principalmente enfocada al género femenino, y si comparamos el 
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uso de anticonceptivos entre hombres y mujeres, la diferencia 

es muy amplia. En América Latina del 100% de usuarios de 

métodos de P. F solo el uno por ciento fue de esterilización 

masculina y el 4% utilizaron condón, lo que arroja tan solo un 

5% de usuarios hombres. (Parquer Mauldin. 1992) 

Este es un indicador del reducido porcentaje de usuarios 

hombres en comparación con el de las mujeres, el cual se deriva 

de las políticas de Planificación familiar que están 

básicamente orientadas a la mujer. 

Para comprobar esto basta abrir cualquier revrista de 

población y observar que la mayoría de los planes poblacionales 

están enfocados al género femenino, y que las personas que 

desarrollan dichos planes son principalmente varones (Leñero, 

1992). Huautla, por supuesto no queda excluida de esta 

situación, por el contrario se reafirma como se ha visto 

anteriormente, sustentándolo con argumentos biologicistas. 

Para las mujeres de Huautla existen varias formas de 

obtener los diferentes métodos de planificación familiar, pero 

el principal es el servicio que ofrece el Centro de salud, 

donde se adquieren de manera gratuita los métodos 

anticonceptivos. 

El o t r o  servicio al que pueden acceder las mujeres dentro 

de la comunidad es el dispensario médico; que ofrece consultas 
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generales y l o s  métodos anticonceptivos por 25 pesos, que 

cuesta la consulta más barata. También hay quién los adquiere 

er las farmacias de Jojutla estas son las personas que no 

desean asistir a ninguno de los lugares antes mencionados. Y 

finalmente las personas derechohabientes que tienen Seguro 

Sccial o ISSTE en Zacatepec; pero que en la actualidad son 

pvcas. 

En el Centro de Salud de Huautla dan consultas de medicina 

general prvporclonan los medicamentcs cuando l o s  hay a toda la 

Tz3:aciÓn que lo solicite con un ccisto de tres pesos para 

al-idar en los gastos del médico y la enfermera pasante. 

P o i  10 que toca a la Planificación Familiar, normalmente 

s- da una consulta inicial en la que se examina y se hace un 

psqueño historial clínico de la mujer en el que se debe llenar 

ur. formatz de la Secretaría de Salud, para determinar el método 

a utiliza:- por cada usuaria, apegándose a la Norma Oficial 

Yexicana de Reproducción, pues son ellas las responsables de 

ez5ia pare13 en controlar su fecundidad tal como lo dijimos en 

31 capít-ds de las dinámicas familiares, por tal razón son l a s  

-,----eres las encargadas de asistir al Centro de Salud cada mes 

2 c r  su Catación correspondiente ya sea en pastillas o condones 

Ir. el case de que haya alguna mujer que por alguna razón no 

ZcAe a la cita, son las mismas enfermeras las encargadas de ir 
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a su domicilio a buscarla y ver, por que motivo esta persona no 

asistió a la cita. 

El método más utilizado en el Centro de Salud es la 

píldora seguido por el Dispositivo, en tercer lugar la 

operación y el preservativo respectivamente y finalmente por la 

inyección, aclarando que ésta Última no la dan por no contar 

con ella y las mujeres que solicitan operación son canalizadas 

al hospital Meana San Román que esta en Jojutla. 

En el C ~ I I ~ ~ G  de Salud se encargan de dzr constancias 

médicas a las parejas que deseen casarse por lo civil, de que 

han asistido a una plática sobre uso de métodos 

anticonceptivos, dicha constancia es un requisito indispensable 

para que la pareja pueda unirse en matrimonio. 

Actitudes ante el uso de hormonales: (pastillas e 

inyecciones ) 

Por comodidad las mujeres prefieren la inyección, pero 

ésta no se encuentra se encuentra generalmente fuera de su 

alcance por ello es que las pastillas son el método mas 

utilizado por las mujeres de Huautla, esto se debe 
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prlncipalmente a que es el único método que pueden adquirir en 

fDrma gratuita en el Centro de Salud de la comunidad, por tal 

razón se puede inferir que las mujeres con menores recursos son 

las que utilizan este método. 

Por el contrario Las personas que utilizan la inyección 

son gente que cuenta con mayores recursos económicos, ya que 

para poder adquirir este producto necesitan trasladarse a otro 

l.igar del estado ya sea Jojutla, Cuernavaca o Cuautla, o donde 

%ya alguna farmacia y puedan comprarlo. Esta situaciór, cpeda 

r s j o r  explicada por una informante de 24 años de edad, 4 hijos, 

y clase baja: 

‘ E n  j u l i o  f u i  a l  Centro a q u e  m e  d i e r a n  o s e a  que  y a  a n t e s  

hab ía  i d o ,  p e r o  e r a  bien de jada  y m e  daba m i e d o  p o r  eso no i b a  

a curarme,  y p r i m e r o  cuando t u v e  a e s t a  chamaca él m e  d i j o  que  

ne c u r a r a  y entonces me d i o  m iedo ,  p e r o  m e  volví a embarazar y 

l u e g o  y a  no q u e r í a  p o r  eso f u i  a l  Centro a q u e  m e  c u r a r a n .  

i-ites nunca  me p u s e  a p e n s a r ,  p e r o  y a  d e s p u é s  d e  e s t e  d i j e  

r-eramente voy a i r  a que  m e  d e n  p a s t i l l a s . .  . 

- ¿ P o r  q u e  p a s t i l l a s ?  

- P o r  q u e  e s a s  m e  d i o  e l  doctor ,  m i r e  Ami m i  mamá me  dice que  

ri inyecté ,  p o r  s i  se m e  l l e g a  a o l v i d a r  t o m a r l a ,  p o r  eso m i  

r m á  m e  d i j o  h i j a  p í d e l e  que  t e  d e  inyección, p e r o  y a  en el 
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Centro y a  no l a s  dan h a y  que comprar las  y c u e s t a  $16* y d e  por 

s í  l u e g o  una no t iene n i  para  los f r i j o l e s ,  menos p a r a  l a  

inyección. (Ver apéndice) 

Las actitudes de las mujeres de Huautla ante el uso de las 

pastillas es contradictorio, por un lado las consideran como 

algo dañino y totalmente nocivo para su organismo, que les 

puede provocar cáncer en la matriz, o bien que pueden subir de 

peso, o que les causa dolor de cabeza. Por otro lado hay 

quienes manifiestan que e s  biieno y le tienen confianza, sin 

embargo tanto las mujeres que expresaron creer que son nocivas 

para la salud como las segundas expresaron que "es bueno" 

controlar para 'progresar". 

Lo anterior demuestra que la población en general está 

convencida de que los métodos anticonceptivos, con todas las 

complicaciones que les pueda acarrear a su organismo; también 

l e s  proporciona ciertos beneficios. 

Carolina:  2 5  años de edad, 3 h i j o s  y de clase b a j a .  

" L a s  p a s t i l l a s . .  . uuh d e s d e  cuando, y a  t iene mucho d e s d e  

que yo n a c í  creo que y a  e x i s t í a n ,  yo creo q u e  h a r á  como d e s d e  

hace unos  treinta años que y a  h a b í a . .  . Y o  d i g o  que son m a l o s  

p o r  q u e  s i  los toma uno l a s  p a s t i l l a s  c a e  c á n c e r ,  P o r  q u e  YO 

* Eri 1995 el costo era de 16 pesos, en 1998, cuesta 35 pesos en el Distrito Federal, por coiisigliiente, en los 
estados debe tener un costo mas elevado. 

123 



d i g o  q u e  d e  p o r  s í  t o d a s  l a s  c o s a s  son m a l a s  aunque dicen que  

e l  c á n c e r  todos l o  tenemos aunque en a l g u n o s  se d e s a r r o l l a  

más I ! .  

Conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos por 

parte de las mujeres 

Para las mujeres en edad reproductiva de Huautla la 

planificación familiar no es algo nuevo, POL lo que todas l a s  

mujeres entrevistadas manifPC+- -7- +ener ¿aLiucimiento de por lo 

menos un método anticonceptivo, de haber oídc o visto “alr;o de 

eso” en algún lugar. Por lo que han creado términos como el de 

“curar“, que es equivalente a controlar la fecundidad de cada 

mujer, tal como lo dicen las siguientes mujeres: 

Chuy, de 3 2  años de edad, 3 h i j o s ,  clase b a j a .  

- \‘¿De l a  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ? .  Ya t iene mucho q u e  o í  que  

hab laban  d e  e l l o s ,  e s t a b a  chica y y a  o í a  d e  eso. . . A m í  m e  l o s  

recomendó el  doctor d e l  Centro, yo f u i  p a r a  que m e  los d i e r a n ,  

en r e a l i d a d  salió d e  m i  por que  yo y a  no q u e r í a  mas f a m i l i a ,  l e  

d i j e  a m i  mar ido  y e l  e s t u v o  d e  acuerdo  en que  f u e r a ,  m e  d i j o  

que s í  q u e  v a l l a “ .  

Chenta V: 3 4  años de edad, 6 h i j o s ,  de clase media. 
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‘Ya t iene t iempo que se oye h a b l a r  d e  eso, p o r  q u e  yo y a  

t e n í a  a l a  n i ñ a  hará  unos 11 a ñ o s .  Antes no, no pensaba nada ,  

d e c í a n  que deb ían  tener p o q u i t o s  h i j o s ,  p u e s  y a  ve q u e  d e s d e  

cuando e s t á n  con eso d e  que h a y  que tener p o c o s  h i j o s ,  s i  yo 

a n t e s  l o s  usaba,  t o m e  p a s t i l l a s  d u r a n t e  un t i empo ,  a n t e s  d e l  

chamaco, p e r o  l u e g o  l a s  d e j e  d e  tomar p o r  que  m e  h a c í a n  daño,  

m e  d o l í a  l a  cabeza ,  o sea  que a l  p r i n c i p i o  me  quedaron bien, 

p e r o  l u e g o  l o s  d e j e  d e  t o m a r  un t iempo y cuando empece me d o l í a  

mucho l a  cabeza ,  l u e g o  o t r a  v e z  l a s  d e j e  y empece a toiiiar 

o t r a s  l a s  Ncrd io l  y también m e  d o l í a  r e t e h a r t o  y p u e s  y a  l a s  

d e j e  d e  tomar . . .  Cuando yo f u i  a l  Centro, f u i  p o r  m i  p r o p i a  

v o l u n t a d ,  p o r  que yo q u i s e ,  es que m i r e  f u i  p o r  que yo s u f r í a  

mucho, e l l o s  son malos  y l u e g o  l a  suegra  no me q u e r í a  mucho, 

l u e g o  e l  l l e g a b a  borracho  y m e  pegaba ahora y a  no, ahora  y a  

nos l l e v a m o s  bien,  p e r o  a n t e s  no p o r  eso f u i ,  p e r o  a l  p r i n c i p i o  

me quedaron,  l u e g o  y a  no y cuando empece d e  nuevo  m e  empezó a 

d o l e r  l a  cabeza ,  l u e g o  ya  no pude  p o r  que y a  m e  hice embarazada 

d e l  chamaco y es  que  m i r e  yo no m e  daba c u e n t a  cuando m e  

embarazaba, p o r  eso los chamacos e s t á n  bien s e g u i d o s ,  se l l e v a n  

solo un  año  t r e s  meses, n o  m e  bajaba m i  m e n s t r u a c i ó n  y p o r  eso 

yo n i  c u e n t a  m e  daba que m e  embarazaba h a s t a  y a  con e s t a  

( s e ñ a l a  a su hija d e  b r a z o s ) .  . . 
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¿ M i  mamá? . . .  N o ,  e l l a  nunca m e  d i j o  nada ,  nunca m e  d i j o  

que no m e  controle, es que  entonces una c a s i  n i  hab laba  d e  e s a s  

c o c a s ,  ahora  como es tamos  más a b i e r t o s  ahora y a  p l a t i c a  uno 

m á s .  Pues  yo d i g o  que  e s t á  bien que  "se  c u r e "  una ,  a n t e s  él m e  

d e c í a  s i e m p r e  que  "me c u r a r a f 1 ,  p o r  que ahora y a  ve e s t á  bien 

caro t o d o ,  

Ahora m e  c u i d o  con inyecciones l a s  voy a comprar a 

J o j u t l a ,  a l  ffCentrorf y a  no q u i s e  i r  p o r  que l u e g o  q u i e r e n  que  

.,- u l ~ a  se haga l a  prUeba del c á n c e r  y y a  l a c  p a s t i l l a s  y a  no l a s  

p i s e  tomar  por que  yo d i g o  que  con e l  t i e m p o  hacen  m a l ,  l e  

digo q u e  e s t u v e  tomando l a s  N o r d i o l  y l u e g o ,  l u e g o  m e  d o l í a  l a  

cabeza  y son más l a t o s a s  h a y  que e s t a r  tomándose las  d i a r i o ,  

l u e g o  a uno  se l e  o l v i d a " .  

MARA G :  3 6  años de edad, 3 hijos, clase alta. 

- " D e  los m é t o d o s  a n t i c o n c e p t i v o s  yo oí h a b l a r  d e s d e  que  

e s t a b a  yo s o l t e r a ,  d e s d e  entonces y a  se o í a  d e  eso, a l l á  en m i  

9rieblo daban p l á t i c a s  y a m í  me  gus taba  o í r  l a s  p l á t i c a s  d e s d e  

c i i p i l i t a *  . . . Ami e l  doctor d e l  d i s p e n s a r i o  m e  d i o  l a s  

- z a s t i l l a s  cuando e s t a b a  e l  s e g u r o  t o d a v í a ,  p e r o  engorde  mucho, 

s z b í  d o s  k i l o s  l u e g o ,  l u e g o  l a s  tome d u r a n t e  ocho meses p o r  eso 

:sego l a s  d e j e ,  además andaba d e  un g e n i o  . . .  Pienso que  l a  

* Chipilira: en Huautla significa pequeña. 
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verdad s í  hacen  daño,  no sé que  contengan l a s  p a s t i l l a s  q u e  

h a c e n  m a l ,  no sé que c o s a s  hacen a l a  m a t r i z “ .  

Norma, madre de 4 hijos de clase media y de 43 años de edad, 

externo : 

“Antes d e  que  m e  operaran  t o m é  l a s  p a s t i l l a s  d u r a n t e  ocho 

meses, i b a  a l  Centro d e  Sa lud ,  m e  l a s  e s t u v e  tomando d e s p u é s  d e  

q u e  n a c i ó  el tercer chamaco”. 

Maricela, madre de seis h i j o s ,  de 41 años de edad, de clase 

media, refirió: 

“Cuando yo empecé a o í r  que  hablaban d e  los métodos  

a n t i c o n c e p t i v o s ,  f u e  h a c e  como 21 años ,  t o d a v í a  no h a b í a  Centro 

d e  S a l u d .  Entonces yo lavaba el molino, que  e s t á  a l l á  p o r  l a  

c a s a  d e  doña P e r l a ,  y s u  h i j a  d e  l a  señora  d e l  m o l i n o  e r a  

e n f e r m e r a ,  y e l l a  t r a í a  l a s  p a s t i l l a s  d e  México, p e r o  entonces 

e r a  p u r a  p a s t i l l a  v e n d i d a ,  y a  d e  a h í ,  como  v e í a n  como m e  

t r a t a b a  él, l a  señora  d e l  molino m e  d i j o  que m e  l a s  tomara.  

.) 

Entonces doña Tomasa, m e  d e c í a  que p o r  m i  edad i b a  a tener 

Dtro h i j o  sino m e  cu idaba ,  pues para  hacer  hi jos  no es t r a b a j o ,  

t r a b a j o  es  mandarlos  a l a  e s c u e l a ,  d a r l e s  d e  comer, eso s í  es 
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t r a b a j o .  P o r  eso a n t e s  tomaba p a s t i l l a s ,  p e r o  m e  h a c í a n  daño,  

m e  s a l i ó  paño y m e  daba dolor  d e  cabeza ,  p o r  eso l a s  d e j e .  

Antes l a s  mu jeres  no podíamos tomar l a s  p a s t i l l a s  a s í  

a b i e r t a m e n t e  como l o  hacemos ahora ,  no, a n t e s  l a  mayor ía  d e  l a s  

m u j e r e s  l a s  tomaban a e s c o n d i d a s ,  a n t e s  l a s  t e n í a m o s  que 

esconder en l a  almohada, a b a j o  d e  l a  cama, o donde  echábamos 

l a s  t o r t i l l a s ,  los hombres l u e g o  l a  regañaban a una d e  q u e  

tomaban p a s t i l l a s ,  y l a s  s u e g r a s  e r a n  l a s  que más se m e t í a n ,  

j e r i a n  n ie tos  y nás nie tos ,  p o r  eso l u e g o  entre xna se 

aconsejaba, s i  uno entre m u j e r e s  no nos apoyamos, n a d i e  lo 17ci a 

h a c e r .  

¿Los m é t o d o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r ?  D i c e n  que aunque 

se pongan  el apara to  s a l e n  embarazadas y que con l a s  p a s t i l l a s  

t ambién ,  que l u e g o  f a l l a n  y d e  l a s  inyecciones que l e  h a c e n  

daño a uno ,  l a s  p a s t i l l a s  l a s  t o m é  un t i empo ,  p e r o  Úl t imamen te  

no m e  l a s  he tomado. Una vez vino el doctor y m e  d i j o  q u e  me 

zen ía  que controlar, p o r  que  y a  t e n í a  muchos h i j o s  y y a  estoy 

-2 arande ,  y es que  pr imero  m i  e s p o s o  no q u e r í a ,  no sé p o r  q u e ,  

pero él no q u e r í a ,  él d e c í a  que no, es que l u e g o  él d ice  que l a  

mu jer  se enferma a causa d e l  control, p e r o  yo t e n í a  m i e d o  p o r  

que dicen que hacen daño.  

P o r  eso m e  embaracé p o r  q u e  d e j e  d e  tomar l a s  p a s t i l l a s ,  

p e r o  f u e  h a s t a  después  d e  año y m e d i o  que l a s  d e j e  d e  tornar". 
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Z1 uso de los métodos anticonceptivos, especialmente el de 

las pastillas está sufriendo cambios en los Últimos años a 

partir de la quiebra de la mina y de ésto podemos registrar 

tres etapas: La primera comprende cuando se inician las 

campazzs de planificación familiar en la comunidad y las 

suegrss eran las que se oponían en un principio a que sus 

nüerGs planificaran; la segunda ccurre c u a ~ 5 - o  las nueras se 

convltzten a su vez en suegras y éstas piden o sugieren a sus 

nueros que utilicen algún método. 

Lz tercera etapa corresponde a la época contemporánea, en 

esta tzapa, es la suegra la que en cuanto el hijo se lleva a la 

noviG 3 vivir a su casa, es la primera en recomendar a l o s  

recié7- casados que la nuera se "cure" y que no tengan hijos 

inmeEistamente, además de ser la misma madre del novio la que 

se er-zzrga de llevar a la muchacha al Centro de Salud para que 

le rezznienden algún método anticonceptivo. 

Xisotéticamente, este fenómeno o cambio se debe a la 

crisis sconómica experimentada por los habitantes de Huautla a 

raíz 51 la quiebra de la mina, que obligó a la gente joven a 

emigrzi- y esto le resulta más fácil cuando no hay h i j o s  de por 
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medio, sobre todo, para las personas que quieren salir a los 

Escados Unidos, tal como me explicó la siguiente informante: 

Nancy, mujer casada, de 14 años de edad, clase baja, O hijos. 

“Antes no h a b í a  o í d o ,  n i  en l a  e s c u e l a ,  es q u e  c a s i  n i  

i b a ,  f u e  h a s t a  acá que  m i  suegra  m e  d i j o ,  que  m e  i b a  a l l e v a r  a 

c u r a r  p a r a  que  no t e n g a  f a m i l i a ,  h a s t a  que  t u v i é r a m o s  más 

?lempo j u n t o s ,  y a  que estemos m a s  g r a n d e s ,  que  yo cumpla 17 y 

e- los 2 0  . . .  Y o  p i e n s ¿  que  e s t a  bien, yo digG que  e s t a  bien,  

-e son b u e n o s  h a y  otros que  dicen que son m a l o s ,  yo d i g o  que 

e s t á  bien p a r a  no tener f a m i l i a .  

M i  s u e g r a  me l l evó ,  p e r o  yo quise ir  p o r  que e l l a  d i c e  que 

s i q u i e r a  en tres años  no tengamos f a m i l i a ,  a s í  s i  nos queremos 

i r  a t r a b a j a r  nos vamos solos y y a  con los niños no se p u e d e “ .  

Hay también quién a pesar de l o s  temores de las 

cznsecuencias que le pueda acarrear a su organismo, también 

tlene que batallar con la negativa del marido a utilizar algún 

rngtodo anticonceptivo razón que las obliga a crear mecanismos 

pzra evadir su autoridad de y así poder controlar su 

fezundidad, tal como nos platica Euestra siguiente informante: 

Paulina de 34 años de edad, con cuatro hijos y de clase baja 

“Cuando n a c i ó  m i  Ú l t ima  hija m e  vi muy mala y el doctor 

3:s mando a h a c e r  unos a n á l i s i s ,  p e r o  m i  mar ido  m e  v io  t a n  mal 



que l e  p i d i ó  a l  doctor que m e  d i e r a  a l g o  p a r a  q u e  y a  no 

t u v i é r a m o s  h i j o s  d u r a n t e  v a r i o s  años  y e l  d o c t o r  l e  d i j o  q u e  

s í ,  y m e  d i o  p a s t i l l a s .  P o r  eso t e n g o  12 años  con t ro lándome ,  y 

solo l a s  d e j e  cuando m i  mar ido  e s t u v o  en e l  otro l a d o ,  l a s  d e j e  

p o r  t res  años  y volví a i r  cuando e l  doctor r e g r e s ó ,  p e r o  y a  e l  

doctor d e l  centro no me l a s  q u i s o  d a r  p o r  que  no m e  q u i s e  h a c e r  

d e  n u e v o  los a n á l i s i s ,  y l e  p r o h i b i ó  a l a  e n f e r m e r a  que me los 

d i e r a ,  p e r o  un d í a  e l l a  m e  los empezó a d a r  a e s c o n d i d a s  y y a  

l u e g o  cambiaron d e  doctor .  E s  p o r  eso que  e l  cree que nü rne 

embarazo por que p i e n s a  que e l  doctor m e  d i o  a l g o  para no c e n e r  

h i j o s ,  yo l e  d i g o  que  d u r a n t e  20 años ,  p e r o  l u e g o  e l  m e  d i c e  ve 

con e l  d o c t o r  para  que t e  d e  a l g o  y t e  e n c a r g u e s  otro niño, 

p e r o  yo l e  d i g o  que no p o r  que es to  dura  20 a ñ o s ,  ahora  y a  m e  

aventé 12 y a  nada más m e  quedan 8 " .  

Creencias religiosas ante el uso de métodos 

anticonceptivos 

Las autoridades eclesiásticas de las diferentes sectas de 

*--. ..,autla, . manifestaron no haber tomado en cuenta este problema, 

,:jeron, que ellcs no influían en sus feligreses, más aún,  el 
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representante pentecostés mariifestó que para llestosfl tiempos 

está bien que la gente planifique. 

p o r  otra parte, están las creencias religiosas de las 

mujeres que lo toman de acuerdo a sus propios conceptos y lo 

adaptan a sus vivencias particulares, así como lo concibe la 

señora Yara de 41 años, de clase media, y madre de seis hijos: 

rlDIos d i c e ,  a y ú d a t e  que  yo t e  ayudaré,  eso que  q u i e r e  

decir  -e t e  a y u d e s  que  hagas  a l g o ,  que no t e  quedes  c ruzado  d e  

b r a z o s  i s c e r a n d o ,  p o r  eso yo l e  d i g o  a mi hermana, c u í d a t e ,  ve 

a l  C e r _ = z o  d e  Sa lud  a que  t e  d e n  p a s t i l l a s ,  a h o r i t a  que  e s t á  

c h i q u i t z  t u  hijo, c u í d a t e  no s e a s  t o n t a ,  p e r o  a e l l a  l e  da 

m i e d o ;  _zvr que  d i c e  que  hacen  daño,  yo l e  d i j e ,  t o n t a  crees que  

s i  t e  k l c i e r a n  daño t e  l a s  i b a n  a d a r  l o s  doctores,  no, t u  ve, 

los d o c s a r e s  e s t á n  p a r a  c u r a r t e  no para  hacerte daño,  cuando yo 

t u v e  l a  I n f e c c i ó n ,  l a  d o c t o r a  me curo,'. 

Ya e s t a s  capona: la operación femenina 

L a s  nujeres que han decidido operarse lo han determinado 

así por 50s razones: una es por que están convencidas que ya no 

desean 7.5s niños por motivos socioeconómicos y la segunda es 

que ha>' -ienes se tuvieron que operar por cuestiones de salud, 
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como es el caso de doña Marina de 43 años, de clase alta y 

madre de cuatro hijos, esta señora tuvo dos abortos 

intermedios, y utilizó pastillas, inyecciones, DIU, y 

finalmente la operación por padecer de quistes ováricos, quien 

a continuación nos explica: 

- “Los métodos anticonceptivos, yo los  conozco todos, por que 

yo l o s  usé todos, l a s  inyecciones, las  pas t i l l a s ,  e l  DIU,  

todos, primero las  pas t i l las  no me quedaron, y me dieron otras ,  

después me dieron iiiyecciciiec y tzmpoco me quedaron, luego me 

pusieron e l  dispositivo y tampoco ne quedo, por m i  problema de 

lo s  quis tes  hasta que me operaron . .  Que, que pensé, pues nada 

s i  era por m i  salud, me tenía que operar y s i ,  m i  esposo 

también estuvo de acuerdo, d i jo  que estaba bien,  s i  era por m i  

bien,  que s í ,  que me operara“. 

Estas mujeres demuestran además que en la decisión de 

operarse no solo tuvieron que estar conscientes de ello, al 

menos las primeras, sino que también tuvieron que sufrir las 

críticas de la gente, a veces muy severas y crueles, por la 

falta de comprensión y por ser algo totalmente nuevo para los 

vecinos de la comunidad. 

La oTeración representa también para las mu] eres de 

Huautla temor por el corto que implica, ya que para ellas es 

como si les practicaran m a  cesárea, así 1 0  expresa doña 
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Catalina, una mujer de 25 años de edad, de clase baja y madre 

de tres hijos: 

“ D e  l o s  métodos a n t i c o n c e p t i v o s  unos dicen q u e  son b u e n o s ,  

yo d i g o  que son malos ,  l u e g o  con l a  en fe rmera  h a s t a  s a l í a m o s  

d e l  chongo,  no, no es c ier to ,  p e r o  m i r e  yo q u i e r o  que m e  d e n  un 

m é t o d o  d e f i n i t i v o  p a r a  no tener h i j o s ,  p e r o  que no s e a  l a  

o p e r a c i ó n  por que e s a  m e  da h a r t o  m i e d o ,  es q u e  yo no q u i e r o  

que  m e  r a j e n  l a  panza ,  además dicen que  f a l l a ,  a h í  m i  v e c i n a  l a  

l i g a r o n  y y a  s a i i ó  d e  xuevo  con s u  domingo s i e t e  y q u e  va  

volviendo a s a l i r  embzrazada“. 

Este temor de las mujeres de Huautla a la probabilidad de 

error en la efectividad de la operación se explica por que en 

la comunidad se dieron dos casos de mujeres a quienes se les 

practicó la salpingoclasia y tiempo después quedaron 

embarazadas como es el caso de una informante de 35 años de 

edad, madre de tres hijos, de clase media, cuya historia nos 

ejemplifica, cómo, una mujer toma la decisión de operarse y por 

un error médico se crea desconfianza en la comunidad ante l a  

salpingoclasia mejor conocida como operación. 

“Yo  soy d e  Rancho V i e j o ,  p e r o  m e  c a s e  a q u í ,  cuando t e n í a  

1 8  a ñ o s  y me  hice e l  s a l p i n g o  h a c e  c a s i  d o s  a ñ o s ,  y a  a n t e s  l o  

habíamos p l a t i c a d o  m i  mar ido  y yo,  y habíamos d e c i d i d o  y a  solo 

quedarnos  con e s t o s  t res  p o r  eso me o p e r e  y como yo e s t a b a  
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en fe rma  f u i  al centro y l u e g o  f u i  a l  seguro  a J o j u t l a ,  p e r o  me 

d e c í a n  que no t e n í a  nada y que  no t e n í a  nada,  h a s t a  que  f u i  con 

un doctor  d e  Panchimalco ,  y a  61 me mando a h a c e r  a n á l i s i s  y m e  

d i j o  que e s t a b a  mal d e  l a  v e j i g a ,  d e  l a  o r i n a  y m e  d i j o  que m e  

i b a  a tener q u e  o p e r a r ,  entonces d i j i m o s  d e  una v e z  que m e  

\\operen" t a m b i é n ,  entonces el doctor d i j o  que e l  m i s m o  m e  i b a  a 

o p e r a r  d e  l a  v e j i g a ,  que  me  l a  i b a  a s u b i r  y que m e  i b a  a h a c e r  

e l  s a l p i n g o ,  aprovechando una operac ión  me i b a  a h a c e r  l a  

" o p e r a c i ó n "  y me i b a  a ayudar  con m i  ú l c e r a ,  p o r  que t e n í a  

ú l c ~ r a  en e1 c u e l l o  d e  l a  m a t r i z ,  como d e  un centímetro, d i c e  

e l  doctor q u e  l u e g o  avanza mucho y entonces y a  no se puede  

r e c o n s t r u i r ,  p o r  que d ice  e l  doctor que cuando nacen  los niños 

a veces l o  p a s a n  a t r a e r ,  que l o  rasguñan a l  s a l i r  y que  p o r  

eso l a  m a t r i z  e s t a  d e l i c a d a  y l a  l a s t i m a n ,  y s i  no se a t i e n d e  

uno se h a c e  más grande .  

¿Cuando empecé yo a oír d e  los métodos d e  p l a n i f i c a c i ó n  

f a m i l i a r ?  E a c e . ,  . juuuh!  d e s d e  que e s t a b a  yo e s c u i n c l a ,  

entonces no s a b í a  nada ,  n i  m e  imaginaba para  que e r a n ,  y a  h a s t a  

d e  g r a n d e  p u e s  es que  como m i  niño e l  grande,  d e s d e  que  n a c i ó  

e s t a b a  m u y  enfermo, y a los 15 d í a s  m e  l o  q u i t a r o n ,  que l o  

h o s p i t a l i z a r o n  entonces, yo l o  vi mal y como e s t a b a  t a n  enfermo 

p o r  eso pensé en i r  a c o n t r o l a r m e ,  l o  p la t iqué  con m i  marido y 

e l  e s t u v o  d e  acuerdo ,  m e  d i j o  q u e  s í  que f u e r a ,  y p o r  eso m e  vi 
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Dbl igada a i r ,  m e  vi o b l i g a d a  por que sentí que  el me  

- :eces i taba  y que  s i  no me  cuidaba m e  i b a  a l l e n a r  d e  h i j o s  y no 

10 i b a  a poder a t e n d e r ,  por eso d i g o  que bueno gue l o  a c e p t e ,  

- e  doy g r a c i a s  a D i o s  d e  que hayga yo i d o ,  y como l a  g e n t e  

d e c í a  que l a s  m u j e r e s  se c o n t r o l a b a n ,  p u e s  yo f u i .  

Antes usé e l  d i s p o s i t i v o ,  me  l o  p u s i e r o n  un  año ,  p e r o  m e  

- * r i n o  una hemorrag ia  muy f u e r t e  y f u i  a que  m e  l o  q u i t a r a n . .  .Las 

- D a s t i l l a s  s í  l a s  he usado,  o sea  que yo a l  p r i n c i p i o  tomaba 

s a s t i l l a s ,  i b a  SI c e n t r e  a que m e  l a c  d i e r a n ,  p r o  l u e g o  me 

3icieron clarlo, entonces las d e j é  y empecé a comprar l a s  nordet 

en J o j u t l a ,  o s e a ,  cuando l a s  d e j é  d e  tomar d i j e ,  s i  m e  hago 

imbarazada y a  ni  modo. 

Después  d e  l a  o p e r a c i ó n  se me  h i zo  r a r o ,  es que se me 

d e t u v o  e l  sangrado,  entonces eso y a  no m e  g u s t o ,  y empece a 

- a r e g u n t a r l e  a l a s  s e ñ o r a s  que y a  l a s  hab ían  operado,  s í  a e l l a s  

se l e s  h a b í a  d e t e n i d o ,  cuan to  t i empo  t e n í a n  cuando se l e s  

d e t e n í a  y s i  l e s  duraba mucho, una señora  m e  d i j o  que  a e l l a  se 

l e  d e t u v o  h a s t a  s ie te  u ocho meses, p e r o  o t r a  m e  d i j o  que  a 

s l l a  no se l e  h a b í a  d e t e n i d o  n i  una v e z  y entonces eso ya no m e  

- z u s t ó ,  y Luego t e n í a  a s c o s  y f u i  a l  centro a que  m e  v i e r a  e l  

doctor y l e  d i j e  gue e s t a b a  operada,  entonces 61 m e  d i j o  que  no 

- 2odía estar  embarazada. Entonces f u i  con un doctor que  l u e g o  

viene y 61 me revisó y me mando a h a c e r  a n á l i s i s ,  y en l o s  
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a n á l i s i s  s a l i ó  p o s i t i v o ,  y a  con los a n á l i s i s  Tecoll  nos d i j o  

que fuéramos  a ver a l  doctor y que  l l e v á r a m o s  l o s  p a p e l e s  para  

r e c l a m a r l e  y que  s i  e r a  n e c e s a r i o  l o  podíamos  demandar, p o r  que  

e l  m e  h a b í a  operado.  

Ya f u i m o s  y u s t e d  cree que  e l  doctor  no l o  p o d í a  creer, l o  

negaba aunque l e  l l eve  lo s  a n á l i s i s ,  m e  d e c í a  que  no, que  él no 

m e  h a b í a  operado,  y m i r a  t ú  l o  bueno  es q u e  nosotros guardamos 

los p a p e l e s  d e  cuando m e  f u i  a q u e  m e  o p e r a r a n ,  sino n i  m e  i b a  

a hacer c a s o ,  n i  hubiéramos  p o d i d o  hacer nada p o r  que él l o  

negaba.  

Entonces y a  con los p a p e l e s  m e  reviso y 61 me d e c í a  que  

no,  que no p o d í a  yo e s t a r  embarazada, t o d a v í a  m e  oyó con el  

a p a r a t o  ese y como y a  e s t á n  muy modern i zados  n i  s i q u i e r a  es e l  

a p a r a t o  ese que  se ponen  en lo s  oídos y nada más e l l o s  oyen, 

no, a l l á  tienen un a p a r a t o  que  se ponen  en el  c u e l l o ,  ese como 

r a d i o  d i g o  yo, en ese se oyen lo s  l a t i d o s  d e l  c o r a z ó n ,  se oye 

pum, pum, y a s í  t o d a v í a  e l  doctor l o  negaba ,  no l o  p o d í a  creer, 

s i  y a  e s t a b a  oyendo l o s  l a t i d o s  d e l  c o r a z j n  d e l  niño. 

Has ta  que  m e  h i zo  el u l t r a s o n i d o ,  t o d a v í a  no l o  p o d í a  

creer e l  doctor ,  y a  e s t a b a  bien formado e l  niño, y a  t e n í a  cinco 

meses, y no l o  c r e í a  aún a s í ,  f í j a t e  e s t a b a  v i e n d o  a l  niño y 

aún a s í  no l o  pod ía  creer, t o d a v í a  ahora  q u e  vamos a l  doctor, 
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d i c e  que como es p o s i b l e  que d e  t o d a s  l a s  m u j e r e s  q u e  ha 

operado con ninguna l e  hab ía  f a l l a d o .  

Ya el doctor no sab ía  n i  que  h a c e r ,  d i j o  q u e  é l  se i b a  a 

encargar  d e l  p a r t o  y d e  l a s  c o n s u l t a s ,  que y a  no m e  p o d í a  

ayudar  p o r  que y a  e s t a b a  muy avanzado e l  embarazo,  y a  e s t a b a  

bien formado el  niño y que entonces y a  no p o d í a  h a c e r  un 

l e g r a d o  y p r o v o c a r  e l  a b o r t o ,  p u e s  yo f u i  cuando t e n í a  c u a t r o  

meses y no se m e  movía nada,  yo no l o  s e n t í a  entonces como el  

no l o  c r e í a  h a s t a  que m e  h i z o  e l  u l t r a s o n i d o  y y a  v io  a l  niño 

e n t o n c e s  y a  t e n í a  cinco meses. 

Ahora me van a h a c e r  c e s á r e a ,  yo t e n g o  m i e d o  p o r  m i  edad y 

m i  e s t a d o  no puede  n a c e r  bien, d e  l o s  otros tres l o s  tres  

f u e r o n  n a t u r a l e s ,  m e  a l i v i e  a s í  nada más y ahora d i c e  e l  doctor 

que p o r  m i  v e j i g a  que con el  e s f u e r z o  se m e  p u e d e  volver a 

c a e r  p o r  eso m e  va programar el p a r t o .  Mira y eso s i  t e n g o  

m i e d o  que nos f a l l e ,  p o r  que h a s t a  a h o r i t a  no nos ha  f a l l a d o ,  

h a s t a  e s t a  Úl t ima c o n s u l t a  que f u i m o s ,  e l  no se p r e s e n t o  y d i g o  

a ver sino nos d e j a  a l a  hora d e  l a  h o r a  y l a  v e r d a d ,  s í  nos 

preocupa que  nos v a l l a  a d e j a r  c o l g a d o s .  

Y es que ,  como t e  d i g o ,  nosotros y a  habíamos  d e c i d i d o  

quedarnos con tres  p o r  que l u e g o  uno no l e s  p u e d e  d a r  l o  que 

n e c e s i t a n  y como son hombres, l u e g o  n e c e s i t a n  más dinero, luego  

ha;. que  mantener  a l a  m u j e r ,  ver a d o n d e  se l a  van  a l l e v a r .  E l  
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grande  t iene 15 a ñ o s ,  y a  e l  otro e l  mediano,  el g o r d i t o  q u e  

u s t e d  v io ,  ese t iene 11 a ñ o s ,  y e l  chico que  t iene 6 a ñ o s .  

Mira ,  es que  yo d e c í a  como voy a tener t a n t o s  niños, l u e g o  

h a y  m u j e r e s  que  tienen t a n t o s  niños i g u a l e s  que no los p u e d e n  

ni  c u i d a r  y e l l a s  no se dan a b a s t o  p a r a  a t e n d e r l o s  yo d i g o  q u e  

los h i jos  h a y  que c u i d a r l e s ,  e s p e r a r  gue se críen, q u e  y a  se 

v a l g a n  por s í  m i s m o s  aun que s e a  p a r a  i r  a l  b a ñ o ,  y yo p o r  eso 

m e  c u i d a b a .  

M i e n t r a s  t u v e  a es tos ,  a l o s  3 ,  t o d o  el t i e m p o  1112  c z i d e  

con l a s  p a s t i l l a s  y no m e  f a l l a r o n ,  e s a s  nuncu  m e  f a l l a r o n ,  

l u e g o  h a y  unas que dicen que  f a l l a n ,  p e r o  eso ha  d e  ser por que 

l u e g o  no se l a  toman". 
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La vasectomla y uso del condón 

Conocimiento y actitudes de los hombros, desde la 

visión de las mujeres de Huautla: acerca de la 

vasectomía 

En relación a este apartado, debo decir que por cuestión 

de tiempo, entrevisté con respecto a este tema principalmente a 

las mujeres, pues intentar entrevistar a los varones implicaba 

la necesidad de permanecer más tiempo en la comunidad y de 

acuerdo a sus costumbres y tradiciones resultaba más difícil 

para mí como mujer entrevistarlos; sin embargo l o s  pocos 

varones que proporcionaron información respecto al uso de los 

métodos anticonceptivos, fueron de suma importancia para 

complementar la información de las mujeres. 
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El conocimiento que la gente tiene acerca de la vasectomía 

en Real de Huautla, está relacionado con la castración de los 

animales, y aún cuando los hombres saben de su existencia no la 

contemplan como una posibilidad, según las palabras de las 

mismas mujeres. Esto se debe a que, de acuerdo al sentido 

común huautlense el control de la natalidad es un ‘deber” de la 

mujer, por lo tanto para ellos no existe la probabilidad de 

llegar a hacerse la operación. 

Una ocasión platicando con un señor de 3 4  años de e d d ,  lle 

clase baja y padre de 7 hijos, miembro de una farriilia de 12 

hermanos, le preguntaba si 61 quería llegar a tener una familia 

igual de grande, me respondió que no: 

- “Yo y a  no q u i e r o  m á s  chamacos,  d e s d e  e l  c u a r t o  l e  d i j e  a m i  

m u j e r  que se o p e r a r a ,  p e r o  no q u i e r e ,  es que  l e  da m i e d o  que  l e  

v a l l a  a h a c e r  daño,  o q u i e n  s a b e ,  p e r o  no q u i e r e ” .  

En ese momento nos alcanzó mi compañera y le preguntó que 

por que no usaban algún otro método? 

- “Pues  no sé ,  son c o s a s  d e  m u j e r e s ,  ¿no?, 

Nuevamente mi compañera insistió 

- ¿NO sabe  u s t e d  q u e  también  h a y  m é t o d o s  para  10s 

hombres? 

Como respuesta obtuvo una mirada fuerte y molesta, 

agregando : 
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- N o  sé no sé nada" .  

Las mujeres también han 

como una opción de control 

excluido la operación masculina, 

natal. Asumiendo que eso les 

corresponde a ellas si quieren reducir el número de hijos, 

pues, sus esposos jamás lo aceptarán; ya que en Huautla se 

considera que el control de la natalidad es obligación de la 

mujer y que una operación para los hombres los degradaría. 

Asi lo explican 6 mujeres de Huautla: 

1.- - "Ce l a  v a s e c t o m í a  no sé nada,  una vez nada m á s ,  que  es 

una o p e r a c i ó n  q u e  se hacen los hombres para  no tener mas 

h i j o s . .  . m i  e s p o s o ,  no, nunca h a b l a  d e  eso, nada mas una vez,  

p e r o  que crees q u e  va  a d e c i r ,  " d o n d e  crees que p e n d e j o  s e r í a "  

2 .  - - \\¿Es e s a  o p e r a c i ó n  d e  los hombres?, que l e s  c o r t a n  una 

vena en l a  p i e r n a ,  d i c e n  que en San Pablo ,  un señor se l a  h i zo ,  

es que  dicen q u e  s u  esposa  e r a  l a  que  se i b a  a o p e r a r  y q u e  

cuando y a  e s t a b a  en l a  p lancha l e  d i o  t a n t a  l á s t i m a  l a  p o b r e  

que no q u i s o  q u e  l a  operaran y m e j o r  d i j o  que e l  se i b a  a 

o p e r a r " .  

3 .  - - " J a r  una v e z  l e  d i j e  que e l  doctor  me hab ía  dicho que  m e  

h a c í a n  daño  l a s  p a s t i l l a s  y que p o r  que no se c o n t r o l a b a  él, y 

é s t e  que se m e  e n o j a ,  m e  mando a l l á ,  l e j o s ,  m e  dijo que  sin 
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duda eso m e  l o  h a b í a  dicho el “otro“ p a r a  q u e  yo l o  p u d i e r a  

h a c e r  b u e y  y no p o d e r  reconocer el f i e r r o  ajeno‘, .  

- ‘ N o ,  él no usaba nada p a r a  c u i d a r s e ,  además e l los  no hab lan  

d e  e s a s  c o s a s  l u e g o  s i  una l e s  d i c e  a l g o  se e n o j a n ” .  

5 .  - - “ D e  l a  v a s e c t o m í a ,  no, no sé n a d a . .  . no, él nunca ha 

usado condón, p o r  q u e  el no quiere, yo m e  estoy c o n t r o l a n d o  a 

e s c o n d i d a s ,  p o r  que  ¿para que q u i e r o  más e s c u i n c l e s ? ,  mas que 

para  s u f r i r ,  l u e g o  como es él d e  b o r r a c h o  y d e s o b l i g a d o .  Y o  l e  

d i g o  que no t o m o  nada y c o m t  $1 siempre arida en l a  calle n i  

c u e n t a  se da ,  l u e g o  nada m á s  briago anda”.  

“ D e  l a  vasec tomía  no, no he o í d o  h a b l a r ;  j ah !  d e  l a  

o p e r a c i ó n  d e l  hombre, s í ,  a l  e s p o s o  d e  una pr ima  se l a  hicieron 

a l l á  en México, a l l á  se conocieron y se c a s a r o n ,  a l l á  se l a  

hicieron . . .  A q u í  no, q u e ,  a q u í ,  q u e  van  a e s t a r  d e  acuerdo ,  no, 

ellos dicen que e l los  no se van  a c a p a r ,  y l u e g o  dicen unas 

p a l a b r o t a s .  S í ,  m i  e s p o s o  d i c e  como los demás, qué  se van a 

o p e r a r ,  que  se o p e r e  una ,  p e r o  e l los  no“. 

- 6 .  - 

El uso del condón es restringido en la comunidad, del 

cota1 de usuarias del centro de salud solo 10 solicitaron 

condones y de estas, dos son de nuevo ingreso. Cabe aclarar que 

las encargadas de recoger los preservativos son las mujeres y 

qilienes usan el condón son las parejas de jóvenes. 
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El preservativo encierra prácticas subterráneas en la 

sexualidad de las mujeres jóvenes huautlecas; el uso del 

condón, les permite tener relaciones antes del matrimonio sin 

que su familia se percate de ello. A s í  pasó con una joven que 

después de mantener relaciones por varios meses, quedó 

embarazada y su familia se vio obligada a casarla según lo 

manifestaron sus propios familiares. 
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MÉTODOS NATURALES 

El método del ritmo 

De los contraceptivos naturales, el método del ritmo es el 

más utilizado por las mujeres debido a que es un método 

natural, también por que piensan que éste no puede ocasionar 

ningún efecto colateral a su organisno. Existe un grdii 

desconocimiento en el uso de este método, pues las t res  mujeres 

que manifestaron utilizar este método, expresaron saber que los 

días que pueden tener relaciones con su pareja son los días en 

que su ciclo menstrual se encuentra a la mitad del periodo; tal 

como lo señala una informante de 41 años de edad, madre de seis 

hijos, de clase media: 

"Métodos  n a t u r a l e s ,  s í  u t i l i c é  e l  d e l  c a l e n d a r i o ,  ve 

que anda una en s u s  d í a s  y por l o  genera l  son tres,  y 

una r e g l a  cada t r e i n t a  d í a s ,  se d i v i d e n  d e  d i e z  en 

d i e z ,  esos d e  a l l á  y esos paca  y esos d i e z  d í a s  d e  en 

m e d i o ,  entonces sí se puede tener r e l a c i o n e s  y no queda 

embarazada.  

Respecto a los métodos tradicionales existen ciertas 

reservas por parte de las mujeres acerca de su efectividad, tal 
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como nos dice nuestra siguiente informante de 25 años de edad, 

casada y madre de tres hijos: 

“Después d e  que n a c i ó  m i  b e b a ,  l u e g o  l u e g o  m e  d í  una 

v u e l t a  y m e  rodé, después  que  n a c i ó  m i  h i j a  m e  rodé, 

e s t a b a  acos tada  y me  di jeron que m e  r o d a r a ,  p e r o  yo 

t e n g o  m i e d o ,  que t a l  que no sirve eso y m e  empanzono d e  

n u e v o  y no, yo no quiero, m i r e  yo quiero un m é t o d o  

e fec t ivo ,  p e r o  que no me t engan  que r a j a r ” .  

También doña Elsa, una mujer casada de 48 años, de clase media 

y madre de cinco hijos nos dice: 

“Cuando n a c i ó  m i  h i j a  l a  mas c h i c a ,  yo no q u e r í a  

más chamacos y l e  d i j e  a l a  p a r t e r a  que s i  m e  p o d í a  d a r  

v u e l t a s ,  para  y a  no tener más h i jos ,  p o r  que  eso e r a  l o  

que  recomendaban l a s  a n t i g u a s  d e  a n t e s ,  y e l l a  m e  

r e g a ñ ó ,  me  d i j o  que no, que e s t a b a  l o c a ,  que  eso p o d í a  

v o l t e a r  m i  m a t r i z ,  y m e  p o d í a  h a c e r  daño, m e  d i j o ,  no, 

eso no se t e  ocurra  nunca p o r  que t e  p u e d e s  f r e g a r .  

Uso de hierbas 

El conocimiento que las mujeres de Huautla tienen sobre 

l a s  hierbas que se utilizan para interrumpir el embarazo es 

variado, sin embargo, no se encontró a ninguna persona que 
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usara alguna planta o raíz com.3 método preventivo del embarazo, 

por que la gente ”prefiere” confiar en las pastillas 

anticonceptivas o en cualquier otro método. Así lo explica doña 

Patricia, mujer de 32 años de edad, de clase alta y madre de 

cinco hijos. 

“Pues  d e  h i e r b a s  no sé,  f í j e s e  que he oído d e  l a  

garañona q u e  dicen q u e  sirve, p e r o  p a r a  tumbar,  yo no 

l a  he u s a d o ,  p e r o  d e  e s a  h a y  h a r t a  en el cerro, dicen 

que  se debe d e  tomar  h e r v i d a ,  como agua d e  t i empo ,  

p r i m e r o  se tomaii dos v a s o s  en ayunas ,  l u e g o  se toma 

d u r a n t e  t o d o  e l  d í a  h a s t a  que l e  b a j e  a uno,  también  l a  

h i e r b a  d u l c e  dicen que sirve p a r a  eso, d e  e s a  también  

h a y  en el cerro, nomás se l e  encarga a a l g u i e n  que l a  

conozca  I,. 

Otra mujer de 28 años de edad de clase baja, madre de 

cuatro hijos comenta al respecto: 

“Yo no sé d e  h i e r b a s  que s i r v a n  p a r a  c u i d a r s e ,  yo sé 

d e  l a s  p a s t i l l a s ,  p e r o  d e  h i e r b a s  no, d e  l o  que  sé 

también  es d e  h i e r b a s ,  p e r o  p a r a  tumbar, p a r a  tumbar 

s í ,  dicen que  e l  cua tecomate  con el h u e s o  d e  mamey 

j u n t o ,  y también  que l a  garañona sirven para  eso, con 

l a  hierba d e  agua d u l c e  o h i e r b a  d u l c e ,  también  l a  

p r o d i g i o s a  y l a  garañona,  bueno  e s a s  son l a  misma nada 
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más con d i s t i n t o  nombre; l a  que  sirve también  es l a  

c o r t e z a  d e  l a  q u i n a ,  e s a s  se toman en t é  h a s t a  q u e  l e  

b a j e  a uno".  

Otra mujer de 2 6  años de edad, de clase baja y madre de 

cuatro hijos también habla al respecto: 

" D e  c o s a s  n a t u r a l e s ,  d e  a l g ú n  t é  o h i e r b a  que t o m e  

una ,  p a r a  p r e v e n i r ,  no sé,  solo se que h a y  p a r a  t i r a r a ,  

p a r a  tumbar, s í  a lgunas  toman c e r v e z a  con m e j o r a l e s ,  

p r o d i g i o s a  en t é ,  2 c a f é  bien cargado,  t ambién  dicen 

que  e l  camote d e  nva sirve, l a  ruda  y el a m u i c l e  

también  l o  toman p a r a  eso 

El aborto 

La práctica del aborto en el lugar mediante hierbas o 

medicamentos caseros que en cualquier tienda del pueblo venden 

es común, en Huautla existen tres formas que son las más 

._-  u-llizadas por l a s  mujeres, quienes en su mayoría niegan 

hzberse practicado un aborto antes, pero manifiestan tener 

ccnocimiento de alguna otra mujer que l o s  ha llevado a la 

prsctica o que como dicen en Huautla "tomo algo para tumbarse 

al chamaco". 
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El método más utilizado y que es el de conocimiento común 

en Huautla, es un método que consiste en la ingestión de diez 

pastillas de mejoral, con una cerveza Cahuama, así nos lo 

explica la siguiente informante de 26 años de edad, de clase 

baja y madre de cuatro hijos. 

‘Bueno s i ,  dicen que  s i  h a y  señoras  que  toman c o s a s ,  

yo oí  d e  una s e ñ o r a ,  que se tomó una c e r v e z a  y d i e z  

m e j o r a l e s  p a r a  tumbárselo“ 

Aun cuando no esta comprobado que el empleo de este sistema 

funcione es el más utilizado así nos lo refiere una de nuestras 

informantes de 24 años de edad, de clase baja, y madre de 

cuatro hijos : 

“Después  que m e  q u i t a r o n  e l  d i s p o s i t i v o  que me v u e l v o  

a embarazar  y yo y a  no l o  q u e r í a ,  es que m i r e ,  son 

h a r t o s  y l u e g o  uno ¿como los mant iene?  Y s í ,  bueno ,  a 

m í  una  señora  m e  d i j o  que m e  tomara una c e r v e z a  con 

d i e z  m e j o r a l e s ,  que  a e l l a  s í  l e  h i zo ,  que se los  tomó 

y l u e g o  l u e g o  l e  b a j o ,  p e r o  yo m e  l o s  t o m e  con una 

c e r v e z a  c h i c a  y no m e  h i z o  nada,  yo m e  s e n t í a  t o d a  

a t a r a n t a d a ,  sentí que m e  andaba muriendo,  a n t e s  unos  

dicen q u e  cómo no me volví l o c a .  Después,  m e j o r  m e  f u f  

a m i  c a s a  con m i  mamá a l l á  en m i  p u e b l o ,  y l e  d i j e  
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entonces y e l l a  f u e  a l  centro, p e r o  a l  d e  a l l á  a q u e  l e  

d i e r a n  unas p a s t i l l a s  d e  control y m e  d i j o  q u e  m e  l a s  

tomara d o s  d i a r i a s ,  h a s t a  q u e  m e  b a j a r a  y y a  m e  b a j ó  

h a s t a  después  d e  l o s  seis  d í a s  que m e  l a s  empece a 

tomar" . 
A las mujeres de Huautla, les resulta difícil acceder a 

otro tipo de procedimiento en la práctica del aborto, que no 

sea el de las hierbas o el anteriormente descrito, debido a que 

por su ublcacijn. la comunidad no cuenta con o t ~ o s  servici3s, y 

s s  debido tambiéri a que los ingresos económicos de las tamilias 

no les permiten otra alternativa; por ello solo emplean l o s  

métodos anteriores o deciden quedarse con el bebé, éste Último, 

es el caso de nuestra siguiente informante, una mujer de 34 

años, de clase media y madre de seis hijos; quien dice: 

" E S  q-ue m i r e ,  yo cuando l o s  chamacos m e  l o s  quise 

tumbar ,  tomé garañona,  p e r o  también a m i  m e  d i j o  una 

señora  que m e  tomara una c e r v e z a  con d i e z  m e j o r a l e s  y 

m e  los tomé , p e r o  n i  m e  hizo nada y es que l u e g o  yo 

f u i  con l a  d o c t o r a  d e l  Centro a que  m e  l o  tumbara y me  

d i j o  q u e  s í ,  p e r o  que m e  i b a  a c o b r a r  $ 5 0 0 . 0 0  y que  no 

se r e s p o n s a b i l i z a b a  d e  m í  y tampoco m e  aseguraba que  

quedara bien, p o r  eso yo d i j e  no, mejor no y fui que me 

t o m o  eso,.. los m e j o r a l e s ,  p e r o  n i  m e  h i z o  y y a  l u e g o  



é l  m e  d i j o  que  m e  l o  d e j a r a ,  que no me f u e r a  a h a c e r  

daño If. 

Cuando la mujer de Huautla después de varios intentos por 

deshacerse del bebé llega a la decisión de tenerlo, de alguna 

manera la cultura de su comunidad la ha preparado para ello con 

creencias que tienen que ver con el destino del niño, pues 

creen que por alguna razón no se "callo", y que el niño se 

aferra por que hay algo especial en ellos, así nos lo explica 

una mujer de c lase  zlta de 34 años: 

" Y o  d i g o  que  cuando se han d e  c a e r ,  se c a e n ,  y 

cuando  no, no; se quedan y no impor ta  l o  que se t o m e  

u n o  'I 

Otras dos mujeres de clase baja, nuera y suegra de 28 y 58 

años de edad respectivamente, comentaron en el mismo orden lo 

siguiente: 

"Cuando l o s  chamacos se caen ,  se caen ,  p e r o  cuando no, 

a u n q u e  se t o m e n  l o  que se tomen, no l e s  h a c e  y no les 

baja nada" 

" E s o  es c ier to  cuando un niño va a n a c e r ,  no i m p o r t a  

l o  que se tome l a  m u j e r ,  por que e l lo s  se agarran  h a s t a  

con l a s  uñas, por que es c ier to eso d e  que dicen q u e  e l  
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ú l t i m o  en e n t e r a r s e  es e l  a f e c t a d o  p o r  que  a q u í  se c a s o  

un señor con una m u j e r  q u e  y a  e s t a b a  embarazada y a  

t e n í a  d o s  meses, p e r o  e r a  d e  o t r o ,  entonces e s t a  señora  

se t o m ó  una c e r v e z a  con unas  p a s t i l l a s  d e  m e j o r a l  p a r a  

t u m b á r s e l o  y como no se l e  "cayó", se tomó ruda  y q u i é n  

sabe  c u a n t a s  c o s a s  se h izo ,  p e r o  e l  chamaco se a g a r r ó  

como p u d o  y ahora y a  e s t á  g r a n d e .  

Ahora dice que su mamá l o  q u i s o  t i r a r ,  p e r o  é l  se 

a g a r r ó  h a s t a  con l a s  uñas y no se so l tó ,  p o r  q u e  es muy 

f u e r t e ,  p e r o  ahora es te  es y a  un señor que  i n c l u s o  y a  

e s ~ a  casado;  y a ver ahora é l  es e l  que  c u i d a  a l a  

mamá. 

Como hemos visto en este capítulo, el uso de 

métodos anticonceptivos en Huautla, va cada vez en 

aumento tal como sucede a nivel nacional. También el 

índice de fecundidad está disminuyendo de manera 

proporcional, aún cuando el número de hijos por mujer 

es muy alto según las expectativas de las políticas de 

planeación familiar. 

Los resultados de las políticas de población son 

satisfactorios, tomando en cuenta l o s  factores aquí 
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él me di jo  que ne l o  dejara, que no me fuera a hacer 

daño". 

Cuando la mujer de Huautla después de varios intentos por 

deshacerse del bebé llega a la decisión de tenerlo, de alguna 

manera la cultura de su comunidad la ha preparado para ello con 

creencias que tienen que ver con el destino del niño, pues 

creen que por alguna razón no se "callo", y que el niño se 

aferra por que hay algo especial en ellos, así nos lo explica 

una mujer de clase alta de 34 aEos: 

" Y o  digo que cuando se han de caer, se caen, y 

cuando no, no; se quedan y no importa l o  que se tome 

uno I/ 

Otras dos mujeres de clase baja, nuera y suegra de 28 y 58 

años de edad respectivamente, comentaron en el mismo orden lo 

siguiente: 

"Cuando l o s  chamacos se caen, se caen, pero cuando no, 

aunque se tomen l o  que se tomen, no l e s  hace y no l e s  

b a j a  nada" 

"ESO es cierto cuando un niño va  a nacer, no importa 

l o  que se tome l a  mujer, por que e l lo s  se agarran hasta 

con l a s  uñas, por que es c ier to  eso de que dicen que el 
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ú l t i m o  en e n t e r a r s e  es  e l  a f e c t a d o  p o r  que a q u í  se c a s o  

un señor con una mujer  que  y a  e s t a b a  embarazada y a  

t e n í a  dos meses, p e r o  era d e  o t ro ,  entonces e s t a  señora  

se t o m ó  una c e r v e z a  con unas p a s t i l l a s  d e  m e j o r a l  p a r a  

t u m b á r s e l o  y como no se l e  "cayó" ,  se tomó  ruda y q u i é n  

s a b e  c u a n t a s  c o s a s  se h i z o ,  p e r o  e l  chamaco se a g a r r ó  

como p u d o  y ahora y a  e s t á  grande .  

Ahora dice que su  mamá l o  q u i s o  t i r a r ,  p e r o  él se 

a g a r r ó  h a s t a  c.m las uñas y no se s o l t ó ,  p o r  que  es muy 

f u e r t e ,  p e r c  ahara este es y a  un señor que  i n c l u s o  y a  

e s t á  casado;  y a ver ahora él es el  que  c u i d a  a l a  

mamá. 

Como hemos visto en este capítulo, el uso de 

métodos anticonceptivos en Huautla, va cada vez en 

aumento tal como sucede a nivel nacional. También el 

índice de fecundidac está disminuyendo de manera 

proporcional, aún cuando el número de hijos por mujer 

es muy- alto según las expectativas de las políticas de 

planeazión familiar. 

Los resultados de las políticas de población son 

satisfactorios, tomando en cuenta los factores aquí  
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señalados como causales de que en las áreas rurales 

como en Huautla la reproducción humana sea más alta 

que en las grandes ciudades. Digo que esta disminución 

es favorable, por que ante la escasez de alternativas 

en el uso y elección de métodos anticonceptivos para 

las mujeres de Huautla que contrario a las ciudades 

donde según el programa de Salud Reproductiva 1995- 

2000 la preferencia es hacia la oclusión tubaria u 

operación, seguida por ei dispositivo, posteriormente 

P O -  los hormonales y finalmente l o s  de barrera 

incluido el condón. (Ver apéndice) En Huautla sucede 

lo contrario por l as  causss anteriormente expuestas. 

El descenso de la fecundidad en México, según la 

el mismo Programa de Salud, varía de las áreas rurales 

a las urbanas, que de 1976 a 1994 el número de 

uscarias aumentó del 30% a 64% de las mujeres en edad 

férzil y que para 1992 la prevalencia era del 70% en 

localidades urbanas y de 4 4 %  en áreas rurales. 

Como podemos obserxrar, existe una reducción 

scszancial en la fecunciidad humana, tanto a nivel 

na=ional así como en la ccrnunidad que estudie. Pero no 

por ello se percibe un :nejor nivel de vida en los 

hakitartes de Huautla, más bien sucede lo contrario ya 
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que sus habitantes se ven en la necesidad de salir de 

su lugar de origen en busca de mejores condiciones de 

vida, tal como sucede a lo largo y ancho de nuestro 

país. 
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VII1.- CONCLUSIONES GENERALES 

La información aquí presentada permite apuntar que la 

planificación familiar se puede enfocar desde una perspectiva 

cultural en la que intervienen las diferentes formas de 

concebir la fertilidad por parte de las mujeres de Real de 

Huautla, como las de otras áreas rurales del país. Donde el 

aspecto biológico es un factor relevante en la situación social 

12, la mujer, que está condicicnado por el funcionami-ento y 

continuidad de factores culturales que son compartidos 

socialmente. 

También se puede analizar desde el ámbito de la política 

que no solo tiene que ver con la toma de decisiones a nivel 

gJbernamenta1 en el país, sino que, está íntimamente ligado a 

los intereses de los organismos económicos más poderosos del 

planeta como es el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Cisarrollo quienes establecen condiciones concretas en las 

pzlíticas de población que deben seguirse por los países en 

dzsarrollo como condición a sc vez, para que éstos puedan 

recibir su "ayuda" económica. 

Lo anterior se explica por que el acelerado crecimiento de 

la población a nivel mundial hace que se genere una mayor 
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competencia por la adquisición de recursos naturales y sociales 

que cada vez son más difíciles de generar. 

Este cambio en las dinámicas sociales hacen que se reduzca 

la demanda de mano de obra que necesita el sistema productivo 

internacional; ello genera cambios en el número de hijos que se 

necesitan por familia para cubrir las necesidades de demanda 

laboral. Por lo tanto, la disminución en el índice de la 

reproducción humana, es solo parte de l o s  cambios en el orden 

económico y productivo que el desarrollo di la i n d u - s t r j a  y la 

tecnología han generado a nivel internacional. 

Las hipótesis que se plantea es que en el caso específico 

de Huautla, tal como sucede en otros lugares del país, el 

aspecto social y simbólico, son factores que influyen en la 

percepción de la mujer con respecto a la reproducción humana, 

así como el nivel educativo y económico, pero lo que determina 

socialmente el uso de algún método contraceptivo, son las 

condiciones sociales específicas concretas. 

Por tradición se establece culturalmente la importancia de 

la maternidad en la mujer pero desde la postura poiitica 

gubernamental y de buena parte de la población, se le presiona 

pz-a que regule SU fertilidad, obligándola a utilizar algún 

método contraceptivo sin tomar en cuenta su pensar y su sentir 

respecto del uso de los métodos anticonceptivos. 
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El problema de las políticas de Planificación Familiar 

estriba en que son diseñadas desde el centro del país y de aquí 

se distribuyen a los diferentes estados que a su vez, envían 

los servicios a las comunidades de acuerdo a sus posibilidades, 

de tal manera, que los servicios de planificación familiar 

llegan en menor proporción a los poblados más lejanos y más 

pobres y, es en estos lugares donde se encuentran l o s  índices 

de fertilidad más altos del país, por ello, es aquí donde se 

necesita poner mayor atención en la distribución y suministro 

de los métodos anticcnceptivos. 

La deficiencia principal de las políticas de planificación 

familiar cDnsiste en que están encaminadas básicamente a 

detener el crecimiento demográfico, preocupádose Únicamente por 

obtener resultados concretos y por lo mismo, en el discurso 

oficial solo se habla de los "beneficios" que proporciona la 

planificación familiar y no se le informa correctamente a las 

usuarias sobre los efectos colaterales que el uso de algunos 

métodos pueden acarrear a su organismo. 

La may-or parte de las políticas de planificación familiar, 

están dirigidas principalmente al género femenino, se 

fundamentan exclusivamente en el aspecto biológico y 

reproductivo de la mujer tratando de obtener los mejores 

resultados en la regulación de la natalidad, restándole 
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importancia a l o s  factores culturales y simbólicos como 

verdaderos obstáculos en el desempeño de estos programas. Esto 

permite afirmar que: 

"Ni los factores culturales, ni l o s  

riesgos para la salud son tomados en cuenta 

frecuentemente por el personal encargado de los 

prosramas . . .  Prodticto de estos imperativos es 
que la atención a la salud reproductiva se 

encuentra frecuentemente orientada y limitada a 

la -1anificaciÓn familiar". (Cárdenas. 1992) 

En el caso esyecífico de Huautla encontramos casos 

especialmente en mujeres con elevado número de hijos a quienes 

se les coaccionó para que utilizaran algún método 

anticonceptivo; esta situación no es exclusiva de Huautla pero 

en este lugar como en muchos otros, no se toma en cuenta las 

quejas de las usuarias en cuanto a los síntomas o malestares 

que el uso de los métodos anticonceptivos les produce, incluso, 

alegan los prestadores de salud que son "quejas sin fundamento" 

por que rs quieren utilizar los métodos y que "sólo son 

pretextos" de las mujeres. 

\\La niiyor parte de estas políticas están diseñadas 

principalmente por el género masculino y son el reflejo de las 

relaciones asimétricas entre hombres y mujeres;" (Leñero. 1992) 

muestran la estructura de poder en el ámbito doméstico y en las 
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institucicxes sociales. De esta manera lo privado se convierte 

en polítiz3 y crea proyectos que carecen de sensibilidad hacia 

la mujer  or la simple razón de que un hombre jamas va a saber 

lo que ella piensa y mucho menos lo que siente dentro de su 

cuerpo, er- l o s  diferentes procesos biológicos de su vida. 

A la desigualdad de sexos hay que agregar la desigualdad 

social imperante en el país; que se concentra el poder y los 

recursos ex xna minoría provocando la falta de oportunidades y 

recursos 23za la maycr parte de la población mexicana, esta 

situación se acenizúa en las áreas rurales más alejadas de 

México ac5ntuando sus mayores efectos y agravando más la 

situación de las mujeres, pues son ellas las que directamente 

tienen que darle de comer y de vestir a su niños. 

Esta situación social, crea fuertes problemas de 

desnutriciSn en la población femenina del campo mexicano por el 

trabajo pesado y la alimentación deficiente que complica la 

maternidac, el embarazo, el alumbramiento y el amamantamiento 

de los h i j a s ,  incluso, poniendo en riesgo la vida de la mujer. 

En HcZ-dcla, como en otras regiones del país la vida de las 

mujeres e s zá  condicionada por los valores que la cultura 

otorga a S ~ L  género, por lo que, su condxcta, personalidad y 

actitudes se van modelando de acuerdo a su sexo. Para estas 

mujeres, :a maternidad es la Única forma de obtener poder Y 



prestigio social, en el caso de Huautla, las recién casadas 

están sujetas tanto a las decisiones del marido, como a las de 

la suegra. Son éstas Últimas precisamente, las que determinan 

que la nuera planifique o no su fecundidad. Los programas de 

planeación familiar deberían tomar en cuenta a las mujeres 

mayores de 35 años como promotoras de los métodos 

anticonceptivos. 

Se observa en las mujeres de Huautla un fuerte anhelo de 

ccnvzr’irse en madres, anhelo q-ie e o  reforzado culturalmente y 

que le da una Ltbicación y papel importante en la sociedad 

aunque para ello tengan que superar el miedo que sienten ante 

los embarazos de alto riesgo. Ser madre, en su intento por 

compartir el poder dentro de la familia, la orilla a buscar por 

todos l o s  medios lograr la concepción de un h i j o ,  aún a costa 

de su propia vida. 

Por ello es necesaria la creación de un modelo médico más 

humanitario que revierta la relación médico paciente, y que 

sea más personalizada, devolviéndole a la mujer el poder y 

control sobre su propio cuerpo, otorgándole la capacidad de 

decidir sobre el uso de los métodos anticonceptivos. Para ello 

es necesario enrolar en la planeación familiar a l o s  varones 

como parte de la pareja y coiresponsables en la procreación 
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humana, y hacerlos conscientes de l o s  riesgos del embarazo y de 

sus posiLl2s consecuencias. 

Es zecesario lograr que el uso de anticonceptivos en 

Huautla -y en cualquier parte de la república- no sea 

considerado como algo exclusivo de las mujeres en el que los 

hombres s3lo participan en forma pasiva, se debe buscar los 

mecanismcs para informar y al mismo tiempo sensibilizar a la 

poblaciór- masculina sin alterar su intimidad, posiblemente con 

revistzs Ze histDrietas como las ya existentes pero que se 

prcd¿izczx en forma masiva y se coloqUen en luqares públicos 

donde se zongreguen los hombres, y que no sólo se distribuyan 

en el Ceztro de Salud, por que este lugar es más visitado por 

mujeres -e por hombres. Aunque también debe de elaborarse 

propagz.xEz que sea dirigida principalmente al sexo masculino. 

P c r  atro lado observamos que en Huautla, el cambio de 

modelo ezznómico y de producción de la comunidad influyó en la 

creaciC- 3e un fuerte f l u j o  de braceros hacia Estados Unidos 

y hacia slgunas partes del país, transformando la estructura 

f ami1 i s - , ~  y social de Huautla y originando cambios en la 

percepciz:: de los huautlenses hacia l o s  métodos 

anticozcr2tivos; por consiguiente, modificó las dinámicas de 

control Zr la natalidad. 

- 
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Esta situación no es exclusiva de Huautla, es el reflejo 

de la realidad que atraviesa nuestro país en general. 

Llego a esta conclusión después de haber analizado la 

situación que vive Real de Huautla y confrontando esa realidad 

con la situación económica y social que vive el mundo de 

nuestros días, vista a través de los diarios y programas 

noticiosos -único medio informativo al que tengo acceso-, y en 

el que he podido observar que la globalización de la economía 

mundial determina las condiciones de desarrcllo de ~ G C  países 

del tercsr mundo, iricluidas sus políticas de población, 

vivienda, salud, etc. Es por esta razón que la explosión 

demográfica se ha convertido en un problema grave en los 

países pobres de América Latina, Africa y Asia, precisamente en 

aquellos que Roseberry clasifica como periféricos; no es lo 

mismo, pcr ejemplo, para Japón, que aunque se encuentra ubicado 

en el continente asiático y cuenta con un alto índice 

demográfieo, no sufre l o s  problemas tan graves que padecen l o s  

primeros; esto lo explica su alto grado de desarrollo 

tecnológizo y científico que le permite tener una economía más 

estable. 

Es :::portante tener presente esto, por que desde mi punto 

de vista, debe entenderse que el problema fundamental no es el 

crecimiexzo de la población si no la falta de equidad en la 
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distribución de la riqueza a nivel nacional y a nivel 

interr!.zcional; que en la medida que se entienda este problema y 

se 1~ den alternativas concretas de solución, en esa medida la 

explosión demográfica dejará de ser un problema y que incluso, 

todos los programas de Planificación Familiar tendrán mejores 

resGltados de los obtenidos hasta nuestros días. 

Cgnsidero que los mexicanos tenemos capacidad para 

hace-13, tantc nuestros gobernantes, las instituciones 

eduzzrivas ccr.3 la población er, general. La Universidad 

AutEr-zrna MerroZ3litana ya está contribuyendo en ello a través 

de : z  3ducaziór. ?e miles de jóvenes. 
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