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Introducción 

La presente investigación toma como base el trabajo reproductivo a partir de las 

Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) su inserción en internet y la autonomía 

reproductiva femenina. 

Para comenzar es pertinente definir qué son las Técnicas de Reproducción Asistida, 

así como dar un contexto general del marco legal y social en el que se 

desenvuelven. Las TRA se consideran como “un conjunto de técnicas utilizadas 

para tratar la infertilidad, lo cual implica la manipulación de gametos [que] surgen 

con el principal objetivo de conseguir un embarazo y por último un recién nacido 

sano” (Mestre, 2015). Para la Organización Mundial de la Salud las Técnicas de 

Reproducción Asistida se refieren a: 

“todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de 

ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento 

de un embarazo. Esto incluye, pero no está limitado sólo a, la fecundación in vitro y 

la transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de cigotos, la 

transferencia intratubárica de embriones, la crio preservación de ovocitos y 

embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero subrogado. TRA no 

incluye inseminación asistida (inseminación artificial) usando espermatozoides ni de 

la pareja ni de un donante” (OMS, 2010). 

Gracias a estos avances de la tecnología médica, las posibilidades para la 

conformación de las familias se han incrementado, creando un camino nuevo y 

variado para la existencia del parentesco. 

Al hablar de TRA y su estudio, también se debe tomar en cuenta, el avance en 

derechos sexuales y reproductivos, que son los que posibilitan la participación de 

las personas en dichos procedimientos y que se crearon para intentar tener un 

balance en la inequidad y violencia de género que se da en distintas áreas sociales, 

laborales y personales. 

Según el texto “Derechos sexuales y reproductivos: un asunto de derechos 

humanos” de la CNDH México, 
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En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, (CEDAW, 

por sus siglas en inglés). La cual reconoce la necesidad de llamar la atención de 

manera específica sobre los derechos de las mujeres, sobre todo en la medida en 

que siguen existiendo relaciones de género que no son equitativas para las mujeres 

y que es necesario revisar las especificidades de cada género para lograr la equidad 

de género, eliminando las restricciones de oportunidades para el desarrollo 

personal, la autonomía y la independencia económica de las mujeres, pues dichas 

restricciones también constituyen violaciones a los derechos humanos  (CNDH, 

2017:13). 

Gracias a diversos estudios y aportes, se logró visibilizar que uno de los ámbitos en 

donde las mujeres son víctimas de violencia y abusos, es en lo “privado”, 

consecuencia de las relaciones de poder que estructuran la familia y la sexualidad.  

Algunas cifras […] recogidas por Amnistía Internacional: 

• 47 mil mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de 

abortos en condiciones de riesgo.  

• 14 millones de adolescentes dan a luz cada año, sobre todo, debido a relaciones 

sexuales forzadas y embarazos no deseados. 

• Las mujeres y niñas de grupos marginados, tales como las de castas inferiores o 

que viven en la pobreza, las lesbianas y las mujeres transgénero enfrentan un 

enorme riesgo si tratan de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.  

• El 30% de las adolescentes entre 15 y 19 años del mundo están casadas.  

• En el mundo han sufrido agresión sexual cerca de 15 millones de niñas menores 

de 18 años.  

• Nueve países en el mundo prohíben el aborto en todos los casos, incluso cuando 

éstos son espontáneos. Se obliga a dar a luz a niñas violadas y mujeres con 

enfermedades incompatibles con el embarazo tienen que elegir entre la posibilidad 

de morir y pasar años en la cárcel (CNDH, 2017:15-16) 
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Es por estas circunstancias que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se dio 

a la tarea de definir la salud sexual y salud reproductiva: 

Salud Sexual: “es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y 

seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia”.  

Salud Reproductiva: “es un estado general de bienestar físico, mental y social, y 

no mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo, y sus funciones y proceso” (Conferencia Mundial sobre 

Población y Desarrollo, El Cairo 1994, párrafo 7.2). 

En México, los derechos sexuales y reproductivos se encuentran plasmados en 

diferentes documentos oficiales para la mayoría de los Estados. Estos derechos 

abarcan: 

1. Derecho a la libertad y autonomía sexuales: incluye cualquier forma de expresión 

de la sexualidad que no afecte los derechos de otras personas y sea lícita.  

2. Derecho a la información y educación sobre sexualidad basada en evidencia 

científica.  

3. Derecho a la salud sexual, que no se refiere sólo a la ausencia de enfermedades 

o infecciones de transmisión sexual, sino a la posibilidad del disfrute pleno de la 

propia sexualidad, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva y los 

insumos para su protección, como condones y los anticonceptivos, entre otros.  

4. Derecho a decidir libremente sobre ejercer o no la reproducción.  

5. Derecho a vivir conforme a la propia orientación sexual y a la libre expresión de 

la misma.  

6. Derecho a vivir conforme a la propia identidad de género y a la libre expresión de 

la misma.  
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7. Derecho a la equidad sexual, libre de discriminación por sexo, género, orientación 

sexual, edad, origen étnico, clase social, discapacidad, etcétera.  

8. Derecho a la privacidad y la intimidad, incluyendo la relativa a la propia sexualidad.  

9. Derecho a procurar el placer sexual. Cualquier forma de obtener placer sexual es 

legítima, siempre y cuando no afecte los derechos de los demás y sea lícita. 

Además, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual.  

10. Derecho a la libre asociación sexual: la elección de pareja sexual, duradera o 

efímera es una cuestión individual y sólo está sujeta a la aprobación de la otra parte 

involucrada, incluyendo el matrimonio y el divorcio (CNDH, 2017:41-43) 

Retomando el concepto de salud reproductiva y el punto número 3 del listado 

anterior que habla sobre el derecho al acceso de los servicios de salud reproductiva, 

se puede hacer referencia, entonces, al derecho de acceso a las TRA. Sin embargo, 

en México, el tema de las TRA se encuentra con lagunas normativas. 

La regulación de la reproducción humana asistida es competencia federal y 

corresponde a la Ley General de Salud implementar las bases para la realización 

de los procedimientos, aunque no se ha logrado una implementación de manera 

integral, en ella se puede encontrar que: 

En México, algunas entidades federativas, ante la falta de una normatividad a nivel 

federal sobre reproducción asistida, han buscado enmendar esta situación al incluir 

disposiciones en sus códigos civiles y familiares, cuestiones principalmente 

relacionadas con la filiación cuando se utilizan TRA; sin embargo, algunos estados 

han incluido aspectos que no corresponden al ámbito de su competencia, y 

representan una invasión a la esfera federal en materia de salubridad general. Más 

aún, incluyen aspectos técnicos relativos a las TRA, que deben ser materia de una 

norma técnica y no de una ley. Algunos estados que han legislado sobre el tema 

son: el estado de México, Michoacán de Ocampo, Tabasco, San Luis Potosí, Sonora 

y Zacatecas (Cano, Esparza, 2018). 

El motivo por el que no se ha logrado una regulación a las TRA en toda la República 

mexicana, a pesar de que se han realizado varios intentos, es por la diferencia 
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ideológica, que cruza aspectos éticos, de los políticos. Algunos conservadores que 

buscan medidas estrictas sobre los procedimientos y otros más liberales que buscan 

normativas más permisivas. 

Los aspectos que se han discutido y sobre los que no se han puesto de acuerdo se 

centran en aspectos relacionados con la responsabilidad sobre las células 

germinales, el inicio de la vida y el estatuto jurídico del embrión, la disposición de 

embriones supernumerarios, intervención de donantes, el acceso a las TRA, si 

podrán acceder a éstas las parejas del mismo sexo o personas solteras y la 

eugenesia. Otro aspecto en discusión gira en torno a la oferta de procedimientos de 

reproducción asistida en instituciones de salud pública. Así, algunas propuestas se 

han pronunciado sobre el acceso de estos servicios a sectores sociales de escasos 

recursos y no dejar en el ámbito de la medicina privada estos tratamientos. En una 

postura contraria están los que consideran que no es viable asumir ese compromiso, 

debido a los altos costos y al reducido impacto que tienen en la población (Cano, 

Esparza, 2018). 

Esta falta de normatividad integral y las ideas opuestas de los políticos a cargo de 

implementar las normativas, causa regulaciones diferentes para cada Estado, con 

parámetros definidos por las instituciones de salud que ofrecen estos 

procedimientos.  

La regulación es un tema al que se le debe dar prioridad e integrar a los diversos 

actores de los mismos (padres de intención, gestantes, médicos, investigadores, 

etc.). 

Por otro lado, la reproducción asistida no debe considerarse solamente avance 

médico, sino que se debe tener en cuenta los cambios o repercusiones sociales que 

se generan alrededor de ellas y por causa de las mismas. “Es una práctica social 

que transforma lo que antaño se asumía como dado y abre la puerta a posibilidades 

inconcebibles, ciertamente envueltas por reacciones a favor y en contra” (Olavarría, 

2018, p.18). 
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Es cierto que la reproducción humana asistida ha creado beneficios para las 

personas que buscan tener descendencia y que por diversas razones no pueden 

hacerlo sin intervención médica, sin embargo, existen ciertos procedimientos dentro 

de las TRA que causan mayor conflicto y polémica social por la naturaleza de su 

desarrollo. Como es el caso de la Gestación Sustituta y, en menor medida, la 

donación de óvulos.  

Gestación sustituta 

La Gestación Sustituta (en adelante GS) es una técnica de reproducción asistida 

que se ha desarrollado para el beneficio de las personas que desean convertirse en 

padres y que no pueden hacerlo por sí mismos, por cuestiones de enfermedad, 

infertilidad, edad, orientación sexual o proyecto de vida. 

Se describe como una práctica en donde una mujer lleva adelante un embarazo por 

el que una pareja (o persona) la ha contratado y ha aportado por completo o una 

parte del material genético del embrión que gesta. Al finalizar esta etapa, la mujer 

entrega al bebé a los padres contratantes. 

Se debe tener en cuenta que la subrogación se divide en dos clases: 

Cuando la mujer contratada dona el material genético (óvulo) para lograr el 

embarazo se denomina maternidad subrogada. A diferencia de cuando la mujer y el 

embrión no comparten ningún tipo de material genético, en este caso se le llama 

gestación sustituta o subrogada.  

La gestación sustituta es en la que se han centrado la mayoría de las 

investigaciones en México, ya que, por cuestiones legales es más factible que se 

realice, a comparación de la maternidad subrogada. 

Además de las consideraciones legales, referentes a la custodia legal del hijo nacido 

por gestación sustituta y los pagos a los involucrados, se debe tener en cuenta que 

existen procedimientos alusivos a la salud física y psicológica de la gestante (y su 

pareja, si es el caso) que se deben cubrir para la GS.  
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Para lo anterior, existen clínicas y agencias especializadas que se dedican a llevar 

a cabo los pasos para la realización y finalización de un procedimiento de GS. 

Desde paquetes médicos integrales, contratos legales y la búsqueda de la gestante 

y/o los contratantes. 

La GS se encuentra legislada en dos Estados de la República Mexicana: Sinaloa y 

Tabasco. 

En el caso de Sinaloa, se encuentra en el Código Familiar (cuya última reforma fue 

en mayo 2016), en el Capítulo V y consta de 16 artículos dedicados a la descripción 

de la GS, las normas y requisitos a seguir por parte de la gestante y de los padres 

de intención, así como los puntos en los que sería inválida la práctica y las 

penalizaciones de las que pueden ser acreedores los partícipes. En Sinaloa, la 

gestación sustituta sólo es permitida a habitantes del país, heterosexuales y que 

cumplan con una serie de requisitos médicos y legales. En este documento, el 

artículo 284 describe las modalidades de la GS: 

Artículo 284. La maternidad de sustitución, admite las siguientes modalidades: I. 

subrogación total, implica que la mujer gestante sea inseminada aportando sus 

propios óvulos, y que después de la gestación y el parto, entregue al hijo a la pareja 

o persona contratante; II. Subrogación parcial, es la que se da, cuando la gestadora 

es contratada exclusivamente para portar en su vientre un embrión fecundado in 

vitro que la ha sido trasplantado, pero que proviene de la unión de espermatozoide 

y óvulo de la pareja o persona contratante; III. Subrogación onerosa, es la que se 

da cuando una mujer acepta embarazarse en lugar de otra, tal como si se tratase 

de un servicio, por el cual se paga una cantidad cierta y determinada, además de 

los gastos de la gestación; y, IV. Subrogación altruista, es la que se da cuando una 

mujer acepta gestar por cuenta de otra de manera gratuita (Código Familiar del 

Estado de Sinaloa). 

Es decir, la GS con remuneración es contemplada dentro de este código. En los 

artículos siguientes se aborda el tema de los contratos y los puntos en que estos 

serán inválidos. 
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La voluntad que manifiesten las partes para la realización del instrumento de la 

maternidad subrogada debe ser indubitable y expresa. Los derechos y obligaciones 

que de ella emanan son personalísimos, no habiendo lugar a la representación legal 

para su firma. 

Artículo 287. El instrumento de maternidad subrogada lo firmarán la madre y padre 

subrogados, la madre subrogada gestante, el intérprete si fuera necesario uno, el 

Notario Público, el director de la clínica o centro hospitalario, asentándose el lugar, 

año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado. 

Artículo 288. Es nulo el instrumento para la maternidad subrogada realizado bajo 

las siguientes circunstancias: I. exista algún vicio de la voluntad relativo a la 

identidad de las personas; II. No cumpla con los requisitos y formalidades que señala 

este código; III. Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el 

interés superior del niño y la dignidad humana; y IV. Se establezcan compromisos o 

cláusulas que contravengan el orden social y el interés público. 

La nulidad del documento no lo exime de las responsabilidades adquiridas y 

derivadas de su existencia (Código Familiar del Estado de Sinaloa). 

Para el caso de Tabasco, se puede hablar de un “antes y después”, ya que, desde 

la promulgación de su Código Civil en 1997, la gestación subrogada era un proceso 

normado del que se beneficiaban muchas parejas, y personas, nacionales y 

extranjeras, pero a partir de finales del año 2015, creció y se difundió una gran 

polémica respecto de ella.  

Antes de la polémica y el cambio a la legislación de Tabasco, en el Código Civil, 

aprobado en 1997, se leía lo siguiente sobre la gestación subrogada: 

“… en el caso de los hijos nacidos como resultado de la participación de una madre 

gestante sustituta, se presumirá la maternidad de la madre contratante que la 

presenta, ya que este hecho implica su aceptación. En los casos en los que participe 

una madre subrogada, deberá estarse a lo ordenado para la adopción plena. 

Se entiende por madre gestante sustituta, la mujer que lleva el embarazo a término 

y proporciona el componente para la gestación, más no el componente genético. 
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Por el contrario, la madre subrogada provee ambos: el material genético y el 

gestante para la reproducción. Se considera madre contratante a la mujer que 

convenga en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o de la madre 

subrogada, según sea el caso. 

Salvo el caso de que se trate de un hijo nacido de una madre gestante sustituta, 

cuando el hijo nazca de una mujer casada que viva con su esposo, el Oficial del 

Registro Civil no podrá asentar como padre a otro que ni sea el mismo marido, 

excepto que éste haya desconocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo 

declare…” (Código Civil del Estado de Tabasco, Art. 92, 1997). 

Esto permitía, antes del año 2016, que la gestación sustituta fuera llevada a cabo 

por las personas que la solicitaban, desde parejas con diagnóstico de infertilidad, 

personas solteras, parejas del mismo sexo y extranjeros. 

En diciembre de 2015, comenzó un movimiento de reforma para el artículo 92, 

logrando su modificación en el año 2016, a partir de problematizar la práctica con 

argumentos y posturas políticas, religiosas y morales, de rechazo principalmente 

hacia las parejas del mismo sexo, ya que la GS abre las posibilidades para la 

creación de familias homoparentales. 

Dicha modificación al Código Civil buscó limitar la gestación sustituta a los 

habitantes de Tabasco, excluyendo a los contratantes extranjeros que acudían a 

ese Estado para el procedimiento (ya que por cuestiones de una falta de regulación 

o prohibición no pueden ejercer estas prácticas en sus países de origen), sancionar 

legalmente a las gestantes que se negaran a entregar al hijo nacido de subrogación, 

permitía este método de reproducción asistida sólo a parejas que demostraran 

imposibilidad de llevar un embarazo por causas médicas, lo que excluye a parejas 

homosexuales y personas solteras, también buscaba que las gestantes sustitutas 

no cobraran por su participación. 

Otro punto es que se restringió la edad de los padres de intención a menores de 40 

años, lo que reducía el número de mujeres que podían hacer uso de este medio 

para convertirse en madres, sin tomar en cuenta que, en la actualidad, las parejas, 
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o mujeres solteras, retrasan sus planes de tener hijos hasta lograr una estabilidad 

económica, profesional y/o de pareja. Según Hugo Tapia Martínez académico de la 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM: 

Biológicamente, el periodo que va de los 20 a los 30 años es el más adecuado para 

la maternidad. Sin embargo, en el país cada vez más mujeres anteponen su 

desarrollo personal, profesional y económico al embarazo. En la última fase de la 

etapa reproductiva femenina, que en promedio abarca de los 35 a los 45 años de 

edad, los óvulos envejecen y no cuentan con la misma fortaleza ni fertilidad, lo que 

en principio ocasiona mayor dificultad para concebir (Boletín UNAM, 2015) 

Además, es posible que provengan de otras técnicas de reproducción asistida 

fallidas, que pueden ser bastante largas, siendo la GS la última opción a considerar 

para tener descendencia. 

Todos los cambios se derivaron a partir de acusaciones de parte de grupos 

opositores que ven la práctica como una forma de explotación femenina, tráfico de 

infantes, trata de blancas, explotación de personas de bajos recursos económicos 

y en situación de marginación social.  

La irrupción de la participación de México, en particular del Estado de Tabasco, 

dentro de la cadena mundial del mercado de la gestación para otros, provocó 

reacciones divididas entre los feminismos y se desarrollaron discursos 

prohibicionistas que buscan penalizar a quienes intervienen en dicha práctica y 

victimizar a las gestantes como esclavas y objetos de trata (Olavarría, 2018, p.283) 

Es decir, varios grupos en contra de la gestación sustituta, afirmaban que las 

mujeres que se sometían al proceso para rentar su vientre, no eran capaces de 

tomar sus propias decisiones de una manera consciente. Por ejemplo, Silvia 

Federici escribió, en relación con la maternidad subrogada: 

… intentan convencernos de que es parte de la emancipación de las mujeres y del 

control sobre nuestros cuerpos, pero en realidad es una manifestación de la 

explotación brutal de muchas mujeres en el mundo, que no solo se ven obligadas a 

vender su fuerza de trabajo sino también los productos de su procreación. No hay 
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nada que celebrar de esta entrada en el mercado […] esto no es emancipación sino 

una nueva forma de esclavitud […] se alimenta una imagen degradante de la 

maternidad al mostrarla como algo mecánico, el cuerpo de la mujer parece como un 

contenedor que no tiene creatividad alguna, la creatividad reside en los que la han 

inseminado, el cuerpo de la mujer es sólo un lugar de paso (Federici, 2018, p.22). 

Debido a esto se formó un movimiento nombrado Explotación de Mujeres con Fines 

Reproductivos (EMFR) y se lanzaron campañas en contra del proceso de GS, una 

de las más grandes se encontró en el sistema de transporte colectivo metro de la 

Ciudad de México, en donde se exhibían imágenes relacionadas a fetos, 

embarazos, o siluetas de mujeres, acompañadas por una supuesta declaración de 

robo de infantes, depresión por entregar al bebé nacido por GS, engaños, 

principalmente en cuestiones económicas por parte de clínicas e instituciones, para 

desprestigiar y criminalizar la práctica y a las instituciones que la promovían. 

Imagen No.1. “Rente mi vientre, pero el bebé murió dentro de mí. Y sin bebé no hay trata. 
No vales nada. Las mujeres no son un objeto que se usa. Ni los bebés una mercancía que 

se venda. ¡No te dejes engañar! No te conviertas en víctima del #EMFR. Infórmate”. 
Fotografía propia, tomada en un vagón del STC Metro línea 8, CDMX, 2015 (tomado de 

Olavarría, 2018)  
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Además de diversas notas periodísticas negativas, principalmente de parte de 

Televisa y otros medios de comunicación; y plataformas como Facebook en donde 

atacaban a las mujeres que ofrecían su vientre en alquiler. 

Asociar la GS con el tráfico de personas funciona para criminalizar a los involucrados 

(padres de intención, agencias, clínicas, médicos) e incluso a las gestantes, en un 

discurso ambivalente porque por un lado son “vasijas” pero al mismo tiempo son 

mercenarias cuyo interés materialista las lleva a aceptar dinero por entregar un niño. 

Criminalización y victimización son las dos caras del discurso controlador. Por otra 

parte, la cercanía activa de grupos feministas mexicanos con la causa de la 

regulación del trabajo sexual y de la pornografía sentó las bases teóricas y políticas 

para sensibilizar sus opiniones respecto de la autodeterminación del uso social del 

cuerpo (Olavarría, 2018, p.283). 

A pesar de estos cambios normativos y restrictivos, la GS sigue existiendo, las 

clínicas, agencias, gestantes y contratantes siguen buscando opciones y lugares 

para llevar a cabo la práctica de la subrogación. 

Donación de óvulos 

A diferencia de la GS, la ovodonación se encuentra con una regulación más 

detallada.  

La Ley General de Salud, al centrarse en los artículos que conforman la sección II 

del contrato de donación de células germinales, detalla los requisitos que deben 

cumplir los donantes y el banco en conjunto: 

Artículo 47.- Toda persona que reúna condiciones de salud física y mental 

determinadas en esta Ley, sea mayor de edad y con plena capacidad de ejercicio puede 

donar en cualquier momento sus células germinales a un Banco. 

Artículo 48.- La donación será gratuita, absoluta y plena. El contrato de donación 

deberá constar por escrito entre el donador y el Banco como intermediario o mandatario 

sin representación. 

Artículo 49.- Los donadores deberán cumplir con las exigencias de un protocolo 

obligatorio de estudio de los donadores que incluirá sus características genotípicas y 
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psicológicas, así como las condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias 

para determinar que éstos no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o 

infecciosas transmisibles a la descendencia y conforme a los requisitos que establezca 

el Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 50.- El Banco deberá garantizar al donador que los datos respecto a su 

identidad serán confidenciales y sólo se revelarán a las personas y en los casos que la 

propia ley y su reglamento prevé. 

Artículo 51.- Antes de la formalización del contrato, el donador deberá ser informado 

acerca de las técnicas, los riesgos, los fines y consecuencias de la donación lo que 

deberá constar por escrito. El otorgamiento del consentimiento informado deberá obrar 

en el expediente (Gaceta del Senado) 

De este modo, se debe tener en cuenta, y resaltar el punto, de que es un proceso 

sin remuneración, es decir, es una donación sin fines económicos ante la ley. Sin 

embargo, durante la actual investigación, se puede observar que no en todos los 

casos se cumple el artículo 48, referente a la donación sin fines económicos. 

Las instituciones con bancos de óvulos ofrecen remuneración y las donantes piden 

esa compensación económica por someterse a los procesos y exámenes 

requeridos. Aunque la manera en que se da el desarrollo de las negociaciones por 

la remuneración económica se realiza de manera más privada y directa entre 

donadora y clínica. 

Aun así, notando esta similitud entre la gestación sustituta y la donación de óvulos 

en cuanto a su carácter económico, una es más polémica, encontrándose en el 

ámbito de la informalidad, que la otra. Para la donación de gametos existe una ley 

que resguarda a los involucrados en el proceso y, aunque es un proceso con 

manifestaciones en pro y contra, las críticas, rechazo y represiones son en menor 

grado que hacia la gestación sustituta. 

Además, se debe tener en cuenta que el procedimiento para la donación de óvulos 

es diferente al de la gestación, ya que es imperceptible ante la mirada de cualquiera, 

es decir, se puede ocultar. Esto no lo hace menos invasivo, al contrario, el 

procedimiento para la extracción de óvulos es tardado y de larga duración, ya que 
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se deben producir ciertos ciclos hormonales para obtener los mejores óvulos, estar 

en reposo, sin actividades pesadas, lo que puede llevar a ausentarse de los deberes 

diarios de las mujeres durante el proceso. 

Por otra parte, se debe diferenciar la donación de óvulos y la gestación sustituta no 

sólo por el tipo de procedimiento, sino, por los perfiles requeridos de las 

participantes y el beneficio económico que traerá consigo. 

Mientras que a una candidata a gestante sustituta se le piden las pruebas físicas y 

psicológicas, principalmente, enfocándose en su salud y capacidad para llevar un 

embarazo. A las donantes de óvulos, además, se les puede pedir un perfil 

fisiológico, es decir, características específicas para poder ser “compatible” con las 

características físicas de los posibles padres de intención o contratantes.  

La demanda de parejas extranjeras, lleva a buscar mujeres con rasgos físicos 

similares a los extranjeros (principalmente europeos), lo que significa para ellas, 

tener un “valor monetario mayor” que otras. 

En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de lo mencionado anteriormente. Una 

persona sin identificarse como contratante, clínica o bróker, difunde, en una de las 

comunidades observadas, las características físicas que se solicitan para donantes 

de óvulos acompañado de una oferta monetaria como compensación sólo si alguna 

oferente cumple con el perfil solicitado. 
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Imagen No.2. Búsqueda de ovodonante con características específicas por parte de una 
pareja dentro de Foro “AVM” (2020) 

Esto no quiere decir que no haya mercado para físicos diferentes, dependerá de la 

clínica, agencia o institución a la que se recurra y el tipo de acuerdos que éstas 

tengan.  

Lo mismo se puede encontrar cuando, a las gestantes sustitutas, se les piden 

documentos especiales, como la VISA, para poder viajar fuera del país, o vivir en 

Estados fronterizos por la facilidad de traslado. Al ser candidata a gestante sustituta 

y contar con estos puntos, es más sencillo conseguir entrar al proceso y se percibe 

un mejor pago. 

A continuación, se muestra información tomada de una comunidad virtual elegida 

para el análisis de datos, que se encuentra en la plataforma Facebook, Foro “AVM”, 

en donde se solicita una gestante con “documentos en regla”, haciendo referencia 

a la Visa para poder viajar a Estados Unidos y realizar el procedimiento de GS. Ya 

que, como se mencionó antes, la legislación de México se convirtió en prohibitiva 
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en varios aspectos y la solución, para muchos, es trasladarse a clínicas en el 

extranjero. 

 

Imagen No. 3. Solicitud de mujeres oferentes de gestación sustituta que cuente con VISA 
y pasaporte para iniciar proceso en alguna clínica de Estados Unidos. Información tomada 

de Foro “AVM” (2020) 

Con los ejemplos anteriores, se pueden notar características similares entre estas 

prácticas, por requerimientos médicos específicos y por ser procesos en los que el 

cuerpo femenino se somete a diversas modificaciones para lograr un fin exitoso. 

Aunque, se debe tener presente que no son juzgadas de la misma manera por la 

sociedad.  

Otra de las características que entrelaza los procesos de ovodonación y de 

gestación sustituta, es la retribución económica que ofrece cada procedimiento y 

que puede llegar a ser uno de los atractivos y atrayentes más fuertes de ellas. 

En la mayoría de las ocasiones, cuando una mujer se postula como donante de 

óvulo o de vientre y demuestra las características físicas y médicas que la 

posicionan como candidata viable, tiene acceso también a percibir un ingreso 

económico que le ayude a solventar diversas cuestiones. Desde gastos familiares, 

personales o llegar a la meta de un proyecto de negocio o de vida.  

De esta manera, la GS y la ovodonación se convierten en un posible medio de 

trabajo para las candidatas, es decir, se convierte en trabajo reproductivo, generado 
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y posibilitado por medio de los recursos biológicos de reproducción y las TRA. En 

los apartados siguientes se profundizará el concepto de trabajo reproductivo. 

Además de conocer los antecedentes de estas prácticas, así como las cuestiones 

sociales y legales que las enmarcan, surge un factor más a considerar. La Internet. 

La gestación sustituta es un tema polémico y restringido legalmente, sin embargo, 

encuentra en la Internet y las redes sociales un medio para que las mujeres 

oferentes de la gestación, padres de intención y brókers, puedan contactarse y 

buscar acuerdos para dicho proceso.  

Por otro lado, la donación de óvulos, se hace visible a través de redes sociales y 

páginas de las clínicas con bancos de gametos, aunque de manera más “privada” 

entre donante y clínica. El medio virtual es un punto importante para llegar a 

diferentes lugares donde puedan encontrarse los interesados. 

Así, tanto clínicas como individuos, crean comunidades virtuales que pueden 

definirse como “entornos basados en Web que agrupan personas relacionadas con 

una temática específica que además de las listas de distribución comparten 

documentos y recursos. Estas comunidades virtuales serán tanto más exitosas, 

cuanto más estén ligadas a tareas, a hacer cosas o a perseguir intereses comunes 

juntos” (Pazos et al. S.f., p.2). En estos espacios, el consumo de ciertos “productos” 

es negociado. 

Las redes sociales y la Internet en general se han convertido en una plataforma que 

da la oportunidad de una mayor apertura a temas relacionados con la sexualidad, 

la autonomía reproductiva, el desarrollo y difusión de diferentes movimientos 

sociales, además de dar paso a nuevas maneras de interacción entre individuos y 

formas diferentes de crear lazos sociales, e incluso laborales y económicos.  

Debido a las restricciones comentadas anteriormente sobre las TRA, es en el 

ciberespacio donde se encuentra una manera de incursionar, desarrollar y difundir 

lo que se puede denominar trabajo reproductivo. 
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Pero, ¿cómo se sabe que este tipo de prácticas existen? El descubrirlo es tan 

sencillo como ingresar en el buscador de su preferencia, o en alguna de las redes 

sociales que se frecuenten, las palabras clave descritas en el presente texto, de 

esta manera, se abrirán diversos sitios en donde, además de información acerca de 

los temas de interés, se encontrará publicidad de clínicas, páginas de mujeres 

oferentes de gestación sustituta, padres de intención en busca de “alquilar un 

vientre” o para obtener algún gameto (óvulo/espermatozoide). Al realizar esta 

búsqueda, el usuario puede estar seguro que en los siguientes minutos/horas/días, 

tropezará con información relacionada mostrada como publicidad mientras navega 

por internet.  

A través de páginas personales y foros abiertos al público, se han ido creando 

comunidades virtuales que se caracterizan por contener una oferta, demanda e 

información sobre TRA, para este caso en específico, sobre la GS y ovodonación. 

La GS se ha desarrollado dentro de las comunidades virtuales como una ruta de 

escape al estigma social que cae sobre sí, ya que una de las características de 

Internet es que puede presentarse como un “escudo” que ayuda a que las 

confrontaciones no sean de manera directa, cara a cara, sino que se está 

“protegido” por la distancia entre un monitor y otro que, en ocasiones, puede llegar 

a ser una distancia incluso entre países y/o continentes. Esto puede considerarse 

una ventaja que también llega a convertirse en lo contrario, exactamente por las 

mismas cuestiones. No se sabe de manera concreta quién está del otro lado del 

monitor, sus intenciones reales y las consecuencias que tendrá el contacto. Es un 

peligro constante para todo aquel que usa la Internet y las redes sociales como 

manera de conexión y creadora de lazos. 

Con la Internet se logra facilitar el acceso a información y la interacción con 

personas que cuentan con mayor conocimiento sobre los procesos, ya sea porque 

han sido parte de ellos como gestantes o padres contratantes, o bien, porque son 

parte de alguna clínica, son bróker, abogados, o médicos especializados en GS o 

TRA. Estos actores se encargan de proporcionar y difundir la información, cuando 
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es solicitada, además de ofrecer los requerimientos necesarios para las postulantes 

a gestantes.  

Lo que puede ser una alternativa a llevar el proceso con una institución 

especializada, es decir, como una forma de postularse o buscar postulantes de 

manera independiente, con un trato directo entre padres de intención y gestantes 

sustitutas oferentes. 

Sin embargo, debido al desarrollo y el alcance de los medios digitales, las clínicas, 

agencias y bróker se logran posicionar dentro de estas comunidades, alcanzando y 

atrayendo un mayor número de interesados para la GS, haciendo prácticamente 

imposible un contrato entre independientes. 

Del mismo modo, la donación de óvulos encuentra una manera de lograr mayor 

difusión de las características y requisitos que se necesitan para integrarse al 

proceso de ovodonación.  

Por medio de páginas de clínicas, intermediarios o dentro de las comunidades 

virtuales dedicadas a la GS, la ovodonación ha encontrado un medio para llegar a 

diferentes actores, pero de manera más “personal”, discreta y restrictiva en varias 

cuestiones. Por ejemplo, en la manera en que las mujeres pueden o no postular 

para ser donadoras, si cumplen ciertas características y sólo si se comunican de 

manera privada con ciertas instituciones cuando así son requeridas. 

Si bien el ciberespacio abre posibilidades de conexión y comunicación, es también 

un lugar que carece de algunos puntos de seguridad para los involucrados en las 

comunidades. Por ejemplo, las gestantes oferentes realizan públicamente su 

postulación para gestar, convirtiéndose en un sujeto de preguntas, acosos, ataques, 

aunque también puede recibir ofertas, búsqueda de acuerdos, propuestas que le 

beneficien, etc., sin embargo, la depuración entre buenas y malas reacciones puede 

ser tardada.  
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Otro punto a tomar en consideración es que dentro de estos espacios no existe una 

normatividad como tal enfocada a las TRA, la gestación sustituta o la ovodonación, 

esto es en parte, un problema que viene desde lo offline.  

Fuera de línea, como ya se mencionó, no existe legislación integral para estos 

procesos, lo que provoca que, en una comunidad virtual en donde las normativas 

de interacción son apenas delineadas conforme las redes evolucionan, la regulación 

sea aún menor. Lo que puede llevar a diversas situaciones que vulneren la libertad 

de decisión, la autonomía reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, en 

específico el derecho a la salud reproductiva. 

Justificación. 

Al realizar esta descripción del contexto general en el que se ha desarrollado el 

presente proyecto, queda resaltar la importancia de lo hasta aquí expuesto. 

Las TRA son un proceso que satisface las necesidades de salud reproductiva de la 

población. La GS y la donación de óvulos son parte importante de éstas ya que 

abren el camino para que, sin importar orientación sexual o estado civil, se pueda 

lograr la descendencia de las personas que las requieran. Además, se convierten 

en una herramienta en la búsqueda de generar ingresos económicos para las 

mujeres postulantes como donadoras de óvulo o vientre, ya que, encuentran aquí 

una forma de poder satisfacer necesidades económicas, del hogar o personales, a 

partir del recurso biológico de reproducción que poseen. 

La falta de normatividad integral en la reproducción asistida, las polémicas sociales, 

la moralidad y el rechazo que se ha detectado hacia ella y lo que puede lograr, son 

motivos por los que los involucrados buscan diferentes medios para acceder y llevar 

a cabo los procedimientos, para conocer los detalles o para intentar generar 

ingresos a través de la postulación y la entrada a ellos. 

Es en la Internet en donde, muchos de estos actores, encuentran el posible acceso 

al trabajo reproductivo en el área que mejor le acomode, ya sea como gestante 

sustituta, ovodonante, bróker, entre otros. 
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La articulación entre la Internet y el trabajo reproductivo es un tema relevante que 

merece visibilizarse, ya que, continúa creciendo y aportando nuevos objetos de 

investigación conforme se difunde. 

Por estas razones es importante conocer y analizar la GS y la ovodonación como 

una forma de trabajo reproductivo, su oferta y demanda, desarrollándose por medio 

de la Internet.  

Entonces, la pregunta con la que se guía el presente texto es: ¿cómo se 

reconfiguran la GS y la ovodonación al insertarse en la Internet y qué implicaciones 

tiene para las mujeres oferentes del trabajo reproductivo? 

Objetivo 

El objetivo de la investigación es: conocer la forma en que, al incursionar en Internet, 

la GS y la ovodonación se adaptan, modifican y cuestionan sus bases de autonomía. 

Además, comprender cómo esto afecta, en específico, a las mujeres que buscan 

postular como oferentes de gestación o donación de óvulos. 

Lo que ayudará a comprender las ventajas y desventajas que se puedan encontrar 

en su desenvolvimiento dentro del ciberespacio. 

Metodología  

El presente proyecto se encuentra en desarrollo dentro del programa de posgrado 

en Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa, el cual se divide en maestría y doctorado. Este texto pertenece a la 

primera parte del posgrado, maestría, el cual busca delinear las bases teóricas y, 

en parte, etnográficas de la investigación para la etapa de doctorado. 

La tesis se realizó con una metodología cualitativa, tratando de conocer los hechos, 

procesos y características de las situaciones descritas más adelante, para dar un 

panorama más enfocado a lo que se percibe y observa dentro de las comunidades 

de estudio seleccionadas. Para esta investigación se utilizó la herramienta de la 

etnografía virtual.  
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La etnografía virtual se ha convertido en tema relevante ya que todo suceso 

acontecido en la realidad, tiene representación en las redes virtuales. Numerosos 

movimientos sociales se han masificado por medio de internet y han cobrado mayor 

relevancia por ese hecho. 

Para ejemplos referentes en la línea de parentesco se puede mencionar el 

crecimiento del movimiento llamado “marea verde”; un colectivo organizado a favor 

de la legalización del aborto que se ha ido extendiendo a lo largo de varios países 

de Latinoamérica a través de marchas convocadas por redes sociales, difusión de 

información y dar a conocer los avances u obstáculos a los que se enfrentan como 

colectivo, y personalmente, las mujeres que buscan el acceso a este servicio. Todo 

por medio del ciberespacio y las comunidades virtuales que se han ido generando 

y creciendo a la par del movimiento.  

Retomando el artículo de “etnografía en internet ¿alguna novedad?”, con mención 

a la autora  Christine Hine en la obra “Virtual Ethnography”, describe que la Internet 

se ha desarrollado de dos maneras, para su investigación desde las ciencias 

sociales:  

I. Como forma de cultura – se refiere a nuevas formas de cultura que aparecen en 

Internet, por ejemplo, hackers o bloggers, donde Internet es responsable de un 

sentido de pertenencia y comunicación dentro de un grupo particular. II. Como 

práctica cultural – se refiere al Internet visto como un artefacto cultural, es decir, 

estamos tratando aquí con fenómenos que no necesariamente están en línea, a los 

que, se les podría dar una forma específica en los sitios de redes sociales como, por 

ejemplo, compartir fotos de viajes en Instagram. (Tobota, 2019) 

Aplicándolo al tema central de estas investigaciones, la Internet se utiliza como una 

herramienta (práctica cultural) que permite el acercamiento y la generación de redes 

para el intercambio de información o servicios, que se traspasan a la realidad. El 

trabajo reproductivo respecto a la GS y a la donación de óvulos, se desarrolla, como 

primer acercamiento por medio de las comunidades virtuales creadas para ese tema 

específico (forma de cultura).  

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/virtual-ethnography/book207267
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Aunque este tipo de etnografías son recientes, no se debe reducir su valor y méritos 

al intentar hacer visible los temas que emergen del ciberespacio, ya que, estos son 

los que se trasladan a la sociedad y que, muchas veces, se encuentran vulnerables 

al no tener respaldo legal, o académico. Mientras sea mayor el conocimiento sobre 

los fenómenos sociales actuales, habrá mayor posibilidad de darles la atención 

necesaria. Se debe poner atención, por parte de los investigadores, a estas 

comunidades virtuales que se han ido desarrollando con mayores alcances. 

Otro punto importante de la Internet que se debe mencionar, y tener en cuenta, es 

que, 

[…] las redes sociales se han vuelto significativas para la búsqueda de empleo, para 

insertarse en nichos de creatividad y sociabilidad, agruparse en torno a proyectos, 

construir y aplicar nuevas y distintas culturas de aprendizaje, hacer usos no 

convencionales de capitales educativos, culturales y tecnológicos que les den 

competencias distintas a las previstas por el orden social […] se han convertido en 

un espacio que permite posicionarse y abrirse paso a [quienes] se inician como 

artistas, creativos y empresarios y que por motivos diversos no han podido acceder 

a las instituciones o empresas para difundir o presentar sus obras (Ortega, 2012, p. 

125-126). 

Lo anterior hace referencia a que las redes sociales y los espacios virtuales en 

general, no son sólo medios de información, sino que existe una oferta y demanda 

de empleos, o de empleados, con características específicas. 

Esto se debe a diferentes razones, como la facilidad de conectarse con empresas 

o personas que físicamente se encuentran lejos, pero que cubren las cualidades 

esperadas. Además, la precarización del trabajo en el país, la falta de recursos y el 

aumento en costos de servicios básicos ha generado la búsqueda de vías alternas 

para obtener el sustento familiar o personal. Siendo así, los usuarios pueden 

acceder a diferentes plataformas que ayuden y faciliten la obtención de trabajo o 

ingresos, de igual manera, algunos usuarios pueden crear sus propias plataformas 

o páginas para ofrecer sus servicios y dar a conocer sus actividades.  
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También, se realizó búsqueda teórica sobre los temas principales del proyecto: 

trabajo (reproductivo, productivo), ciberespacio, comunidades virtuales, TRA, GS, 

donación de óvulos, derechos sexuales y reproductivos, y autonomía reproductiva, 

creando una discusión teórica entre autores representativos de los análisis y 

estudios de dichos conceptos.  

Además de realizar investigación etnográfica, a manera de observación y búsqueda 

de distintos puntos de encuentro, traducidos en páginas, foros y plataformas, 

encargadas de la difusión, oferta y demanda del trabajo reproductivo, centrándose 

en la GS y la ovodonación.  

Durante esta búsqueda se pudieron identificar numerosos sitios dedicados a lo 

anterior, principalmente a la oferta y demanda de la GS. Sin embargo, no todos se 

encontraban “activos”, motivo por el cual fueron descartados. Otro aspecto a 

considerar en la elección de las comunidades virtuales a analizar fue la 

nacionalidad.  

Si bien Internet tiene la ventaja de conectar con diversas partes del mundo y ofrecer 

un vasto número de información desde diferentes países o continentes, realizar una 

etnografía sin delimitar un punto de análisis en concreto (una comunidad con 

características específicas), resultaría muy extenso y el entendimiento de variables 

y la muestra de resultados podría verse afectada al no realizarse de manera 

profunda y con la información adecuada de legislaciones, normativas y 

procedimientos de cada lugar en donde se desarrolla el fenómeno a investigar, en 

este caso el trabajo reproductivo. Es por este motivo que, se decidió incluir en el 

estudio sólo comunidades que se manejen con personas, clínicas o instituciones en 

México. Así, las legislaciones, normativas, cambios e incluso polémicas en los 

procesos pueden entenderse y verse de manera local, como ya se han planteado 

en los antecedentes. 

Para el caso de la GS se observaron tres comunidades virtuales, representativas 

por las bases en las que fueron creadas y se han desarrollado: 1. Foro AVM: es un 

foro “libre” en donde cualquier persona con acceso puede ofertar o buscar gestantes 
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que vivan en México. 2. Agencia GyM: es una comunidad creada y controlada por 

una agencia dedicada a la GS, en donde postula requisitos para las oferentes de 

gestación y busca posibles contratantes. 3. Clínica GSM-S: esta comunidad 

pertenece a una clínica particular que se dedica a difundir información sobre el 

proceso y los beneficios con los que cuenta para posibles padres contratantes y 

para gestantes. 

Por otro lado, en el caso de la donación de óvulos las comunidades virtuales son un 

tanto más reducidas, discretas y cerradas. Por lo cual, algunas oferentes de 

donación y algunos contratantes utilizan los foros libres dedicados a la GS. Sin 

embargo, se tomaron dos comunidades virtuales exclusivas de ovodonación para 

análisis. 1. Bróker DO-M: comunidad controlada por brókers en la cual, los 

mecanismos de control son estrictos. 2. Foro DO: comunidad abierta para buscar u 

ofertar la donación de óvulos. 

Al seleccionar estas comunidades, la observación se centró en la forma en que los 

integrantes se relacionan, se expresan, se apoyan, difunden información o postulan 

para diferentes lugares dentro del proceso.  

La información se almacenó en forma gráfica para lograr presentar un análisis 

basado en las interacciones públicas de las comunidades virtuales seleccionadas. 

Algunas de estas representaciones se mostrarán a lo largo del texto como forma de 

ejemplificar diversas situaciones a analizar. 

Además, de identificar y clasificar elementos que aparecían constantemente dentro 

de los diferentes foros, como los mecanismos de control en las comunidades 

virtuales, el acoso, la violencia de género, entre otros, mismos que se analizarán 

más adelante. 

Esto ayuda a dar un panorama sobre la existencia y difusión de las TRA dentro del 

ciberespacio y que, a pesar de ser procedimientos con normativas frágiles por su 

falta de integración, la GS y la ovodonación, encuentran aquí un terreno viable de 

reproducción de algunos de sus intereses. 
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Por lo tanto, la presente tesis cuenta con cuatro principales capítulos, más un 

apartado de conclusiones, divididos de la siguiente manera: 

En el capítulo I. Antecedentes. Se encuentran los autores, textos y teorías que 

sirvieron como antecedentes al proyecto presentado. Con el objetivo de delinear el 

camino que se ha seguido a lo largo de la investigación.  

En el capítulo II. Marco teórico. Se presenta las teorías que ayudan al análisis de 

las variables encontradas y presentadas a lo largo de los capítulos posteriores. Con 

ayuda de diversos autores y sus trabajos se busca dar un contexto para el mejor 

entendimiento de los resultados obtenidos, así como describir las palabras claves 

para el presente proyecto.  

Capítulo III. El trabajo reproductivo en la red. Análisis desde una antropología digital. 

Este apartado muestra la etnografía virtual realizada a lo largo de la investigación 

de maestría. En él se encuentra la descripción de las comunidades virtuales, su 

estructura y conformación, así como la presentación de los actores que se han 

podido identificar dentro de estos espacios. 

Capítulo IV. Interacciones en la red. Desde la oferta hacia el acoso y la 

descalificación. Se presenta el análisis de las variables halladas a lo largo de la 

etnografía virtual, el modo en que se va desarrollando el trabajo reproductivo en 

este espacio y las ventajas, peligros e implicaciones que denota su inserción en la 

Internet. 

Por último, se encuentra el apartado de las conclusiones. En él se exploran y 

analizan los resultados, principalmente, de los capítulos III y IV. Además de mostrar 

las interrogantes que surgen a partir de esta investigación, así como el sendero a 

seguir en la siguiente fase del posgrado para dar una continuidad y un panorama 

más amplio al tema del trabajo reproductivo como medio para generar ingresos y 

autonomía. 
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Capítulo I. Antecedentes. 

Actualmente, el tema de la Internet y su influencia en la vida social ha sido de gran 

interés por parte de diferentes profesionistas. 

Trabajos como “Coming of Age in Second Life” (2008) de Tom Boellstorff que abarca 

la etnografía de un video juego que se convirtió en un mundo virtual, en el que 

muchos de los usuarios identificados como avatares, “viven” casi todos sus 

momentos más importantes dentro de esta plataforma, alejados de la realidad. Aquí 

se comienzan a mostrar las relevancias de la antropología de lo virtual, ya que 

Boellstorff, con ayuda de su avatar “Tom Bukowski”, muestra un análisis detallado 

a partir de poco más de dos años de investigación de los espacios, costumbres, 

creación de lazos sociales, culturales y afectivos. Lo que ayudó a demostrar que 

dentro de Second Life, los avatares o usuarios crean diferentes formas de vida, de 

socialización, expresiones culturales, así como personalidades alternativas a las 

que tienen en el espacio offline. Por la información anterior, y la manera en la que 

pudo recolectarla, este autor sostiene que la antropología y la etnografía son 

capaces de aplicarse, sin mayor inconveniente, al estudio de las comunidades 

virtuales y al desarrollo de los usuarios dentro de ellas. 

Tom Boellstorff, puede considerarse un antecedente relevante en el estudio y 

aplicación de la antropología de lo virtual. Desde un mundo virtual, que se mantenía 

“vivo” y evolucionando día y noche, y en el que la convivencia tomó diferentes 

medios para poder convertirse en lo más directo y “encarnado” posible. 

Daniel Miller y Heater A. Horst con “Lo digital y lo humano. Perspectiva para una 

antropología digital” (2012), buscan confrontar lo humano con lo digital para, de esta 

manera, entender las tareas de la antropología digital. Además, construyen seis 

principios que constituyen la clave para las cuestiones de la antropología digital: 

1) lo digital y lo dialéctico; 2) cultura y el principio de falsa autenticidad, 3) trascender 

el método a través del principio holístico; 4) la cuestión de la "voz" y el principio del 

relativismo, 5) la ambivalencia y el principio de apertura y cierre, 6) la normatividad 

y el principio de materialidad (Miller et.al, 2012). 
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Por su parte, agregando, describiendo y siguiendo la línea sobre los puntos a 

considerar para realizar una etnografía digital exitosa, Arturo Escobar con el texto 

“Welcome to Cyberia. Notes on the Anthropology of Cyberculture”, (1994) hace 

referencia a la necesidad de la investigación virtual y a la cibercultura. Sugiriendo 

algunos puntos para la articulación de una antropología de la cibercultura 

basándose en análisis críticos de la modernidad, estudios de tecnología y sociedad. 

Para Escobar:  

Toda tecnología emerge de unas condiciones culturales particulares y de forma 

concomitante ayuda a producir otras. Los antropólogos podrían llegar a estar bien 

preparados para entender estos procesos si están abiertos a la idea de que la 

ciencia y la tecnología son campos cruciales para la creación cultural en el mundo 

contemporáneo. La entrada a este mundo podría permitir a los antropólogos renovar 

su interés en el carácter político del cambio cultural y de la diversidad cultural 

(traducción Barragán, 2005, p.15) 

Como se puede observar, a Escobar le interesaba que existiera un mayor enfoque 

a los estudios de lo virtual, ya que creía que la tecnología representaba una 

invención cultural, siendo campo de la antropología.  

Robert Kozinets (2010) también se adentró a los temas referentes de la antropología 

digital y comenzó a hacer uso del término “netnografía” para describir la etnografía 

en comunidades virtuales. Al igual que Escobar, se centró en dar pautas para un 

mejor manejo de la etnografía digital, la presentación y la ética del antropólogo 

dentro de ello. 

Años después, en el 2014, durante el XIII Congreso de la FAAEE (Federación de 

Asociaciones de Antropología del Estado Español) en España, Elisenda Ardévol, 

Débora Lanzeni y Pilar Monreal, con su ponencia titulada “antropología digital y de 

los medios: retos teóricos, cruces metodológicos y nuevos tópicos”. Buscaron 

plantear que el estudio de la antropología digital es el factor que pueda conducir a 

una antropología más crítica, más abierta, más participativa, y más plural. “Esta 

antropología sería un instrumento de análisis y conocimiento, pero también un 
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producto histórico, y como tal, involucrado en la reproducción y transformación de 

nuestras sociedades” (Ardévol, et. al, 2014, p.247). 

Es decir, en este planteamiento, aunque no fue centrado en describir una 

metodología marcada como los autores anteriores, sí buscan analizar cómo lo digital 

puede ser una herramienta para unir diversos profesionales e integrar diferentes 

metodologías que ayuden al enriquecimiento de la antropología en general. 

Los autores y trabajos mencionados hasta aquí buscan que la antropología virtual 

sea considerada como una herramienta para conocer las formas de desarrollo social 

y cultural por medio de las nuevas tecnologías. Es por eso que se buscan pautas 

para lograr una correcta etnografía e interpretación de la realidad virtual, que más 

que estar separada de lo “fuera de línea”, se entrelaza y se complementa.  

La importancia de la antropología virtual, radica en la comprensión de la evolución 

social y cultural a partir del desarrollo e implementación de las TICs, así como la 

integración de diferentes metodologías que ayuden a un mejor desarrollo de los 

estudios y análisis que de aquí se desprendan. 

Además de lo referente a lo digital, otro antecedente importante para ayudar a 

delinear el contexto en el que se realiza la presente investigación, son las teorías 

del cuerpo para el campo de la antropología, en específico las referentes al cuerpo 

femenino. 

Según LeBreton (2002): 

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de 

un estado social, de una visión del mundo, y dentro de esta última, de una definición 

de la persona. El cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo 

(LeBreton, 2002, p.13) 

Además de que el cuerpo es construido dependiendo de la sociedad y la cultura en 

la que se encuentre, es importante mencionar que también puede reconocerse 

como un lugar, como lo describe linda McDowell, en “género, identidad y lugar. Un 

estudio de las geografías femeninas” (1999): 
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Se trata del espacio en el que se localiza el individuo, y sus límites resultan más o menos 

impermeables respecto a los restantes cuerpos. Aunque no cabe duda de que los 

cuerpos son materiales y poseen ciertas características como la forma y el tamaño, de 

modo que, inevitablemente, ocupan un espacio físico, lo cierto es que su forma de 

presentarse ante los demás y de ser percibido por ellos varía según el lugar que ocupan 

en cada momento (McDowell, 1999, p.59). 

Es decir, el cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y gracias a ello es cómo será 

reconocido y percibido por los demás, dependiendo de la sociedad en la que se 

encuentre. Pero este lugar no es como cualquier otro, el cuerpo no ha sido estudiado 

tan profundamente porque se considera algo “privado”. 

Actualmente, la antropología feminista ha llevado este análisis a un plano público 

en el cual, es posible observarlo y teorizarlo con mayor profundidad. Ya que, “el 

cuerpo es una construcción de los discursos y las actuaciones públicas que se 

producen a distintas escalas espaciales […] El estudio del cuerpo ha transformado 

también la comprensión del espacio, porque ha demostrado que las divisiones 

espaciales, reflejan y se ven reflejadas en las actuaciones y relaciones sociales de 

carne y hueso” (McDowell, 1999, p.61). 

Además de lo anterior, vale la pena distinguir el cuerpo de la corporeidad, lo que 

para esta autora radica en que [la corporeidad] “capta el sentido de la fluidez, del 

desarrollo y de la representación, elementos decisivos de los actuales 

planteamientos teóricos que ponen en cuestión las relaciones entre anatomía e 

identidad social” (McDowell, 1999, p.66). 

Por lo tanto, el estudio del cuerpo y, más concretamente, la corporeidad, será algo 

clave para entender diversos fenómenos sociales, no sólo los relacionados con 

estudios de género, parentesco o estudios feministas, sino que, es un referente para 

conocer las cuestiones relacionadas a la identidad, la subjetividad y la construcción 

social, ya sea en algo que se quede en lo individual o que se traspase a lo público. 

Otro análisis que es pertinente agregar es el cuerpo visto desde la perspectiva de 

Pierre Bourdieu.  
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Bourdieu, en “notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo” (1986) 

describe el cuerpo como un producto social, que se construye mediante normas 

sociales condicionantes. En donde la percepción social del cuerpo es un punto 

importante en cuanto cómo se construye (peinado, vestido, gestos).  

Las propiedades corporales, en tanto productos sociales son aprehendidas a 

través de categorías de percepción y sistemas sociales de clasificación que 

no son independientes de la distribución de las propiedades entre las clases 

sociales: las taxonomías al uso tienden a oponer, jerarquizando las 

propiedades más frecuentes entre los que dominan (es decir las más raras) 

y las más frecuentes entre los dominados (Bourdieu, 1986, p.185) 

El cuerpo y su percepción son aprehendidos. Además, hace una diferencia entre el 

cuerpo dominante “legitimo” y cuerpo dominado “alineado”, lo que se define por la 

clase social y sus comportamientos. 

Es decir, depende de los comportamientos, los gestos, las apariencias que el cuerpo 

será clasificado socialmente como dominante o dominado, legitimo o alineado. 

El cuerpo y sus manifestaciones, encuentran gran relevancia en las cuestiones 

relacionadas a las Técnicas de Reproducción Asistida ya que es a través del cuerpo 

y sus funciones biológicas de reproducción que éstas se pueden lograr.  

La reproducción asistida ha sido estudiada desde diferentes vertientes y 

perspectivas, principalmente sus aspectos legales referentes a las normatividades, 

glosarios explicativos sobre qué son las técnicas de reproducción asistida y los 

procesos que siguen, además de leyes internacionales. 

Dora Cardaci y Ángeles Sánchez, en su artículo: “Hasta que lo alcancemos…” 

producción académica sobre reproducción asistida en publicaciones mexicanas” 

(2009) hacen un recorrido por las publicaciones sobre TRA: 

Se halló que son en la bioética y el derecho los campos en los que existe un mayor 

número de publicaciones. Así mismo, se encontró que los discursos biomédicos, 

jurídico y sociocultural refuerzan los estereotipos tradicionales de matrimonio, 

familia, maternidad y paternidad heterosexual […] las investigaciones de corte 
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antropológico o socio médico sobre estas técnicas no son frecuentes (Cardaci et. al, 

2009:21, p.30) 

Los estudios que presentan son recolecciones, más que nada, de simposios y 

congresos en los que se abordaban temas como el marco legal de las TRA, 

modificaciones jurídicas, consentimiento informado, el estatuto de embrión, 

responsabilidad sobre células germinales y eugenesia, además de problemas sobre 

la paternidad, maternidad y filiación, contratos de gestación sustituta, anonimatos 

de donantes (Cardaci, et. al, 2009, p.31). 

En los últimos años ha crecido el número de estudios relacionados a las TRA, al 

igual que las polémicas, debates, descalificaciones y sus logros. Es por eso que 

estudiar la reproducción humana desde el punto de vista de las ciencias sociales es 

relevante para entender lo que implica el desarrollo tecnológico en las relaciones 

sociales y de parentesco.  

En España, Ana Martí presenta su tesis titulada “Maternidad y técnicas de 

reproducción asistida. Un análisis desde la perspectiva de género, de los conflictos 

y experiencias de las mujeres usuarias”. El objetivo de Martí fue presentar una 

investigación sociológica sobre las técnicas de reproducción asistida en España y 

su significado e implicaciones de estas en las mujeres  

 … intenta, en su conjunto, ofrecer una visión compleja y matizada de cómo y por 

qué se está produciendo en nuestro país [España] un uso cada vez más frecuente 

de dichas técnicas, así como del modo en el que discurre la dinámica concreta de 

su aplicación, y de las repercusiones sobre las mujeres y las relaciones de género 

(Martí, 2011:1).  

A partir del ejemplo anterior, se puede observar que el estudio de la reproducción 

humana asistida desde la perspectiva de las ciencias sociales, tiene como un punto 

importante entender lo que implica el usar e implementar las TRA y sus 

consecuencias en las relaciones sociales. 

Para dar un aporte por parte de la línea de las ciencias sociales en México se 

encuentra Mayra Chávez con su tesis de doctorado: “infertilidad y técnicas de 
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reproducción asistida: una perspectiva antropológica de las dimensiones de cuerpo, 

género y parentesco”. 

También, Olavarría con el artículo “De la casa al laboratorio. La teoría del 

parentesco hoy en día” (2002) en el que hace referencia a la importancia del cuerpo 

femenino en las TRA, 

No representan por sí solas un avance en cuanto a las posibilidades de autonomía 

reproductiva en lo que atañe a las mujeres. Ello dependerá de qué tanto las prácticas 

y su expresión jurídica posibiliten a las parejas, y a las mujeres en particular, tomar 

decisiones razonadas y coherentes, culturalmente hablando, en lo que respecta a 

su propio cuerpo […] todas las técnicas de reproductivas […] dependen, para su 

éxito, de un cuerpo femenino (Olavarría, 2002:110) 

Más adelante, coordinando en conjunto con Françoise Lestage, el proyecto 

“Parentescos en el espejo. Diversidad y desigualdad en el contexto mexicano 

contemporáneo” fue el encargado de presentar diferentes estudios y recolección de 

información con el fin de visibilizar distintas perspectivas sobre las TRA, desde el 

campo antropológico.  

El resultado de este proyecto, fue la creación de material etnográfico en forma de 

tesinas de licenciatura de antropólogos recién egresados, dedicados a mostrar los 

procesos de TRA desde clínicas, agencias, instituciones, hasta las personas 

involucradas en los pasos para lograr cada uno de estos procesos, así como el 

avance en los estudios y entendimientos de la reproducción asistida. 

En 2016, resultado del proyecto antes mencionado coordinado por Olavarría y 

Lestage, surgió “¿Cómo ser gestante sustituta? Vivencias en el proceso de 

subrogación” como experiencia propia. El objetivo de esa investigación radicó en: 

…conocer el perfil social y las motivaciones de las mujeres que se ofrecen como 

gestantes sustitutas. Así como analizar los posibles cambios sociales y personales 

a los que están sujetas antes, durante y después de los procedimientos médicos 

necesarios para dicha práctica (Ortega, 2016:8) 
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Con esto, se buscó conocer la opinión y la experiencia que las oferentes tienen 

dentro del proceso de GS. Es decir, conocer cómo viven la experiencia de la 

gestación sustituta en sus diferentes etapas. 

En dicha investigación se fueron abriendo las posibilidades, visibilizando el alcance 

y, en algunos casos, las modificaciones que tienen los fenómenos sociales al 

mezclarse con las tecnologías de la información y con los medios digitales que se 

han ido masificando a través del tiempo, y que, han logrado alcanzar a gran parte 

de la población. Ya que, la mayor parte de ella se llevó a cabo por medio de las 

TICs. 

Al incluir la herramienta de Internet, no sólo se nos permitió ver una alternativa viable 

a los estudios sociales, como lo han mostrado Escobar, Kozinets, Miller y los 

expuestos anteriormente, sino que abrió el camino hacia un fenómeno que ha 

existido desde hace tiempo y que se maneja con naturalidad dentro de las 

comunidades, la reproducción humana como medio de trabajo. 

De este punto se pueden desprender una serie de interrogantes que tienen que ver 

con la forma de desarrollo e implementación de las TRA como trabajo reproductivo 

y la formación de la figura de la mujer gestante sustituta y donadora. 

Para el año 2018, Olavarría sigue la línea de la reproducción asistida, presentando 

el libro: La gestación para otros en México. Parentesco, tecnología y poder, en 

donde presenta un análisis de los procesos legales, normativos, médicos y sociales 

del uso, beneficios y trabas que existen para las TRA, en específico de la gestación 

sustituta en México. También, presenta el artículo “La gestante sustituta en México 

y la noción de trabajo reproductivo”. Que se encarga de realizar un “recorrido 

comparativo con las figuras de madre, la nodriza, la cuidadora, la concubina y la 

prostituta […] concluye que la gestante sustituta representa una fase del trabajo 

reproductivo; noción asociada, en gran medida, a la fuerza de trabajo y el cuerpo 

femeninos” (Olavarría, 2018, p.1). 

A través de las comparaciones que va mostrando, Olavarría deja en evidencia que: 
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Sobre el acto de “gestar para otros”, recae la sombra de la comercialización del 

cuerpo y de la tecnologización. La frialdad y el desapego tanto como el secreto que 

asocia a ambas, así como un sistema jerárquico regido por la ley de la oferta y la 

demanda (Olavarría, 2018, p.11) 

Utilizando los trabajos de Elena Soler (2011, 2013) y haciéndolos parte de 

referencias y comparaciones del texto anterior, la autora muestra los rasgos que 

comparten las nodrizas como trabajadoras asalariadas y las gestantes sustitutas: 

 Las funciones nutricias del pecho y el útero; la leche y la placenta 

 La posición social subordinada de las nodrizas y de las madres subrogadas respecto 

de la familia a la cual proveen un servicio asalariado o remunerado, más no 

regulado, que se realiza las 24 horas durante varios meses 

 La polémica que ambas figuras generan (Olavarría, 2018, p.12) 

Así, a partir de definir las TRA, en específico la gestación sustituta, como trabajo 

reproductivo se abren diferentes posibilidades de nuevos estudios, investigaciones 

y etnografías.  

El conjunto de estos autores y sus trabajos, así como muchos más que han abierto 

líneas de investigación asociadas a lo aquí mencionado, son los antecedentes 

teóricos para poder adentrarse al estudio del trabajo reproductivo en el espacio 

virtual. 

Capítulo II. Marco teórico 

El presente capítulo tiene como objetivo construir el marco teórico explicativo que 

se ha empleado como guía en la recopilación de información etnográfica y en la 

presentación de la información obtenida. Se definirán los conceptos teóricos-

analíticos que ayuden a la comprensión del fenómeno del trabajo reproductivo, su 

desarrollo en la Internet y las implicaciones que esto tiene en las mujeres inmersas 

en la práctica de las TRA, más concretamente, en las oferentes de donación de 

óvulos y vientre. 
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El trabajo reproductivo, para el propósito de la presente investigación, se puede 

entender como: 

la serie de actividades ligadas a la fabricación de un niño” o “trabajo de reproducción 

medicamente asistida de un niño […] en el contexto de la procreación medicamente 

asistida de los circuitos nacional e internacional, por trabajo reproductivo se entiende 

el conjunto de actividades ligadas a la fabricación de un niño por medio de la 

biotecnología en el contexto actual de la mundialización (Olavarría, 2018, p.24).  

Es decir, se refiere al trabajo por medio de la capacidad biológica de reproducción 

y no al término que sólo incluye las actividades domésticas y la economía del 

cuidado, la cual puede entenderse como, 

focalizado principalmente en el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza en 

el interior de los hogares, cumple una función esencial en las economías capitalistas: 

la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin este trabajo cotidiano que permite que 

el capital disponga todos los días de trabajadores y trabajadoras en condiciones de 

emplearse, el sistema simplemente no podría reproducirse (Rodríguez, 2015, p.36). 

Es decir, el trabajo/economía no remunerada de la que se aprovecha el capitalismo. 

En palabras de Silvia Federici, 

Es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos 

para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos ―los futuros 

trabajadores― cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años 

escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera 

bajo el capitalismo. Esto significa que, tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o 

mina se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su 

vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, 

escuelas, oficinas o minas. Esta es la razón por la que, tanto en los países 

«desarrollados» como en los «subdesarrollados», el trabajo doméstico y la familia 

son los pilares de la producción capitalista […] fue transformado en un atributo 

natural en vez de ser reconocido como trabajo ya que estaba destinado a no ser 

remunerado. El capital tenía que convencernos de que es natural, inevitable e 

incluso una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar 

sin obtener un salario (Federici, 2013, p.37-55-56). 
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Federici muestra, de una forma que podría considerarse radical, un punto 

importante que es el de la naturalización del trabajo doméstico asignado a las 

mujeres: 

El hecho de que el trabajo reproductivo no esté asalariado le ha otorgado a esta 

condición socialmente impuesta una apariencia de naturalidad («feminidad») que influye 

en cualquier cosa que hacemos […] [el capital] ha obtenido una cantidad increíble de 

trabajo casi gratuito, y se ha asegurado de que las mujeres, lejos de rebelarse contra 

ello, busquen obtener ese trabajo como si fuese lo mejor de la vida (y las palabras 

mágicas: «Sí, cariño, eres una mujer de verdad»). Al mismo tiempo, también ha 

disciplinado al trabajador masculino, al hacer que «su» mujer dependa de su trabajo y 

de su salario, y le ha atrapado en la disciplina laboral proporcionándole una sirvienta 

por la cual él mismo se esfuerza trabajando en la fábrica o en la oficina (Federici, 2013, 

p.38-60).  

Como lo muestra también, Corina Rodríguez: “este proceso social y cultural de 

especialización de las mujeres en las tareas de cuidado va de la mano de la 

separación de las esferas de la producción y reproducción, y de la consecuente 

exclusión y segregación de las mujeres en el mercado de empleo” (Rodríguez, 2007, 

p.231). 

Sin embargo, en la actualidad las mujeres que ingresan al mercado laboral 

remunerado ha ido aumentado, lo que supone un crecimiento en las 

“responsabilidades” a realizar. Es decir, ahora, además de hacerse cargo de la 

economía del cuidado, se le suma el trabajo productivo (según el comunicado de 

prensa del INEGI publicado en marzo 2020, las mujeres que son responsables del 

hogar representan el 28.7%, respecto al número de mexicanos con trabajo 

asalariado, en el primer trimestre del año 2020 las cifras del INEGI arrojaron que 

21.9 millones de mujeres, de una muestra total de 55.4 millones, participaron en la 

generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (INEGI 2020). 

Se podría tomar otra definición de trabajo reproductivo, que es bastante similar a la 

de Federici, la cual habla de “las actividades destinadas a atender el cuidado del 
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hogar y de la familia” (Carrasquer et al. 1988, p.96), nuevamente, resalta el hecho 

de que esta actividad es realizada sin recibir una remuneración.  

Lo anterior ayuda a mostrar dos perspectivas diferentes del concepto de trabajo 

reproductivo, por un lado, se refiere a la economía del cuidado, aquella que nace de 

la economía feminista (“corriente de pensamiento heterodoxo preocupada por 

visibilizar las dimensiones de género de la dinámica económica y sus implicancias 

para la vida de las mujeres” (Rodríguez, 2015, p.1)) y que se basa en el cuidado y 

crianza sin remuneración. 

Por otro lado, el trabajo reproductivo visto desde la perspectiva de la reproducción 

humana. Para la creación de un nuevo individuo, medicamente asistido y con 

remuneración por dicho proceso, es decir, tomado como trabajo productivo (se 

refiere a que se obtienen ingresos de él). 

Aplicado a este caso, la gestación sustituta y la venta de óvulos, son actividades por 

las cuales se paga una remuneración, esta es variable dependiendo de la institución 

en la que se haga el contrato. Pero, ¿los involucrados en este proceso, lo pueden 

considerar como un trabajo? 

Depende de la forma en que cada persona considera su propia participación dentro 

de las diferentes Técnicas de Reproducción Asistida, para que la considere como 

un trabajo o no (de forma individual, desde su propia perspectiva). Por otro lado, se 

deben de tener presentes y analizar todas las interacciones que tiene el sujeto 

dentro de los procesos. Es decir, si recibe o no remuneración, si busca un beneficio 

extra o si, al contrario, su participación es totalmente altruista y no existe un 

intercambio monetario por su participación.  

Aunque se ofrece un servicio y se recibe un pago, la opinión pública, muchas veces 

no lo ve como un empleo por cuestiones éticas, morales y legales. Es por esta razón 

que muchas oferentes del trabajo reproductivo pretenden “ocultar” el pago recibido 

a cambio de un auto-recurso de reproducción como lo es el embarazo, el cual 

socialmente se naturaliza como meta para cualquier mujer. El ser madre, no como 
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trabajo remunerado, sino para la misma estructura familiar a la que se pertenece. 

De este modo, el cuerpo y la autonomía femenina cae en una suerte de dominio 

público, en donde la opinión de la sociedad toma mayor importancia para 

determinar, si el llamado trabajo reproductivo puede ser una actividad con derecho 

a remuneración, es decir, ser o no un trabajo. 

Se debe tener en cuenta que existe el pago por la GS y por la donación de óvulos, 

aunque no sea permitido por ley. Lo que demuestra que lejos de erradicar la 

posibilidad de generar algún tipo de ingreso a partir de esta práctica, ésta está 

creciendo, principalmente, por la difusión en el ciberespacio. 

Lo que lleva a “romper con las fronteras tradicionales en economía que restringen 

el campo de lo económico a lo mercantil/monetario y recuperar el trabajo doméstico 

y de cuidados como parte fundamental de los procesos de producción, reproducción 

y vida.” (Carrasco, 2011, p. 216). 

Además de tomar el trabajo de reproducción como parte fundamental para el 

entendimiento de las cuestiones que se desarrollarán a lo largo del texto, otro 

concepto importante es la autonomía reproductiva.  

La autonomía “implica actuar como el primer agente causal en la vida propia, el 

tomar decisiones y hacer elecciones libres de influencias o interferencias externas” 

(Brown et. al, 2013, p.40).  

En la ponencia de González (2012) describe la autonomía reproductiva como: “los 

términos que designan lo que las mujeres reclaman realmente: poder decidir 

procrear o no y en cualquiera de las alternativas, darse cuenta de lo que están 

decidiendo (no dejarse llevar) y asumir la responsabilidad de su decisión” 

(González, 2012, p.753) 

Entonces, la autonomía reproductiva puede describirse como la capacidad de tomar 

decisiones libres sobre las capacidades biológicas de reproducción que le 

pertenecen a cada individuo, en este caso a las mujeres, el control sobre el propio 

cuerpo y la sexualidad. 
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Según Ana Trevizo: 

La autonomía reproductiva es un acto de reflexión activa, no solamente consiste en 

decidir cuántos hijos tener y el momento de tenerlos, sino en tomar decisiones 

conscientes relacionadas a procesos reproductivos como la anticoncepción, el 

método reproductivo, la interrupción del embarazo, la preservación de óvulos, la 

donación de los mismos, la formación de embriones y su destino final (no obstante, 

dichas decisiones deberían tomarse junto a la persona que aporte el esperma en 

caso de haberla). Todos estos procesos afirman los derechos reproductivos en un 

sentido más amplio (Trevizo, 2018, p.52) 

Trevizo pone en cuestión, también, el concepto de libertad procreativa, lo cual 

resulta interesante para esta investigación ya que, 

La libertad procreativa se afirma en la decisión de tener hijos, pero también en el 

cómo serán concebidos y gestados […] El ejercicio ideal de libertad procreativa 

debería implicar una reflexión que incluya tanto los aspectos biológicos como los 

éticos. Ésta puede expresarse de diversas formas, incluso a través de 

procedimientos que siguen siendo controversiales o ilegales como la gestación 

subrogada que está prohibida en algunas legislaciones europeas como en Francia, 

Alemania, Italia, España y Suecia (que prohíben la subrogación altruista y 

comercial), mientras que otros países como Grecia y Reino Unido permiten la 

práctica siempre que no sea comercial, y otros países europeos han adoptado un 

legislación muy limitada o ninguna sobre el tema […] La libertad procreativa para 

Harris (2007) es un ejercicio de la libertad de elección, que es parte de un derecho 

humano fundamental (Trevizo, 2018, p.54) 

Entonces, la autonomía reproductiva se liga con la libertad procreativa en el sentido 

en que ambas aluden a la decisión de las mujeres sobre sus capacidades 

reproductivas y sexuales. Sin embargo, encontrar una definición exacta y única para 

el concepto de autonomía reproductiva es complicado, ya que puede referirse sólo 

al número de hijos que se desean y cuándo lo desean, hasta el poder decir sobre 

cuestiones como el acceso a la ILE o al trabajo de reproducción descrito 

anteriormente.  
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Por ese motivo, se requiere analizar, cuestionar y reflexionar este concepto 

conforme las ideas y pensamientos de cada mujer inmersa en estos procedimientos. 

Ligado a lo anterior, María Lafaurie en su artículo “Los derechos sexuales y 

reproductivos: una mirada a la mujer en países en vías de desarrollo” (2009), que 

es un análisis crítico en torno a la salud sexual y reproductiva de la mujer en los 

países en vías de desarrollo a partir de una revisión conceptual y teórica de diversos 

estudios al respecto, toma un concepto de Montero en el que explica el derecho a 

la autodeterminación reproductiva “se basa en el derecho a planificar la propia vida, 

a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas, y el derecho 

a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afecten la vida sexual 

y reproductiva de las mujeres” (Lafaurie, 2009, p.177). 

Además de los conceptos referentes a la autonomía, libertad y autodeterminación 

reproductiva y procreativa, es pertinente definir y utilizar el término de capacidad 

reproductiva.  

Entendiendo el concepto de “capacidad” como las cualidades o aptitudes que 

permiten el cumplimiento de una función. Por otro lado, el término reproducción 

(aplicado a la reproducción humana) se define como procrear nuevos organismos. 

La reproducción humana es el proceso biológico fundamental de los organismos 

vivos ya que permite la continuación de la especie humana y concebir seres vivos 

semejantes a ellos (definiciones tomadas del “diccionario de significados”). 

Entonces, la capacidad reproductiva puede considerarse, para este propósito, como 

la cualidad o aptitud biológica que permite concebir seres vivos.  

Los conceptos aquí expuestos servirán para realizar la estructuración de la 

etnografía virtual realizada a lo largo de la investigación. Con base en ellos se 

describirán y analizarán las variables y los resultados obtenidos de la incorporación 

del trabajo reproductivo en la Internet, así como el impacto que ha tenido en las 

mujeres oferentes de él. 
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Capítulo III. El trabajo reproductivo en la red. Análisis desde una 

antropología digital. 

A partir de la creación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

que se definen como “herramientas y programas que tratan, administran, transmiten 

y comparten la información mediante soportes tecnológicos” (Página informativa, 

CCH) es normal encontrar nuevas maneras de expresión, de compartir y crear 

conocimiento, contacto y una forma de vida que va desarrollándose a la par de la 

tecnología digital.  

Dentro de las TIC’s se desarrolla el ciberespacio, que Gustavo Lins Ribeiro define y 

estudia en su texto: “el espacio público virtual”, como un sistema mediado por 

computadoras en donde participan múltiples usuarios,  

[…] las comunidades imaginadas-virtuales son construidas por medio de sistemas 

simbólicos que pueden tener por soportes, técnicas sociales, como los rituales, o 

aparatos técnicos, sobre todo los vinculados a la (re)producción de información 

(signos e imágenes) y a la comunicación (Lins Ribeiro 2003, p.3). 

Hoy en día, el espacio virtual ha abierto las barreras que restringían toda actividad 

al contacto y las relaciones cara a cara, facilitando, agilizando y, de cierta manera, 

modificando, los procesos de construcción sobre la cultura y su reproducción, 

además de la forma en que se construyen y clasifican lazos sociales, laborales y de 

parentesco, agregando a esta última entidad, la posibilidad de una re-significación 

y una mayor visibilidad a temas que la sociedad ha tratado como “tabú”, en el 

espacio “offline” (Refiriéndose al espacio real, fuera de las comunidades virtuales). 

Dentro de las comunidades virtuales se pueden desprender diversos intereses, ya 

sea académicos, de entretenimiento, de comunicación y acercamiento de 

familiares/amigos/conocidos e incluso laborales; en este ámbito se pueden 

encontrar formas específicas de búsqueda y generación de propaganda y publicidad 

a partir de lo que Gustavo Lins Ribeiro llama “el valor de la palabra”.  
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Tomando las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), se pueden encontrar 

diferentes formas de moverse dependiendo de las preferencias de cada individuo, 

de esta manera, la información que se proporciona cada vez que se "navega" es un 

medio para que se clasifique al usuario en un determinado sitio. Mientras una 

palabra sea utilizada de cierta manera y determinadas veces, se le genera un valor 

diferente, “los motores de búsqueda revelan que cualquier palabra que pueda 

asociarse a mercancías o servicios tiene un valor, […] ya no supone una creación 

literaria” (Lins Ribeiro 2018, p.23). Es decir que, al hacer una búsqueda en cualquier 

navegador y plataforma, se crea información sobre los intereses del usuario y de 

esta manera, las páginas que compran esta información pueden lanzar su 

propaganda enfocada a las necesidades de cada persona. 

Así se puede observar que: 

El espacio público virtual tanto puede ser la base para la construcción de 

representaciones sobre totalidades sociales imaginadas enormes (incluyendo la propia 

noción de comunidad transnacional imaginada-virtual), cuanto puede favorecer la 

creación de múltiples y fragmentadas comunidades virtuales. Debe ser entendido como 

uno de los universos preferenciales de reproducción del capitalismo electrónico-

informático con su emergente y hegemónica “clase virtual” (Lins Ribeiro 2003, p.12) 

Por lo tanto, si se realizan búsquedas sobre un tema en repetidas ocasiones o si los 

datos del usuario son compatibles con los ofrecimientos de ciertas empresas, la 

propaganda seguirá apareciendo y, en algunos casos, aumentando. 

Un punto interesante para resaltar en este apartado es el hecho de que los usuarios 

de redes sociales y de internet, en general, muchas veces no son conscientes de 

que están generando este tipo de información y que, de manera gratuita, están 

siendo trabajadores y dando ganancias a las empresas que utilizan los servicios de 

los buscadores más demandados, por ejemplo, google. Esta manera de ofrecer la 

información de forma tan “abierta” o “natural” por parte de los usuarios es lo que 

“permite contar las reacciones ante ciertos contenidos y, sobre todo, vincular estas 

preferencias con redes e individuos específicos […] los botones de Facebook 
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funcionan como cookies que permiten rastrear el comportamiento de los usuarios 

en la red […] el objetivo a largo plazo es prever los intereses de los consumidores” 

(Lins Ribeiro 2018, p.25-26).  

Así, las grandes empresas de internet ofrecen servicios “gratuitos” a los usuarios, 

de los cuales se desprenden numerosos tipos de beneficios, principalmente, 

información para publicidad y creación de consumo más personalizado, 

traduciéndolo a un beneficio para el capitalismo y la economía de dichas empresas. 

Siguiendo esta línea del valor de la palabra y el consumo que se realiza en el 

ciberespacio, se puede notar que algunos temas han cobrado relevancia y se han 

hecho de mayor fuerza a través de la difusión en redes sociales y plataformas de 

búsqueda de información y servicios. Temas como el aborto, el matrimonio 

igualitario, familia diversa, comunidad homosexual, técnicas de reproducción 

asistida, gestación sustituta, etc., se han ido destapando y se ha abierto una brecha 

para el diálogo a través de grupos a favor, o en contra, grupos de apoyo, 

acompañamiento o simplemente, de divulgación de información de procedimientos 

y para el conocimiento de dichos sectores. Es posible observarlo al “navegar” por 

diferentes comunidades virtuales. 

Gracias a las comunidades virtuales, que son capaces de abarcar una mayor 

distancia para conectar personas, además de brindar anonimato y con esto, un 

cierto grado de “protección” para quien lo requiera sin dejar de lado la producción 

de información que los mismos consumidores crean, se logra conectar a personas 

con intereses en común. Además, algunos temas con un complejo trasfondo pueden 

tener la posibilidad de ser debatidos, compartidos y tratar de erradicar o, en su 

defecto, reducir el tabú que se tiene hacia ellos. 

Las relaciones sociales y laborales se trasladan a un territorio virtual, que abre la 

posibilidad a un mercado más amplio de propuestas y acuerdos entre particulares. 

Así, tanto clínicas como individuos, crean comunidades virtuales en las que el 

consumo de ciertos “productos” es negociado. 
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Las empresas tecnológicas utilizan la información personal y de navegación de los 

usuarios para determinar la edad, los intereses e incluso, las clases sociales a las 

que pertenecen, de esta manera ofrecen servicios de compra/venta a través de 

publicidad. 

Las clínicas que se dedican a la gestación sustituta crean acuerdos, por medio de 

internet, con otras clínicas locales o internacionales y con los usuarios, los cuales 

pueden ser de diferentes países de origen, que buscan contratar sus servicios. 

Además, se debe tomar en cuenta que la mayoría de las mujeres gestantes se 

contactan por medio virtual.  

En el caso de las donadoras de óvulos, se puede observar un cambio en el modo 

de brindar información a los candidatos, sin embargo, el alcance de las clínicas, sus 

requisitos y filtros, se masifica en los medios digitales. 

De esta manera, la negociación de un tema de la vida pública real se convierte, o 

traslada en parte, a la esfera de lo virtual. Se puede observar un cambio existente 

entre las relaciones sociales “cara a cara” y, una nueva forma de relacionarse por 

medio de una comunidad virtual. 

Etnografía virtual del trabajo reproductivo. 

El trabajo (re)productivo en la Internet, tiene diferentes puntos de acceso, por lo 

cual, se ha decidido tomar algunos de los más representativos que se encuentran 

en redes sociales. 

Las principales redes sociales investigadas son Facebook e Instagram, que son 

herramientas de divulgación de información y, son medios de distracción y 

expresión humana. Se debe señalar que estas dos plataformas tienen un fin 

específico, Facebook está enfocado en la creación de comunidades virtuales para 

interactuar, debatir, compartir, y crear información sobre hechos actuales y de 

interés social.  
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Por otro lado, Instagram se enfoca en el material visual, y audiovisual, siendo 

utilizado para compartir fotografías e imágenes, con breve o nula descripción de las 

mismas. Una de sus herramientas son los “hashtags”, que según el diccionario  

Oxford se refiere a una “palabra o frase precedida por un símbolo numeral (#), 

utilizado en las redes sociales y en las aplicaciones, para identificar mensajes sobre 

un tema específico (diccionario Oxford, 2014). Estas son palabras clave que se 

utilizan como vínculos para una mayor difusión dentro de las plataformas de redes 

sociales. 

En los últimos años, su uso ha aumentado en México y se han generado diversos 

foros para entretenimiento y disfrute de los usuarios, con dinámicas en particular. 

De esta forma, los usuarios pueden acceder y encontrar sitios de su interés, por 

medio de los botones y estadísticas (Lins Ribeiro 2003 y 2018). Así, es posible que 

la conexión entre usuarios con gustos, necesidades similares, o con interés sobre 

un mismo tema, se logre. 

Las instituciones y personas involucradas en la práctica de donación de óvulos y 

gestación sustituta, pueden promover información, ofrecer servicios o solicitarlos. 

Es decir, la oferta y demanda se desarrollan por estos medios con posibilidades de 

llegar a diferentes sitios y conectarse con personas que satisfagan las necesidades 

del usuario. 

De esta manera, las gestantes oferentes pueden entrar a foros, conectar con 

posibles padres de intención, o con agencias o clínicas que las “reclutan” para llevar 

un embarazo por sustitución. Por su parte, los bancos de gametos crean sitios para 

divulgar la información requerida a las mujeres que pretenden ser donantes, y los 

usuarios que buscan donaciones de óvulos o gestación sustituta, pueden abrirse 

paso dentro de diversos foros, páginas y perfiles creados para ese propósito. Una 

vez realizado el contacto, la interacción se traspasa fuera de los espacios virtuales 

para que las negociaciones legales y los procesos médicos, puedan realizarse de 

manera oportuna. 
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“Al final tú decides y esa es la ventaja”. Descripción y análisis de las 

comunidades virtuales analizadas. 

En este apartado se describirán las comunidades virtuales observadas, se busca 

presentar su función, estructura y características principales para el desarrollo del 

trabajo reproductivo. 

Como se mencionó anteriormente, la muestra utilizada para realizar la investigación 

etnográfica abarcó el análisis de comunidades virtuales representativas de los 

procesos de ovodonación y GS dentro de las plataformas de Facebook, 

principalmente, e Instagram como medios de comunicación y divulgación de 

información. La presentación será utilizando un alias para los nombres de cada 

comunidad virtual (ya sea foro, página personal o de alguna agencia/clínica) para 

proteger la identidad de los involucrados en dichas comunidades y en los procesos 

que ahí se promueven.
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Foro “AVM” 

Foro AVM, es una comunidad virtual dentro de la plataforma de Facebook. Cuenta 

con 1,242 miembros y es administrado por 4 de ellos. Se describe como un grupo 

para que las mujeres oferentes de GS puedan postularse y contactar a posibles 

padres de intención. La información que aquí se maneja es “privada” y sólo tienen 

acceso a ella los miembros de esta comunidad virtual. 

 

Imagen No. 4. Presentación de Foro “AVM” (2020) 
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Los filtros para entrar al foro son casi nulos. Basta con enviar una solicitud para 

ingresar y que uno de los miembros de la administración te de autorización para 

hacerlo. 

A pesar de que la información de descripción del foro es “para postularse como 

vientre subrogado y para que los papis pueden encontrar un vientre subrogado”, no 

hay una normativa clara de lo que se puede o no se puede ofrecer, pedir o publicar. 

Sin embargo, las publicaciones de las oferentes de GS no varían, en gran medida, 

en su contenido. Generalmente, postulan describiendo las “cualidades” que las 

convierten en opciones viables para llevar a cabo una gestación por sustitución. 

 

Imagen No. 5. Ejemplo de oferta de GS que muestra las características básicas que se 

requiere para ser gestante sustituta. Tomada de Foro AVM (2020) 
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Imagen No. 6. Se muestran las respuestas a la oferta anterior, como ejemplo gráfico de 

los primeros acercamientos entre gestantes oferentes y posibles contratantes. Tomada de 

Foro AVM (2020) 

Al realizar la postulación, los posibles contratantes interesados se ponen en 

contacto buscando más información y un posible acuerdo. En ocasiones, las 

gestantes oferentes prefieren tratar el tema de la compensación económica de 

manera más personal con cada uno y les piden que sigan la conversación por medio 

de mensajes personales (inbox).  
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Imagen No.7. En el presente ejemplo, se muestra una forma más desarrollada de enlistar 

las cualidades que podría ayudar a una gestante oferente a concretar acuerdos. Tomada 

de Foro AVM (2020) 

Incluso pueden postular de formas que las hagan ver más “atractivas” para los 

posibles padres contratantes, asegurando un embarazo exitoso o con expresiones 

como “mi pretensión económica es relativamente baja a las demás”, “ayuda mutua” 

o “pequeña compensación económica”, entre otras. Lo que se pretende lograr es 

llamar la atención de las personas adecuadas para realizar el proceso o para que 

las conecten con clínicas o agencias especializadas en TRA con las que podrían 

formar lazos laborales. Ya que, entre los miembros de AVM se pueden encontrar 

brókers que se dedican a publicar los requisitos que deben cumplir las postulantes 

a gestantes sustitutas para ser parte de las instituciones para las que laboran. 
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Imagen No.8. Búsqueda de gestantes sustitutas oferentes con los requisitos a cumplir, y 

los acercamientos que se obtuvieron. Tomado de Foro AVM (2020) 

La imagen anterior sirve de ejemplo de las condiciones generalmente necesarias 

(los requisitos pueden variar en algunos puntos o pueden agregarse otros, como el 

contar con VISA, ser solteras, vivir en ciertos Estados de la República, entre otros 

dependiendo del bróker, agencia o clínica que esté en búsqueda de gestantes 

sustitutas) para que las mujeres puedan considerarse viables para convertirse en 

gestantes sustitutas. También, se puede observar que las oferentes buscan una 

forma de “evadir” los mecanismos con los que se manejan estos actores. Por 

ejemplo: “cumplo con todo, menos los hijos”, es decir, no se cumplen todos los 
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requisitos expuestos, pero se busca tener visibilidad entre los miembros de la 

comunidad. Del mismo modo, “Xalapa, Veracruz. Ciudad tranquila para vivir” hace 

referencia a que se encuentra en una Ciudad diferente de la que se pide como 

condición para llevar a cabo los primeros procesos de la GS (CDMX), pero busca 

hacer énfasis en que es un buen lugar para habitar y llevar un embarazo, 

nuevamente, para convencer al bróker o a algún posible padre de intención 

interesado. 

Los padres de intención se encuentran en el foro no sólo como observadores y para 

cuestionar a las oferentes sobre precios e información, sino que, participan 

activamente en él: 

 

Imagen No. 9. Demanda de gestantes sustitutas oferentes de parte de una pareja que 

resalta los años de matrimonio y la experiencia en criar hijos propios. Tomada de Foro 

AVM (2020) 
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Buscan directamente una gestante sustituta oferente, no a los brókers o clínicas que 

puedan estar inmersos en las comunidades. Para los padres de intención, que la 

gestante viva en el mismo Estado o Ciudad que ellos o pueda trasladarse se 

convierte en uno de los puntos clave para comenzar con pláticas para llegar a un 

acuerdo. Ya que, al estar cerca, ellos pueden supervisar el embarazo de la gestante 

y les otorga la “seguridad” de que el proceso se está llevando de la manera 

adecuada. Además, a partir de asegurar el buen manejo del embarazo, los padres 

contratantes estarían asegurando que también su inversión económica está 

protegida. 

Sin embargo, nuevamente las respuestas muestran formas en que las oferentes 

buscan evadir ciertos requisitos o hacerse notar para otros miembros. A 

continuación, se muestran las respuestas generadas a partir de la solicitud anterior: 

 

Imagen No. 10. Respuestas a imagen No. 9. Foro AVM (2020) 

Se puede observar que no se cumple con las características deseables referente a 

la residencia de la gestante, pero aún así hay postulación. Este tipo de respuestas, 

aparecen en la mayoría de publicaciones que se realizan en este foro y en 

ocasiones, sirve para que padres de intención puedan contactarlas en caso de que 

cumplan con los requisitos que ellos buscan (por residencia, número de hijos, edad, 

compensación económica, experiencia en el proceso, información que manejan del 

proceso, disponibilidad de viajar, así como si cuentan con VISA o pasaporte que les 

permitan trasladarse a otros países). 

Ejemplificando esto, a partir de la misma solicitud antes vista, una mujer ofrece sus 

servicios como gestante sustituta, y menciona que se encuentra cerca de CD 

Juárez, con lo cual obtiene respuesta de tres posibles padres de intención. Al igual 
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que otra oferente que se encuentra en Durango, y que obtiene respuesta de un 

posible interesado que busca obtener más información de ella por medio de su perfil 

personal de Facebook, es decir, fuera de la comunidad virtual, de una manera más 

“individual” y centrada. 

 

 

Imagen No. 11. Respuestas a imagen No. 9. Foro AVM (2020) 

No todas las solicitudes de información entre gestantes oferentes, padres de 

intencion o brókers, terminarán en acuerdos para el desarrollo de una gestación 

sustituta y la obtención de descendencia. Se deben realizar filtros de seguridad 

entre cada una de las personas involucradas en estos procesos, por la información 

que poseen, las características físicas y psicólogicas que tienen y las posibilidades 

legales y económicas de cada una de las partes. 

Haciendo referencia a la información, en esta comunidad virtual, pueden 

encontrarse algunos temas relacionados a la solicitud de costos y opiniones 
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respecto a la GS, cuyas respuestas varían, pero muestran que no todos los 

miembros de AVM se encuentran bien informados de los procedimientos a seguir 

en caso de querer ser padres por medio de GS. Al igual que algunas mujeres no 

están del todo enteradas de las situaciones legales y médicas por las que deben 

pasar para llevar el proceso de gestación sustituta. 

 

 

Imagen No. 12. Dudas de la comunidad respecto al costo de contratar un vientre 

subrogado y respuestas desde los mimos miembros de Foro AVM (2020) 

En este caso se ejemplifica a un bróker aprovechando algunas dudas de la 

comunidad sobre el pago por alquilar un vientre (haciendo referencia a cuánto 

reciben las mujeres gestantes sustitutas) para recomendar trabajar con una clínica 
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particular ubicada en Cancún y convertirse en el intermediario entre las gestantes o 

padres de intención y la clínica. Se debe destacar que no proporciona más 

información además de la cantidad a pagar y su número particular, no se sabe 

abiertamente, si se necesita vivir cerca, trasladarse, la edad, hijos o algún otro perfil 

médico. 

Por otro lado, hay quienes recomiendan que los precios sean de entre $80,000 a 

$120,000 y que no se “excedan en sus condiciones”. Aunque “al final tú decides y 

esa es la ventaja”: 

 

Imagen No. 13. Acercamiento a respuesta generada a partir de imagen No. 12. Tomada 

de Foro AVM (2020) 

Notándose un tanto contradictorio al asegurar que se debe estar dentro de ciertos 

paramétros de costos y condiciones para lograr “ser elegida” y conseguir un acuerdo 

pronto aunque la ventaja es que “tú decides” aludiendo a una posible autonomía, 

libertad o autodeterminación reproductiva. Pero, ¿hasta dónde realmente, la 

gestante sustituta oferente, tiene el control de la situación?; ¿Al poner el precio o al 

ceder para lograr acuerdos? Estos ejemplos encontrados en foro AVM, pueden 

considerarse como un punto para cuestionar si el desarrollo del trabajo reproductivo 

en el medio digital posibilita o no libertades reproductivas a las mujeres oferentes. 

Desde el punto de vista de algunos padres de intención, el realizar acuerdos con 

clínicas o agencias dedicadas a los procedimientos de gestación sustituta es muy 

costoso y poco viable.  

 

 



 

62 
 

 

Imagen No. 14. Respuesta a la duda expresada en la imagen No. 12. La comunidad con 

más experiencia da su opinión al respecto de la GS. Tomado de Foro AVM 

Según los mismos usuarios, el pago por alquilar el vientre termina siendo “lo menos 

costoso, lo verdaderamente pesado es todo lo demás”, refieriéndose al contrato con 

la clínica/agencia y los procesos que cubren por completo la GS. Lo que muestra 

una posible respuesta al por qué muchos padres de intención buscan llegar a 

acuerdos directamente con las gestantes oferentes y no por medio de brókers o 

clínicas. 

Otro punto a resaltar es el propósito de poder conseguir ingresos económicos por 

medio de la GS. Actualmente, durante la primera mitad del año 2020, la pandemia 

de COVID19 ha afectado a la población mundial. En algunos casos, la pérdida de 

empleos o la reducción de salarios ha sido un determinante para que se busquen 

nuevas formas de subsistir, ya sea de manera individual o con la responsabilidad 

familiar. Es por esto que el mercado del trabajo reproductivo no ha parado e incluso, 

se utiliza este contexto como medio de “promoción” a la práctica: 
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Imagen No. 14. Demanda de gestantes sustitutas en tiempos de COVID-19. Tomado de 

Foro AVM (2020) 

En este ejemplo, se destaca la idea de ganar dinero para poder sobrellevar los 

“tiempos difíciles” que existen por la pandemia y recesión de la economía por medio 

del trabajo reproductivo, en específico, dentro de la GS. Lo que puede generar 

diversas opiniones y polémicas pero que al final, existe como una forma de 

conseguir ingresos, por parte de la mujer, con base en sus posibilidades 

reproductivas. 

De esta manera, dentro del foro AVM, se han logrado encontrar y ejemplificar varios 

puntos de análisis. Desde los mecanismos de control y “seguridad” para ingresar a 
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la comunidad, las condiciones para lograr acuerdos y la manera de lograr llegar a 

los interesados por medio de mostrar información en forma de “lista de cualidades” 

deseables y esperadas en las posibles gestantes sustitutas. Además de los 

“consejos” e información que se transmiten entre cada uno de los miembros 

referentes al proceso, costos y lugares a los que dirigirse. 

Agencia GyM. 

Página pública con más de 2,000 seguidores, se encuentra dentro de la plataforma 

de Facebook. Se trata de una agencia, que se dedica a promover información sobre 

la GS y que, aunque en la descripción indica que contactan a madres de intención 

con gestantes sustitutas oferentes, se puede observar que trabaja con instituciones 

dedicadas a la subrogación. 

 

Imagen No. 15. Presentación de Agencia GyM (2020) 

No hay un mecanismo de entrada controlado, basta con indicar el “me gusta” o 

“seguir” en la página para convertirse en miembro de la comunidad. La información 
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que se proporciona aquí, es libre y pública, cualquier persona que encuentre esta 

página, puede acceder a ella sin mayor problema. Sin embargo, el bróker encargado 

es el único que puede hacer comunicados y búsqueda de gestantes y padres de 

intención. 

 

 

Imagen No. 16. Ejemplo de las normas dentro de la comunidad virtual creada por la 

agencia GyM (2020) 

A pesar de este tipo de advertencias, tanto gestantes sustitutas oferentes como 

padres de intención, hacen uso de la sección de comentarios dentro de estas 

publicaciones: 
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Imagen No. 16. Ejemplo de algunas evasiones a las normas de la comunidad virtual. 

Tomado de Agencia GyM (2020) 

Lo que hace cuestionar el valor de la advertencia que se repite constantemente 

dentro de este foro, ya que, sin importar el posible “bloqueo” las personas que 

buscan llevar una GS (ya sean padres de intención o gestantes sustitutas oferentes) 

siguen realizando su búsqueda y ofrecimientos. Esto parece ser una ventaja del 

ciberespacio, la libertad de moverse entre espacios diversos para lograr evadir 

algunas formas de control y satisfacer una búsqueda. 

De cualquier manera, se debe tener en cuenta que, a diferencia de la comunidad 

anterior, en este foro sí se controlan las postulaciones y la forma en que se 

contactan gestantes oferentes, padres de intención y bróker. El uso que este último 

le da al foro, es bajo “estrictos controles” sobre la información y privacidad. 
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Imagen No. 17. Requisitos para ser candidata a gestante sustituta para Agencia GyM 

(2020) 

En resumen, la agencia GyM controlada por un bróker, se encarga de seleccionar 

a las mujeres oferentes de gestación sustituta por medio de la difusión de requisitos 

e información a partir de su página en la plataforma de Facebook. A pesar de tratar 

de mantener las solicitudes para el proceso de manera “privada”, bajo sus propias 

normativas, la mayoría de usuarios busca la manera de proporcionar información 

públicamente para lograr algún contacto o acuerdo, entre particulares o con la 

agencia, por igual. Lo que no garantiza que de esa manera se logren acuerdos o 

contratos, pero la búsqueda de oportunidades es algo que se nota de manera 

recurrente. 

Al estar dentro de la Internet, al ser un espacio de interacción y mayor “libertad” en 

lo que se puede expresar, aunque se tengan reglas o restricciones en las 

comunidades virtuales, estas no van a ser cumplidas en su totalidad. A pesar de 

que existan las herramientas de autorizaciones, bloqueos o rechazos en las 

comunidades, los usuarios pueden buscar diversas maneras de evadir las 

normativas. Esto no siempre puede considerarse una ventaja, ya que se expone a 
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la mujer oferente o a los padres de intención a posibles estafas o fraudes, aunque 

del mismo modo, abre posibilidades de conexión entre personas. 

Al tratarse de temas tan delicados como lo es la GS y desarrollándose dentro de un 

medio carente de normativas claras, el estar informado y tener la posibilidad de 

realizar filtros, son herramientas claves para lograr una búsqueda o proceso 

satisfactorios. 

Agencia GSM-S 

Se trata de una agencia que radica en Culiacán Sinaloa, cuenta con 179 seguidores 

en su perfil de Instagram, ofrece gestación sustituta para familias mexicanas, 

extranjeras y homoparentales. 

 

Imagen No. 18. Presentación de Agencia GSM-S (2020) 

Recordando la primera parte del presente texto, en donde se describen las 

normativas de la GS tenemos que, en el Estado de Sinaloa la GS está legislada bajo 

algunas condiciones, de las que destacan su prohibición para parejas extranjeras y 

homosexuales (al pedir como requisito el diagnostico de infertilidad). Sin embargo, 

en la agencia GSM-S promueven la gestación sustituta para toda persona que así 



 

69 
 

lo requiera, nacionales, extranjeros, parejas del mismo sexo e incluso, personas 

solteras. 

Esto lo logran al convertirse en intermediarios. Por una parte, buscan reclutar 

gestantes sustitutas oferentes y captar a padres de intención, para servir como 

puente y realizar lazos con agencias en otros países. 

 

 

Imagen No. 19. Presentación de la GS para todos, por medio de alianzas y 

colaboraciones. Tomado de Agencia GSM-S 
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Por medio de estas alianzas entre agencias, GSM-S ofrece gestación sustituta a 

todos los interesados y logra promocionarse a través de la legalidad.  

Es decir, convierte a la GS de un proceso restringido para un sector de la población, 

a un procedimiento en el que caben todos, utilizando diferentes vías que los ayudan 

a convertirse en una agencia viable para la realización esta TRA. Otorgándole 

ventaja por encima de los procesos que se buscan de manera independiente o con 

agencias o clínicas que no se encuentran con las suficientes alianzas para buscar 

una promoción desde la legalidad. 

Dentro de las facilidades que presenta GSM-S y con las que se promociona para 

ser más atractiva, se pueden observar: 
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Imagen No. 20. Caracteristicas de los “paquetes” que ofrece la Agencia GSM-S (2020) 

Lo que muestra un seguimiento completo de la GS, desde la búsqueda de una 

gestante sustituta oferente u ovodonadora, de acuerdo a las necesidades de cada 

contratante, hasta los trámites legales para el registro del hijo nacido por 

subrogación. Se puede observar que en la Agencia GSM-S, a diferencia de las 

comunidades virtuales anteriores, se ofrece un paquete completo de la gestación 

sustituta, lo que ayuda a facilitar y acelerar los procesos médicos, psicológicos y 

legales que se deben seguir dentro del procedimiento teniéndolos todos en un 

mismo lugar y así evitar las búsquedas en diferentes hospitales, abogados, 

gestantes sustitutas u ovodonadoras oferentes. Además de lo anterior, se debe 

considerar un punto importante sobre el alcance de esta agencia y sus servicios, la 

autonomía de las mujeres oferentes de trabajo reproductivo. 

Cuando la Agencia GSM-S ofrece a sus posibles contratantes los paquetes de GS 

completos, ya ha logrado anteriormente, reclutar a donadoras de óvulos y vientre, 

por lo que queda conocer y analizar en qué medios se han encontrado y bajo qué 

condiciones la autonomía o libertad reproductiva femenina se ha logrado ejercer o, 
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si en algún caso, se ha afectado. Al tener el control del lado de la agencia, ¿cómo 

opera la autonomía reproductiva de las gestantes sustitutas y las ovodonantes? 

Puede decirse que esta agencia está enfocada al contacto con padres de intención. 

Aunque, dentro de las imágenes que se encuentran en este espacio, se pueden 

encontrar referencias al pago a las gestantes sustitutas como una compensación 

por la labor de llevar a fin el embarazo: 

 

Imagen No. 21. ¿Por qué la gestante recibe remuneración? Información sobre la gestante 

sustituta. Tomado de Agencia GSM-S (2020) 

Se aclara que la remuneración no es por un “aspecto lucrativo” sino que se 

promueve este beneficio para que el embarazo sea más cómodo para la gestante. 

No hablan de cifras, ni aproximados de lo que se pueda recibir, pero sí dejan claro 

que es para “subsistir de manera digna y cómoda durante el embarazo”, alejando la 

posibilidad de un ingreso económico para algún otro propósito. Sin embargo, a 

pesar de llamarlo remuneración y no pago como tal, quizás por temas de legalidad 

al ser prohibido recibir dinero a cambio de la donación de óvulos o vientre, o como 



 

73 
 

una forma de disfrazarlo socialmente al asegurar que es para subsistir de manera 

digna, al final se refiere a lo mismo: el pago por un servicio. 

A través de imágenes con descripciones cortas, la agencia busca dar información 

del proceso de GS, qué es, para qué sirven los contratos, la filiación con los padres 

contratantes, los procesos médicos que se llevan a cabo, y la ayuda legal que se 

recibirá para que, prácticamente, el proceso de GS sea fácil y sin inconvenientes 

para los posibles padres. 

 

Imagen No. 22. Muestra de la presentación virtual de la Agencia GSM-S (2020) 

A diferencia de las comunidades virtuales de Facebook, en este espacio, las 

postulaciones de mujeres gestantes sustitutas son mínimas, casi inexistentes. El 

control lo tienen por completo los administradores del sitio y ayudan a su difusión 

por medio de hashtags relacionados a la gestación sustituta. 
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Por medio de su página, difunde información y busca alentar a las personas que 

requieren GS a acercarse a ellos, al mostrar las posibilidades de logro y las 

facilidades legales que representan este tipo de instituciones. Es un espacio dirigido 

a los posibles padres contratantes y no a las gestantes oferentes ni ovodonadoras, 

a pesar de que se hace mención a ellas como parte de los servicios y beneficios 

que la agencia ofrece.  

Esta es otra forma de mostrar el trabajo reproductivo, desde la perspectiva de una 

agencia que se dedica a ofrecer procesos “completos” como una parte consolidada, 

con recursos y experimentada en el tema, no desde la mirada de las gestantes 

oferentes u ovodonadoras que se encuentran en la búsqueda individual y, en 

ocasiones, menos experimentadas. 

Siguiendo con el tema de la ovodonación, se han podido identificar algunos 

espacios destinados exclusivamente para ese propósito, sin embargo, son pocos y 

con mecanismos de control de información más estrictos que los hasta ahora 

presentados. 

Bróker DO-M 

Dentro de esta comunidad virtual en la plataforma de Facebook, se encuentran más 

de 1,800 seguidores. Se trata de una comunidad manejada por brókers, que se 

dedican a clasificar y elegir a las candidatas de ovodonación adecuadas para cada 

demandante del proceso. 
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Imagen No. 23. Presentación de Bróker DO-M (2020) 

No cuenta con un control en la entrada a la comunidad, pero las publicaciones, 

difusión de requisitos y contacto con los posibles interesados en recibir óvulos, son 

de dominio de los administradores de la página, así buscan garantizar la discreción 

del proceso para tener “paz y seguridad desde el principio hasta el final”.  
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Imagen No. 24. Normas de la comunidad virtual Bróker DO-M (2020) 

De esta manera, los brókers tienen el control de las publicaciones y todo el 

procedimiento de selección y transferencia a las clínicas, así como el manejo de los 

“catálogos” de donantes que han ido reclutando. Siguiendo la línea de discreción y 

confidencialidad, las fotos y características de las donantes se mantienen bajo 

resguardo y sólo se pueden conocer al hacer contacto directo con ellos y demostrar 

ser un posible contratante de sus servicios. 

 

Imagen No. 25. Promoción de ovodonación. Tomado de Bróker DO-M (2020) 

Cabe resaltar la manera de promoción para su catálogo que se realiza como una 

forma de otorgar el control a los posibles interesados. Elegir la semejanza física con 

el futuro hijo ayuda a la formación de la parentalidad. Es decir, cuando padres e 

hijos son parecidos físicamente se logra un reconocimiento no sólo entre ellos sino 

frente a la sociedad al ser vinculados a través de rasgos semejantes. Ahí radica la 

importancia que tiene la forma de promoción que se muestra en la imagen No. 25 

(“¡no te quedes con las ganas de elegir el parecido!”). 

Dentro de este espacio se puede observar información respecto a la práctica, al 

igual que es un medio para encontrar mujeres con diferentes rasgos físicos, pero, 

sobre todo, se muestran los requisitos para las ovodonadoras. Es una comunidad 

mayormente dirigida a las postulantes a donación de óvulos, que son canalizadas a 

las clínicas o agencias que “ocupen” ciertas cualidades que ellas puedan ofrecer. 
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Imagen No. 26. Demanda de donantes de óvulos con características adjudicadas a una 

etnia en específico. Bróker DO-M (2020) 

 

Imagen No. 27. Requisitos para ser ovodonante en Bróker DO-M (2020) 

A diferencia de las comunidades virtuales anteriores, en la presente se puede 

observar que, el proceso suele ser más discreto. Son bastante enfáticos en el 

cumplimiento total de los requisitos antes de poder postular y no pedir directamente 
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la compensación económica, aunque aseguran que existe contrario a lo que marca 

la legislación (recordando el apartado sobre las normativas, el proceso de donación 

de gametos debe ser sin recibir remuneración, es decir, de manera altruista). Uno 

de los puntos que llaman la atención en sus aclaraciones, es que, en ocasiones se 

muestra que “la elección de la donante la realiza la clínica de fertilidad”, como en la 

imagen del ejemplo anterior y, por otro lado, cuentan con álbumes con las 

ovodonantes disponibles para que los contratantes “no se queden con las ganas de 

elegir el parecido”. Mostrando que las posibles ovodonantes pasarían por el filtro de 

los requisitos de los brókers, por filtro de las clínicas o bancos de gametos que se 

encarguen de hacer los procedimientos médicos, y uno más por parte de los 

usuarios que busquen mujeres con rasgos físicos específicos, parecidos a los de 

ellos para acercarse a la formación de la parentalidad, al vínculo entre padres e 

hijos. 

Como se puede observar, el proceso se puede difundir masivamente por medio del 

ciberespacio, pero para cualquier información adicional, juntar los requisitos y pasar 

los filtros para ser viable para la ovodonación, se requiere una mecánica más 

personal y controlada. 
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Foro DO 

Es una comunidad virtual abierta a todos los usuarios de la plataforma de Facebook, 

para buscar u ofertar la donación de óvulos. Cuenta con 1,268 seguidores y su 

dinámica consiste en publicar si se busca donar o si se busca donante. 

 

Imagen No. 28. Presentación de Foro DO (2020) 

 

Imagen No. 29. Dinámica de la comunidad virtual de Foro DO (2020) 
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En esta comunidad no existe una restricción o normativa marcada, sólo es un “punto 

de encuentro” entre personas que están interesadas en la donación de óvulos, ya 

sea como contratante o donante, además de divulgar información sobre el proceso 

y servir de medio de comunicación entre oferentes, contratantes y brókers. 

 

Imagen No. 30. Información acerca de la ovodonación dentro de Foro DO (2020) 

Esta comunidad busca dar espacio a la interacción, pero a la vez, mostrar diferente 

información del proceso, desde las dudas de la comunidad, hasta dar paso a 

algunos testimonios sobre la ovodonación. 

 

 

Imagen No. 31. Información sobre ovodonación. Tomado de Foro DO 

En la imagen anterior se puede notar un discurso parecido al que se da para la GS: 

“…lo gratificante que es ser parte del milagro de la creación de una nueva vida y 
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permitir a otras mujeres saber lo que es ser madre”. Se plantea la idea de ayudar a 

y de esa manera se busca animar a las mujeres a convertirse en ovodonantes para 

que una pareja que así lo requiera logre su descendencia. Sin embargo, al expresar: 

“permitir a otras mujeres saber lo que es ser madre” hace referencia a lograr la 

maternidad, centrándose en que el hijo nacido a partir de la donación de óvulos y 

las TRA necesarias, será destinado a una pareja heterosexual (incluso a una mujer 

soltera) lo que encaja con la idea de la naturalización de la maternidad, la cual, se 

presenta socialmente como necesaria y deseada por toda mujer. Dejando de lado 

a posibles familias homoparentales masculinas.  

Además de estas comunidades virtuales exclusivas para la donación de óvulos, otra 

opción para las mujeres oferentes o para los que buscan la donación de un óvulo, 

se encuentra dentro de las comunidades virtuales dedicadas a la GS. En estos 

espacios, la GS y la ovodonación, pueden ir de la mano al necesitarse un óvulo y 

un útero para lograr la reproducción humana asistida. Siendo así, las comunidades 

virtuales interesadas en la GS y ovodonación, la descendencia por medio de estas 

TRA, así como la búsqueda de ingresos económicos por medio del trabajo 

reproductivo, se mezclan. 

 

Imagen No. 32. Oferta de GS y ovodonación. Tomado de Foro AVM (2020) 
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Imagen No. 33. Oferta de GS y ovodonación, mostrando algunas cualidades para hacer 

más viable su búsqueda de contactos. Tomado de Foro AVM (2020) 

 

Imagen No. 34. Oferta de ovodonación encontrada en Foro AVM (2020) 

Los ejemplos anteriores son muestras encontradas en las comunidades virtuales 

dedicadas a la GS en las que también existe el mercado de ofertas para la 

ovodonación. No es recurrente, pero en ciertas postulaciones, las mujeres ofrecen 

cualquiera de las dos TRA separadas o como complemento, esto último, no está 

permitido en las legislaciones y no es recomendable realizar para protección de 

todos los involucrados.  

Como se observó en los primeros apartados del presente texto, la GS se divide en 

dos: maternidad y gestación sustituta. Recordando el artículo 42 del Código Civil de 

Tabasco de 1997: 

Se entiende por madre gestante sustituta, la mujer que lleva el embarazo a término 

y proporciona el componente para la gestación, más no el componente genético. 

Por el contrario, la madre subrogada provee ambos: el material genético y el 

gestante para la reproducción. Se considera madre contratante a la mujer que 
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convenga en utilizar los servicios de la madre gestante sustituta o de la madre 

subrogada, según sea el caso. (Art. 42, 1997) 

La madre subrogada o sustituta proporciona la carga genética para el futuro bebé, 

lo que la convierte en madre genética además de gestante. Esto podría causar 

diferentes eventualidades y obstáculos para los padres contratantes ya que, legal y 

genéticamente, sería hijo de la madre sustituta. Además, se corre el riesgo de que 

la mujer se niegue a entregar al producto de la GS y, en el caso de recibir dinero 

por el procedimiento (recordando también que el pago está prohibido legalmente) 

podría considerarse trata de personas. Por otro lado, se juega un tema psicológico 

ya que muchas mujeres consideran que al gestar un bebé con su carga genética y 

después entregarlo a los padres contratantes, estarían vendiendo/regalando a su 

hijo. 

Son estas razones las que hacen que una maternidad sustituta no sea viable y se 

opte por la gestación sustituta, en donde el producto de la GS no tiene relación 

genética con la madre portadora, siendo una protección para los involucrados. 

Por otro lado, también se puede encontrar la demanda de ovodonantes, es decir, 

personas o parejas que buscan mujeres donantes de óvulos, con características 

específicas. 

Imagen No. 35. Demanda de donadora de óvulos con características físicas, edad y de 

vivienda específicas. Foro AVM (2020) 

Lo que provoca que las oferentes de óvulos busquen mostrar el mayor número de 

cualidades físicas posibles para lograr el acuerdo, sin dejar de lado la remuneración 

económica. 
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Imagen No. 36. Respuestas a demanda en imagen No. 35. Foro AVM (2020) 

Enlistar los rasgos físicos con los que cuentan, en ocasiones, acompañándolos con 

fotos propias es una manera en que las mujeres ovodonantes buscan figurar dentro 

de las candidatas para venta de óvulos, en estos casos, buscando trato directo con 

los padres de intención. 

Al tener en cuenta las restricciones de las comunidades virtuales en las que se 

desarrolla cada uno de los procesos aquí mencionados, los usuarios buscan la 

manera de lograr conseguir sus objetivos, ya sea rentar su vientre, vender óvulos o 

ser posibles contratantes. Así, aunque se mantenga un propósito para el que fueron 

creadas y desarrolladas cada una de las comunidades aquí descritas, no se puede 

evitar la mezcla de oferta y demanda de los procedimientos. Pero, ¿quiénes son los 

usuarios que se encuentran ofertando y demandando estas prácticas? 

Comenzando con las oferentes de gestación sustituta, son mujeres que tienen 

edades entre los 19 y 35 años, en ocasiones pueden ser mayores a la edad límite 

(35 años aproximadamente, depende de la clínica o agencia que la edad pueda 

variar unos años) pero bajan sus niveles de “aceptación” entre los reclutadores o 
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los contratantes, por el riesgo que conlleva un embarazo a mayor edad. Deben ser 

mayores de edad para evitar complicaciones legales. La mayor actividad que pudo 

ser observada radica en mujeres entre los 19 y 25 años. Buscan entrar a este 

proceso para ayudar económicamente al hogar o, para lograr una meta personal, 

ya sea para concretar un negocio o conseguir un patrimonio propio. Es decir, utilizan 

su capacidad reproductiva para diferentes fines que las beneficien. 

Muchas de ellas recogen información sobre los procesos médicos y legales por 

medio de páginas de internet o en las mismas comunidades virtuales. Convirtiendo 

el recurso de comunicación en la forma de información más próxima. 

La candidata a gestante sustituta, por lo general, ofrece las siguientes 

características: 

1. Edad, no mayor a 35 años 

2. Número de hijos por parto natural o cesárea, y edades 

3. Lugar de residencia 

4. Disponibilidad para viajar/pasaporte/visa 

5. “Sin vicios”, no consumo de drogas, alcohol y tabaco 

6. Cantidad que pide como remuneración 

Dependiendo de la candidata, se agregan datos como: estatura, color de piel y ojos, 

peso, si tienen tatuajes, disposición a cualquier tipo de examen médico, motivos 

para ingresar al procedimiento, si tienen experiencia o no y si están dispuestas a 

donar sus óvulos.  

Al hablar de la demanda que tiene la GS, se tiene que dirigir la mirada hacia los 

usuarios que buscan mujeres dispuestas a gestar un embarazo para otros. Por 

medio de comunidades virtuales públicas, o por la creación de las propias, los 

demandantes realizan una búsqueda de perfiles acorde a sus necesidades, para 

poder entablar comunicación y realizar acuerdos para los procedimientos. Además 

de hacer pública la intención del pago y de las responsabilidades que están 

dispuestos a aceptar y cubrir (pagos por el traslado de la gestante, pago por los 
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gastos de salud de la mujer, hacerse cargo del procedimiento legal, médico y 

psicológico completo). 

Los contratantes pueden ser de diferentes países, ya que estas comunidades 

virtuales abarcan un gran territorio. Ellos pueden buscar específicamente, mujeres 

que se encuentren cerca de su lugar de residencia o pueden conectarse con 

clínicas, agencias o brókers, que se harán cargo del procedimiento médico y legal. 

Esto dependerá de las capacidades económicas de los padres y madres de 

intención y también, del lugar de origen y si la legislación local les permite realizar 

este tipo de procesos dentro del país. 

Por su parte, los brókers buscan reclutar a las posibles gestantes sustitutas que 

cubran con los requisitos de las clínicas con las que hacen tratos, muchos de ellos 

ofrecen información para las gestantes sustitutas y para los padres y madres de 

intención. En ocasiones, estos actores son mujeres que han estado dentro de los 

procesos de GS, u ovodonación, y que se encargan de difundir información y buscar 

personas interesadas en alguno de estos procedimientos. 

Existen comunicados bien detallados sobre lo que se requiere para ser candidatas 

a la GS. Si bien, cada institución o clínica tiene sus propias reglamentaciones, en 

general, los requisitos básicos sobre edad, salud física y psicológica, son 

prácticamente los mismos. Para la gestación sustituta, los principales requisitos son: 

1. Edad entre 18 y 35 años 

2. Debe aprobar una evaluación psicológica completa 

3. No debe utilizar drogas ni medicamentos que puedan afectar el embarazo 

4. Al menos un embarazo previo sin complicaciones 

5. Libre de enfermedades de transmisión sexual 

Dependiendo de cada institución y bróker es que se agregan o modifican ciertos 

requisitos. Por ejemplo, pueden admitirse mujeres que no tengan hijos pero que 

hayan tenido un aborto provocado, esto prueba que la mujer es capaz de 

embarazarse. En relación al matrimonio, se pide preferentemente que sean solteras 
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o en unión libre, aunque se aceptan mujeres casadas, pero implica un paso más en 

cuestiones legales, ya que el esposo de la gestante debe rechazar la paternidad del 

bebé nacido por subrogación para que éste pueda ser registrado por los padres 

contratantes. 

El lugar de residencia es importante porque las mujeres deben trasladarse 

continuamente a la clínica donde lleva el proceso, aún durante el embarazo, por lo 

cual se pide que la candidata viva a máximo dos horas de la clínica en Estados 

como Sinaloa, Tabasco y CDMX ya que, las principales sedes de las clínicas se 

encuentran en dichos lugares. Además, a partir de las reformas que rigen la GS en 

el país, algunas instituciones, suman el requisito de contar con visa para viajar a 

Estados Unidos, así como la disposición de hacerlo. Claramente, con las 

modificaciones y nuevos requisitos las compensaciones económicas varían, 

dependiendo de los hospitales o agencias que lleven a cabo el proceso y el perfil de 

la gestante sustituta, la compensación puede ir desde $120,000 a $300,000. 

Como se ejemplificó anteriormente, hay mujeres que además de ofrecer sus 

servicios como gestantes sustitutas, dan la opción de donar óvulos, es decir, tienen 

dos posibilidades de generar ingresos. No todas las gestantes quieren donar óvulos 

y no todas las donadoras de óvulos entrarían a un proceso de gestación sustituta. 

Depende de cada mujer y su situación, de información, creencias y capacidades 

psicológicas y físicas, si deciden ofrecer ambos procedimientos. 

Centrándose en el caso de donación de óvulos, además de garantizar una buena 

salud física y psicológica, las oferentes de ovodonación ofrecen características 

fisiológicas específicas, relacionadas al color de piel y ojos. También, resaltan su 

edad y los antecedentes familiares libres de enfermedades. En ocasiones exponen 

la cantidad de remuneración que piden y exigen que el contratante cumpla con los 

gastos necesarios en cuestiones médicas. 

Los requisitos que se piden para el procedimiento de donación de óvulos tienen 

ciertas variantes con los de la GS. Principalmente, no se pide que la mujer haya 

sido madre anteriormente o haya tenido embarazos, aunque no hayan llegado a 
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término. Además, de que la edad para donación es más reducida y por lo general, 

son alrededor de los 20’s cuando se someten a estos procesos. Algunos de los 

requisitos que se pueden encontrar, general y públicamente en las comunidades 

virtuales dedicadas a la búsqueda de donadoras son: 

1. Ser mayor de edad y menor de 29 años 

2. Haber iniciado vida sexual 

3. Medir 1.65 mínimo 

4. Tener peso correspondiente a la estatura 

5. Tener tiempo disponible para realizar los procesos correspondientes para la 

donación, aproximadamente dos meses 

6. Contar con INE para poder hacer válida la compensación. Algunas se pagan 

en efectivo, otras en cheque, depende la clínica 

7. No tener familiares directos con males congénitos (síndrome de Down, 

paladar hendido, espina bífida, etc.) 

8. Radicar en CDMX o área metropolitana, no se pagan viáticos a menos de 

que la pareja que seleccione lo pida 

9. No ser alérgica a ningún medicamento ni tenerle miedo a las agujas 

Como puede notarse con este ejemplo, no se hace mención a rasgos físicos 

específicos, a excepción de peso y talla, sino, se hace énfasis a una buena salud y 

un compromiso de parte de la donadora para seguir el procedimiento adecuado. 

Además de estar a disposición de la clínica y de los posibles contratantes, una vez 

que sean elegidas con base en los catálogos que se forman con las características 

de cada candidata. 

Por otro lado, en páginas dedicadas a la gestación sustituta, a los requisitos para 

convertirse en candidata de donación de óvulos se pueden anexar características 

físicas específicas, por ejemplo: ojos verdes o azules, mayor estatura, piel blanca, 

además de que tengan hijos, que radique en la zona donde se encuentra la clínica 

y la remuneración se hace pública, dependiendo el perfil de la candidata, algunos 

reclutadores ofrecen de 20 a 30 mil pesos mexicanos. 
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¿Por qué? Porque en ocasiones los padres de intención son extranjeros, o tienen 

rasgos específicos que les gustaría que sus hijos compartieran y se busca una 

donante con las características deseadas. Por lo tanto, la ovodonante debe 

ajustarse y encajar en este tipo de requisitos. A pesar de que, volviendo al tema 

legislativo, la GS no es permitida para extranjeros en México, agencias como GSM-

S crean lazos y acuerdos que ayudan a evadir este tipo de obstáculos haciendo 

viable su participación. 

Hasta este punto, se ha delineado y descrito la estructura de las comunidades 

virtuales analizadas, además de los usuarios que forman parte de ellas y la forma 

en que se va desarrollando el llamado trabajo reproductivo en la red. Lo que lleva a 

que sea necesario exponer y analizar, de manera más detallada, las variables que 

se han encontrado al realizar la presente etnografía para tener un panorama más 

amplio de las implicaciones que tiene para las mujeres oferentes, el trabajo 

reproductivo trasladado a los medios digitales y poder tener emprender el camino 

para un acercamiento a las nociones de autonomía y libertad reproductiva vistas 

desde la perspectiva de las mismas trabajadoras reproductivas. 

Capítulo IV. Interacciones en la red. Desde la oferta hacia el acoso y la 

descalificación.  

A continuación, se mostrarán algunas de las experiencias encontradas dentro de 

las comunidades virtuales que están implicadas en los procesos de GS y donación 

de óvulos como medio para generar ingresos. Como se ha mostrado, el trabajo 

reproductivo en la red tiende a concentrar diferentes variantes e implicaciones y 

contiene distintos puntos para su análisis. La forma en que cada persona se expresa 

varía, para algunos son temas de seriedad y muy delicados, para otros, un medio 

de conocimiento, una forma de saciar curiosidad sobre el desarrollo de la GS y 

ovodonación, también puede ser un espacio para concretar acuerdos y lograr 

obtener ingresos por medio del recurso de reproducción femenino, y para algunos 

más, son medios para acosar, atacar, victimizar y agredir a los participantes. 



 

90 
 

En el desarrollo del trabajo reproductivo por medio de Internet, las normativas son 

aún más difíciles de aplicar, ya que es un espacio en el que no se tiene el control 

por completo de cada usuario que ingresa e interactúa dentro de las comunidades 

virtuales. Aunque existen mecanismos de control que se han ido explicando y 

mostrando desde el capítulo anterior, estos se pueden evadir, en ocasiones se 

convierten en normativas maleables ya que las oferentes de GS u ovodonación 

ofrecen sus recursos y los posibles padres de intención interactúan con las mismas 

sin restricciones concretas. Al ser maleables, las normativas pueden derivar en 

libertades y riesgos para los usuarios. Por una parte, pueden ofertar y demandar en, 

y desde, diferentes puntos de la Internet, pero al mismo tiempo, se convierten en 

blancos de diversas formas de peligros (acosos, engaños, estafas, violencia) y 

cuestionamientos en torno a la práctica del trabajo reproductivo y de sus mismas 

libertades reproductivas. 

Por otro lado, al mostrar su interés por ser gestante sustituta y/o ovodonadora, las 

mujeres quedan expuestas dentro de estos espacios, lo que en ocasiones provoca 

acosos, violencia, estafas, discriminación o exclusión. Por ejemplo: 

 

Imagen No. 37. Denuncia de acoso a una oferente de GS. Foro AVM (2020) 



 

91 
 

 

Imagen No. 38. Exposición de situaciones de acoso y engaño hacia una oferente de GS 

sin una adecuada preparación y conocimiento sobre el proceso. Tomado de Foro AVM 

(2020) 

Al exponerlo públicamente, los usuarios muestran su descontento, no sólo por la 

petición de mantener relaciones sexuales entre posibles contratantes y gestante, 

sino por el hecho de que estaría “vendiendo a su hijo” y eso podría causar daños 

emocionales mayores a la gestante sustituta. 
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Imagen No. 39. Respuestas a imagen No. 38. Foro AVM (2020) 

Como se ha mencionado antes, muchas mujeres que buscan adentrarse a la 

práctica de la GS u ovodonación, no cuentan con la información adecuada o 

completa para poder protegerse de este tipo de acosos y engaños, por lo que la 

comunidad virtual se convierte en una especie de refugio para resolver dudas, 

desahogarse, advertir a otros usuarios sobre este tipo de problemáticas o buscar 

información. 



 

93 
 

 

Imagen No. 40. Denuncia de acoso. Agencia GyM (2020) 

Los comentarios referentes a la sexualidad son una constante dentro de las 

comunidades virtuales dedicadas a la subrogacion, principalmente. En la mayoría 

de las ocasiones, hombres con perfiles falsos o propios, buscan a las mujeres para 

ofrecer o pedir tener relaciones sexuales como método para lograr el embarazo y 

“subrogación” o para ayudarlas a tener un embarazo, ya sea por ser solteras, por 

esterilidad de la pareja o para “amarrar” a su pareja con un bebé. 
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Imagen No. 41. Propuesta de un hombre para “embarazar mujeres” por medio de 

relaciones sexuales. Tomado de Foro AVM (2020) 

Este tipo de conducta apela a una figura de superioridad y “hombría” o de ser 

“macho” por medio de la capacidad de mantener relaciones sexuales con una mujer 

hasta embarazarla, sin intermediarios tecnológicos de reproducción. 

Aquí se puede dar muestra de que el trabajo reproductivo se encuentra marcado al 

encontrarse en la línea de lo privado, íntimo y sexualizado, en dónde hablar del 

cuerpo y sus funciones se vuelve un tema tabú que necesita mantenerse alejado 

del espacio público o bajo control de un sector. 

Es por estos motivos que la mayoría de las comunidades virtuales justifican y 

manejan mecanismos de control. Pueden encontrarse en la entrada a las 

comunidades o para restringir las postulaciones de GS y ovodonación, y en caso de 

que estás no se apliquen explicitamente, los creadores o administradores prefieren 

deslindarse de toda responsabilidad por los contactos o acuerdos que puedan 

realizarse dentro de los espacios. 

Estos mecanismos además de intentar brindar seguridad a los usuarios y su 

información, en ocasiones limitan la posibilidad de autonomía y libre elección de los 

partícipes, ya que, al tener ciertas reglas o normas en las comunidades, los usuarios 

deben adaptarse a ellas, de lo contrario, ponen en riesgo la estructura de la misma.  
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Al realizar perfiles públicos y al hacer de uso común su información, las trabajadoras 

del ámbito reproductivo se encuentran expuestas a la mirada y a la opinión pública, 

lo que deriva en lo que anteriormente se observó. Además, el encontrarse tras una 

pantalla sin tener conocimiento veraz de quién es la persona con la que se entabla 

comunicación y se crean lazos de trabajo o de cercanía, puede resultar en fraudes 

y engaños. 

En el particular caso del trabajo reproductivo, las mujeres ofrecen sus servicios a 

brókers o padres de intención sin saber su verdadera identidad hasta que el 

contacto se traslada a la realidad, en ocasiones, siendo víctimas de abusos de 

confianza, abuso sexual, fraudes económicos hasta trata de personas. 

Del otro lado, los padres de intención están expuestos a ser estafados 

económicamente, al no presentar una adecuada representación legal o médica con 

las clínicas o instituciones a las que se acercan. Al hacerlo de manera 

“independiente”, se corre el riesgo de que la gestante no cumpla con las 

obligaciones que le corresponden y no entregue al bebé producto de la gestación o, 

simplemente, no se realice el procedimiento por el cual está percibiendo un ingreso. 

Los brókers o clínicas, están expuestos a una irresponsabilidad por parte de las 

trabajadoras, al no cumplir con los requisitos exigidos en cuestiones de cuidados o 

situaciones legales que puedan omitir (estado civil de la gestante, por ejemplo). 

Son situaciones de peligro, en donde cualquiera de las partes queda expuesta al no 

tener un contacto cara a cara inmediato, situaciones que conllevan la comunicación 

a distancia y la creación de lazos con desconocidos, que no siempre pueden resultar 

de la mejor manera para todos. 

Mientras el contacto es sólo por medios digitales, la posibilidad de un ataque físico 

se reduce, pero no se elimina por completo, ya que, al mostrar información personal 

de manera pública, se corre el riesgo de que alguna persona traslade las agresiones 

a la realidad. Por otro lado, las agresiones virtuales pueden ser capaces de dañar 
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la integridad psicológica de las personas y puede concluir en un daño fuera del 

ciberespacio. 

Se ha hablado de la forma en que los miembros de las comunidades virtuales 

interactúan, opinan, resuelven dudas, informan a los demás sobre los procesos o 

sobre algún peligro, la selección de gestantes sustitutas o donantes de óvulos, así 

como de padres de intención. Estos últimos aspectos sobre la selección de los 

participantes de los procesos, pueden convertirse en discriminatorios o excluyentes, 

por los requisitos para las gestantes sustitutas referentes a hijos y/o documentos 

para poder trasladarse a otros países, así como tener la libertad de poder hacerlo. 

Para las ovodonantes con rasgos específicos, como color de piel y ojos, y para los 

padres de intención al tener que contar con la suficiente solvencia económica para 

poder llevar a cabo este tipo de tratamientos, además de cumplir con los requisitos 

que se encuentran en las legislaciones (Sinaloa y Tabasco).  

También se ha mostrado la manera en la que se exponen los acosos, la violencia 

simbólica hacia los involucrados, resaltando la que ejercen algunos hombres sobre 

las gestantes oferentes o sobre otros hombres con infertilidad al ofrecer sus 

“servicios” para embarazar a una gestante o esposa. Además de los riesgos que se 

corre simplemente por no conocer a la persona o institución con la que se está 

haciendo contacto.  

Todo esto puede considerarse como implicaciones negativas en la construcción del 

reconocimiento del trabajo reproductivo. Estas variables encontradas en el 

desarrollo del trabajo reproductivo trasladado a Internet, muestran obstáculos, pero 

también, demuestran que esta actividad ha encontrado la forma de desenvolverse 

en terrenos que, si bien no son del todo aptos, han sido suficientes para lograr 

contactos, comunicación y un traslado de acuerdos para realizarse fuera de línea. 

La Internet y las redes sociales, se han convertido en medio para exponer, también, 

lo que pasa después del proceso de ovodonación y GS. Existen perfiles en 

plataformas como Instagram o Facebook que suelen ser propiedad de parejas del 

mismo sexo, y que gracias a la gestación y donación de óvulos lograron formar una 
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familia. En ocasiones se muestra una foto con ambos padres y el bebé acompañada 

con una descripción breve sobre la felicidad y satisfacción que les resultó hacer uso 

del servicio del trabajo reproductivo, acompañado con frases de aprobación y 

“lucha” por la dignidad de la GS, tanto para las trabajadoras como para los 

demandantes del servicio. 

 

Imagen No. 42. Parte de los testimoniales a favor de la GS y la descendencia familiar a 

través de ella. Tomada de Instagram por medio de los Hashtag sobre gestación sustituta 

(2020) 

Este ejemplo se toma del mensaje final de una serie de fotografías en donde se 

relata y muestran los momentos que una pareja homoparental y su hijo, pasan con 

la gestante sustituta que los ayudó en el proceso. En la imagen se muestra un 

mensaje de agradecimiento y despedida, además de una foto con los 4 

protagonistas de la historia, la cual, por motivo de respeto se ha omitido.  

Con estas historias de triunfos y logros del trabajo reproductivo, lo que se busca es 

quitar el tabú que existe sobre el trabajo por medio del cuerpo y darle un significado 

diferente a la generación de ingresos por ese medio, al igual que a la creación de 

familias por vías alternas. 

Es claro que pueden existir motivos detrás de lo que se muestra en dichas redes, y 

es que, al intentar darle un valor distinto, significa mayores ingresos para agencias 

y clínicas, ya que llamaría a más trabajadoras y más padres y madres de intención 
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que busquen formar una familia por medio de alguna de estas TRA. Pero, por otro 

lado, la propaganda que se hace hacia la gestación y donación de óvulos, es 

positiva, contrario a las polémicas campañas que se desarrollaron en contra de la 

GS y de las que se habló al inicio de este documento (EMFR).  

 

Imagen No. 43. Testimonial de una gestante sustituta veterana. Tomado de Instagram por 

medio de los hashtags sobre gestación sustituta (2020) 

Igualmente, se le intenta dar voz a las gestantes para que la visión hacia la 

subrogación sea más completa y se tenga el mayor número de testimonios posibles 

acerca de esta práctica. 

Si bien, esto puede resultar beneficioso para las partes involucradas, la GS sigue 

teniendo mucha repercusión negativa en este tipo espacios, en donde lejos de verla 

como un trabajo lo ven como un método de dominación proveniente del que tiene 

más recursos sobre quien tiene menos. 
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Imagen No. 44. En contra de la GS. Tomado de Instagram por medio de los Hashtags 

sobre gestación sustituta (2020) 
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Imagen No. 45. “Adopta no compres” contra la GS. Tomado de Instagram por medio de 

los Hashtags sobre la gestación sustituta (2020) 

Estos ejemplos transportan el discurso a una percepción de que el cuerpo de la 

gestante es utilizado de una manera ventajosa al encontrarse en situaciones de 

desigualdad o necesidad económica.  

Es este vistazo al desarrollo del trabajo reproductivo en el terreno de Internet, lo que 

conlleva a abrir las puertas hacia los testimonios de los propios partícipes. Alejados 

de la estructura, la forma de organización y desenvolvimiento y acercándose a la 

manera en que lo viven y expresan las representantes del ámbito del trabajo de 

reproducción. 
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Conclusiones  

El trabajo reproductivo se encuentra en una etapa de polémicas y cuestionamientos 

morales, los cuales generan que las interacciones de los procesos se vuelvan 

personales, discretos y, de alguna manera, clandestinos. Una de las posibles 

causas de la polémica generada por la GS y la donación de óvulos es la concepción 

de cuerpo femenino que se tiene en la sociedad mexicana, la mujer representada 

como ama de casa y madre. El trabajo reproductivo, como se ha visto, rompe la 

frontera del hogar, trasladando la gestación y sus derivados a un área pública para 

generar ingresos, lo que puede causar conflictos dentro de las esferas familiares 

más conservadoras y tradicionales. Además, al no haber una normatividad uniforme 

en México y al contar con las lagunas legales de las que se habló al inicio del texto, 

complica el desarrollo de los caminos hacia una mayor información y uso de la GS 

y ovodonación, así como del reconocimiento de la labor de trabajadoras de la 

reproducción.  

En la Internet, al poder masificar información se obtiene un mayor alcance para 

hacerse notar y lograr tener más usuarios (tanto oferentes de gestación u 

ovodonación como demandantes de ellas). Sin embargo, al ser un espacio en el 

que no hay normas explicitas para este tipo de actividades, a pesar de que existen 

mecanismos de control en las comunidades virtuales, el desarrollo del trabajo 

reproductivo puede verse afectado, ya que parece no haber una forma de 

organización y estructura adecuado para él. 

Por otro lado, retomando el concepto de autonomía reproductiva y sumado a la 

libertad procreativa y la discusión que se formuló anteriormente, se puede describir 

como la capacidad de tomar decisiones libres, tener el control sobre el propio cuerpo 

y su sexualidad, que dan pie a la libre elección de la manera en la que cada mujer, 

para este caso, hace uso de su capacidad reproductiva, lo que se podría ejemplificar 

por medio del trabajo reproductivo o de reproducción.  

La autonomía reproductiva da la oportunidad de utilizar el recurso biológico de 

reproducción en una forma distinta a lo normalizado socialmente. Es decir, al llevar 



 

102 
 

un embarazo para otros y no para lograr una maternidad propia, o poder dar un 

óvulo para una pareja o persona que lo solicite, a cambio de una remuneración 

económica y no para un embarazo para sí misma o por perderlo en el ciclo normal 

de ovulación. Podría ayudar a cuestionar la normalización del deseo de ejercer la 

maternidad, como un fin común de toda mujer. Lo que es un avance y abre nuevas 

fronteras de estudio y análisis sobre los derechos sexuales y reproductivos, así 

como la construcción social y simbólica de ser mujer.  

Sin embargo, al insertarse en la Internet es posible que provoque que la libertad de 

elección de las mujeres oferentes de gestación u ovodonación, se comprometa y 

dependa del desarrollo de negociaciones y adaptación a requisitos procedentes de 

agencias o contratantes potenciales para lograr acuerdos y una remuneración por 

sus servicios, esto como una posible consecuencia de la falta de normatividad y 

protección adecuada en este tipo de espacios. Recordando el ejemplo que se dio 

anteriormente, cuando se habla sobre el costo del alquiler de vientre: 

 

Imagen No. 13 Foro AVM (2020) 

Entonces, al final de las negociaciones y ofertas para GS ¿Quién es el/la que decide 

realmente?; ¿Las gestantes de intención al ofrecer sus servicios y definir una 

primera remuneración, los padres de intención al negociar e intentar llegar a 

acuerdos con ellas o las agencias/brókers que cuentan con los recursos para captar 

a ambos actores y definir por sí mismos los costos y beneficios para uno y otro? 

Debe tenerse en cuenta que este tipo de interacciones juegan dentro de un terreno 

que no se ha terminado de delinear, y que al trasladarse a un espacio aún más 

amplio puede resultar en la modificación de estructuras y estrategias para lograr 

llevarlo a fin. 
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Analizar y entender la autonomía reproductiva que puede generarse con base en el 

trabajo reproductivo es uno de los objetivos prioritarios para el periodo de doctorado, 

en el que, a partir de conocer la experiencia del trabajo reproductivo desde la 

perspectiva de los mismos involucrados, la autonomía y naturalización de la 

maternidad pueden convertirse en variables que resalten y aporten a la comprensión 

y desarrollo de este fenómeno. 

Las implicaciones para las mujeres oferentes de GS y ovodonación, que se generan 

a partir de la entrada de estos procesos a la Internet, pueden ser en una primera 

mirada, perjudiciales a su autonomía, además de un medio difícil para generar 

ingresos. Sin embargo, son estas variables las que empujan a buscar una 

perspectiva más enfocada a las vivencias y experiencias de estas trabajadoras 

reproductivas, para así lograr tener un panorama más extenso de las circunstancias 

en las que se desarrollan estos procedimientos y el papel que juegan las mujeres, 

su capacidad reproductiva y su autonomía. 

Por otro lado, el tema legislativo es uno de los puntos importantes a considerar para 

que el desarrollo del trabajo reproductivo pueda generarse en un ámbito menos 

privado y con mayor seguridad entre las partes, dejando de lado la posible 

imposición de normativas de parte de las agencias, clínicas o instituciones privadas 

que se dediquen a este tipo de procedimientos. Mayor información con mejoras en 

su forma de distribución y alejadas de juicios de valor, podrían ayudar a resolver las 

problemáticas que se encuentran alrededor de esta actividad. 

En esta primera parte de investigación, se buscó mostrar la forma en que el trabajo 

reproductivo existe dentro de la Internet, la manera en que se estructura dentro de 

las comunidades virtuales y para mostrar que lejos de ser una práctica que va 

extinguiéndose, ha encontrado caminos para desarrollarse y llegar a más usuarios. 

De igual manera, surgen una serie de variables y perspectivas que merecen ser 

visibilizadas y analizadas, para poder tener un mejor entendimiento de lo que 

conlleva ser trabajadora reproductiva y cuestionar si en realidad, al trasladarlo a un 

espacio virtual que lo masifica, sigue siendo el medio viable para lograr concretar 
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una autonomía reproductiva femenina y tener la libertad de decisión sobre el cuerpo 

y sus funciones. 

Entonces, el siguiente paso será analizar lo que pasa con el trabajo reproductivo 

desde la experiencia de los involucrados en él. ¿Puede considerarse trabajo?; 

¿Cómo perciben, las mujeres inmersas en estas prácticas, su autonomía? De esta 

manera, se pretende dar una perspectiva de las implicaciones del trabajo 

reproductivo en las mujeres oferentes de él además de conocer la posibilidad de la 

dignificación y reconocimiento del trabajo de reproducción como trabajo productivo, 

merecedor de remuneración y de los derechos y obligaciones correspondientes.  

…la autodeterminación del cuerpo femenino busca evitar el prohibicionismo y 

acceder a una regulación más justa que contemple el respeto por los derechos 

humanos y laborales de los participantes de la reproducción médica asistida 

(Olavarría, 2018, p.283). 
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