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Despu~s de experimentar la satisfacción, de haber he

cho mi carrera en la gloriosa Universioad Nacional Autonoma de

Mexico, por fin llega el momento de realizar mi tesis recepcio

nal, trabaja oue cene ser un oalbuciente ensayo; debioc a lo -

bisoAo en El camoio juridico, tuve que recorrer y recercar las

materias aue me irnpart~e:an les Extraordinarios ~aest:cs ce esa 

Casa, ~ al nacerlo me cetuve a recordar las interesantes c~te-

dras del Maestro Pedro rlern~ncez Silva, y decidi atreverme e -

realizar ese ensayo en esa disciolina del Oerecho Penal, y así

escogi el tema aenominaco: ESTUDIO JURICICO Y SUBSTA~::~L DEL -

DELITO DE ABORTO SUFRIGG. 

Espero que los cue me nagan el favor ~e lEe:~c. le ~~ 

gan con inculgencia y a los Maestros ~~e forman el si~c::, ~en

gan la comcrensi6n oe cue lo realic~ por una ncce5id!C acao~rni

ca, y Que tal vez tenga i~perfecciones oue desde hoy =remeto -

seguir investigando, para algún dia corregirlas. 

José Alejandro Belmont Moreno. 



- 1 -

CAPITULO I 

EL DELITO EN GENERAL 

1) COM:EPTD V DEFINICIDN DE DELITO 

2) ESCUaAS (JJE ESTUDIAN EL DELITO 

3) TEDRIAS Q.JE ESTUDIAN El oano 
~) LA TEDRIA TETRATattICA 



2 

CAPITULO I 

DELITO EN GENERAL 

1) CONCEPTO Y OEFINICION DE DELITO. 

El concepto de Delito, lo estudiaremos en su concepci6n

anali tic a aescompuesto en sus .elementos, porque existe una stilida

vinculación intima entre ellas cue nos permite considerar la uni-

dad del Delito como la suma de elementos independientes lógicamen

te concatenados. 

La proble~~tica planteada car la fenomelogia del celito

presupone la ley y es ajena a cuestiones de indole politice E ideo 

16gica, en tal virtuc, la deí L .. _ci6n no debe ser formal, sino oog

matica. Es decir jurídica sustancial. 

Un concepto dogmático del Delito presuaone desde luego -

una conducta humana, en cualquiera de sus dos formas, positiva o 

negativa (un hacer o un no hacer), adecuada a un tipo penal des--

crito en la ley, presuntivamente antijurídica al no estar protegi

da por causas de justificación e imputable a título de dolo o cul

pa. 
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Cuando une conducta humana (acci6n positiva o acci6n ".! 

gativa) viola la norma Jur1dica y encuadre en un tipo penal, ser' 

una conducta t!pics; si hsta conducte típica no está protegida --

por una causa de justificaci6n de las enumeradas en el a~~~culo -

15 del C6diga Penal y adem&s, puede imput~rsele a su autor a t!t.!:! 

lo de dolo o culpa no amparada por ninguna causa que lo exculpe,-

estaremos en presencia de un delito. 

El Maestro Luis Jim~nez de Asúa.- Dice que la dogm~tica 

ha de edificarse sobre el derecha vigente y no sobre la mera ley. 

El derecho no es la ley a secas. También considera que-

el derecho sea puramente formal, sino que tiene un contenido rea-

lista, el derecho abarca tambien las vivencias del pueblo en que-

se rige. 

Hay un derecho supralegal al que a menudo tenemos que -

acudir para establecer los conceptos positivos y negativos de la-

antijuricidad, es decir, de lo injusto, y de las causas de justi

ficaci6n, así como para individualizar la culpabilidad, que en un 

aspecto negativo ae corona con la causa general de exclusi6n que-

se denomina en Alemania "No exigibilidad de otra conducta". (1) 

De lo expuesto anteriormente, podemos definir al delito 

( 1) LUIS JIMEÑEL. DE ASLIA, LA LEY V EL DELITO. Je •. EDICION. EDITO
RIAL HERMES, MEXICO 1959. BUENOS AIRES PAG. 208 
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como la accibn típica, antijur!dica y culpable. 

DEFINICION DE DELITO.- La palabra Delito nace del enu~ 

ciado ~DELINQUE~E" que en lat!n significa, apartarse del camino

señalado por la ley, tal conceoto encaja, en forma ineouivoca, -

ccn la idea que todos los pue~los a través del tiempo han tenido 

respecto a la palabra delito. 

Si bien es cierto, cue han existido modificaciones --

cuando se le ha tratado de definir desde el punto de vista neta

mente jurídico, esto se debe a que en elle intervienen siempre -

diversos factores, como pueoen ser el lugar y tiempo. 

Así mismo vernos, ccmo el delito na tenido diversas ma

nifestaciones a lo largo de su trayectoria ooctrinaria en las sl 

guientes definiciones: 

Beling define al Delito: "ES UNA ACCION TI PICA, CONTRB, 

¡:¡ ¡¡;, A DERECHO, CULPABLE, SAr·;C IONADA CON Ut·IA PENA ADECUADA Y SUF.!, 

CIENTE A LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE LA PENALIDAD". 

Cuello Calon estima al Delito: "COMO LA ACCION PRDHIB.!, 

OA POR LA LEY SAJO LA AMENAZA DE UNA PENAª. 

Mayer dice: "EL DELITO ES ACCION TIPICA, ANTIJURIOICA, 

IMPUTABLE, CULPABLE Y PUNIBLE 1 CONFORME A LAS CONDICIONES OBJET! 
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VAS DE PUNIBILIDAOª. 

froilen define el Del! to: 11 ES UN HECHO CULPABLE DEL HO,t:! 

BRE CONTRARIO A LA LEY, CULMINADO POR LA AMENAZA PENAL~. 

Mazari dice: "QUE ES El DELITO EL HECHO Al QUE EL ORDE

NAMIENTO JURIDICO ASOCIA UNA SANCION PENAL•. 

Manzini manifiesta: "QUE El DELITO CONSIDERADO CON SU -

NOCION FOR~~L ES El HECHO INDIVIDUAL CON QUE SE VIOLA UN PRECEPTO 

JURIDICO PREVISTO POR AQUELLA SANCION ESPECIFICA DE CDRRECCION --, . 
QUE ES LA PENA 11 • 

Taranto dice: "QUE El DELITO ES LA VIOLACION Al DERE---

CHO•. 

Lanza expresa: "QUE ES EL DELITO LA VIOLACION A LA LEY-

PENAL". 

Tarde dice: "QUE LA IDEA DEL CRIMEN IMPLICA ESENCIALME!i 

TE LA DE UN DERECHO O LA DE UN DEBER VIOLAD0 11 • 

Kenny dice: "QUE LOS DELITOS SON INFRACCIONES CUYAS SA,!i 

CIONES PRESENTAN UN CARACTER REPRESIVO~. 

Jiménez de Asúa nos dice: wquE EL DELITO ES EL ACTO TI

PICAMENTE ANTIJURIDICO CULPABLE, SOMETIDO A VECES A CONDICIONES -

OBJETIVAS DE PENALIDAD, IMPUTABLE A UN HOMBRE V SOMETIDO A UNA -

SANCIDN PENAL l! 
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El C6digo de 18?1 oefine al delito diciendo: "ES LA I~ 

FRACCIDN VOLUfHARIA DE UNA LEY Pf:NAL, HACIENDO LO QUE ELLA PRO-

HIBE O DEJANDO DE HACER LO QUE ELLA MANDA". 

El C6digo de 1929 seAala el delito "ES LA LESION DE -

UN DERECHO, PROTEGIDO LEGALMENTE POR UNA SANCION PENAL 11 • 

El Dr. Pedro Hern~ndez Silva expresa: "QUE LLAMESE CD-

MO QUIERA EL DELITO, TODAS LAS DEFINICIONES QUE SE DAN DlL MISMO 

SON REFERENCIAS A LA CONDUCTA HUMANA V EL TERMINO HAS ADECUADO -

PARA LLAMARLO ES LA CONDUCTA, PORGUE ES SABIDO QUE SOLO EN LOS -

HOMBRES HAV CONDUCTA, CLARO ES, QUE NO TODA CONDUCTA ES DELICTUQ 

SA V POR ELLO, EL DELITO SE INTEGRA CON OTROS ELEMENTOS". (2) 

Y actualmente el art!culo ?Q de nuestro C6diga Penal -

seAala: "DELITO ES EL ACTO U OMISION QUE SANCIGNA LAS LEVES PENA 

LES". (el concepto que da el C6diga Penal Vigente no queda com-

pleto con estas palabras para definir el delito), pues el acto u 

omisi6n que sanciona las Leyes penales, no es todo lo ~ue refie

re para la integraci6n del delito por ese motivo acudimos a la -

definici6n jur!dico substancial atomizadora y que establece que-

que el delito es: "LA ACCION TI PICA, ANTIJURIDICA V CULPABLE". 

Las definiciones que nos han dado los grandes estudio-

(2) DOCTOR PEDRO HERNANDEZ SILVA, APUNTES TD~ADOS DE CLASE, PRI
MER CURSO, 197? UNAM. 
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sos del Derecho y que hemos trascrito, no agotan la idea concep

tual del delito por perfecta que sea su redacción, sino que que

dan todavia infinidad de pensamientos y esencias que han de ju-

gar un paoel importantísima a través de la función creadora, de

la interpretación, lugar y el tiempo. 

Continuando con el desarrollo de este capítulo, como -

enunciamos al principio oe este tema, la definición del delito -

no debe ser formal, sino dogmática y como el delito, cabe seña-

lar que debe tener un prop6sito firme y cierto. También me atre

vo a •afirmar• que en realidad la Ley es un dogma, porque es el

instrumento con que trabaja el juzgador, pero no entenoida como

un fetiche, sino como una norma a la que hay que descub~:~ su VE 

luntad, como lo afirmó Kelsen en una de sus investigaciones, que 

la ley pertenece a la categoría fáctica y que la ley es una pro

posición normativa y no predicativa, dotada de una voluntad cuya 

búsqueda es en última instancia, el fin de la dogmática, por lo

tanto se conceder~ que la dogm~tica jurídico-penal consiste en -

el descubrimiento, sistematizaci6n y construcción de los princi

pios rectores del ordenamiento penal positivo. 

?ara concluir con el tema, podemos decir que dogmátic~ 
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mEnte se ha definido al delito 11 CDHO UNA ACCION, TIPICA, ANTIJ,!! 

RIDICA V CULPABLE. 
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2) ESCUELAS QUE ESTUDIAN EL DELITO. 

Las dos principales carrientee del derecho penal, que . 
han florecido en el trancurso de los Gltimos cien aftas; son le-

Eacuela Cl&sica y la Escuele Positiva. 

A).- Escuela Clásica. 

Los clásicos elaboraron varias definiciones del deli-

to, pero sólo aqui haremos menci6n al principal exponente de la 

Escuela Cl~sica, Don Francisco Cerrara quien expuso, el~delito-

es.le infracci6n de le Ley del Estado, promulgada para proteger 

la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo -

del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políti

camente dañoso. (J) 

Carrera juzgó preciso adoptar en su definici6n, came

la infracci6n ha de ser la resultante de un acto externo del 

hombre, positivo o negativo pera substraer del dominio de la 

Ley Penal las simples opiniones, deseos, pensamientos y tambi6n, 

para significar que solamente el hombre puede ser agente activo 

del delito, tanto en sus acciones como en sus omisiones, y con

sidera al acto o a la comisión moralmente imputable, por estar-

(3) CASTELL~NOS TENA FERNANDO. LINEAMIENTUS ELEMENTALES DE DERE 
CHO PENAL. 16a. EDICION. EDITORIAL PORRUA. MEXICO .1981. PAG. SS 
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el individuo sujeto a las leyes criminales en virtud de BU nat.!! 

raleza moral y por ser la imputabilidad pol!tica. 

El Maestro Castellanos Tena, nea dice: "Para Carrara

el delito no ea un ente de hecho, sino un ente jurídico, porque 

BU esencia debe consistir, necesariamente, en la violaci6n del

Derecho. Llama al delito infracción a la ley, en virtud de que

un acto se convierte en delito únicamente cuando choca contra -

ella; pero para no confundirlo con el vicio, o sea el abandono

de la ley moral, ni con el pecado, violación de la ley divina,

afirma su carácter de infracci6n a la ley del Estado y agrega -

que dicha ley debe ser promulgada para proteger la seguridad de 

los ciudadanos, y finalmente se puede afirmar que las notas co

munes de la escuela clásica son: 

1.- 4IGUALDAD.- El hombre ha nacido libre e igual en -

derechos. Esta igualdad en derechos es equivalente a la de ese~ 

cia, pues implica la igualdad entre los sujetos, ya que la 1--

gualdad entre desiguales es la negación de la propia igualdad~ 

2.-~LIBRE ALBEDRIO.- Si todos loe hombres son iguales, 

en todos ellos se ha depositado el bien y el mal; pero tambi,n

se les ha dotado de capacidad para elegir entre ambos caminos y 
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si se ejecuta el mal, es porque se quiso y no porque la fatali--

dad de la vida haya arrojado al individuo a su práctica~ 

3.-nENTIDAD DEL DELITO.- El Derecho Penal debe volver--

sus ajas a las manifestaciones externas del acto, a lo abjetivo;

el delito es un ente jurídico, una injusticia~ 

~.-'IMPUTABILIDAD MORAL (como.consecuencia del libre--

arbitrio, base de la ciencia penal para los cl~sicas)~ 

5.- METODD DEDUCTIVO.- Teológico, es decir, finalista. 

Expresa Cerrara, para que el delito exista, precisa de

un 5ujeta moralmente imputable; que el acta tenga un valor moral; 

que derive de él un daño social y se halle prohibida por una ley

posi tiva. La Escuela' Clásica mira preferentemente a la acci6n cri 

minase, al delito misma, con independencia de la personalidad del 

auto:rJ! (4) 

8) ESCUELA POSITIVA. 

Esta Escuela nace a fines del siglo paaado en Italia,-

los positivistas·definen al delito, coma un hecho natural o sea -

un fenómeno humano o saciol6gico. Otra de ·sus nuevas ideas era 

que el delito es el resultado fatal de diferentes factores que in 

(4) CATELLANOS TENA fER~MNOO. Op. Cit. PAGS. 57 Y. 56 
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duce al individuo a conducirse en un determinado sentido, negan

do que sea consecuencia de un acto de voluntad, contrariamente -

a la Escuela Clásica, sostienen que la responsabilidad del hom-

bre es de naturaleza social. 

Enri~ue Ferri y Rafael Garófalo, como juristas del po~ 

sitivismo, definen al delito como natural, mejor conocida como -

definición sociol6gica. Delito es la violación de los sentimien

tos altruistas de piedad y probioaé, en la medida media indispe~

sable para la adaptación del individuo a la colectividac. 

Don Igndcio Vlllalabos comenta cue Rafael Garófalo di~ 

tingui6 el delito natural ce~ legal, atendienco por el primero -

la violación de los sentimientos altruistas oe piedad y probi--

dad ••• a la colectividdc. Y como segundo punto, el delito le-

gal lo considera la actividad humana que, contrariando la ley p~ 

nal, no es lesiva de aquellos sentimientos. 

Las caracteristicas dominantes del positivismo según -

cpini6n del Maestro Ignacio Villalobos son: 

1.- El punto de mire de le justicia penal, es el dell~ 

cuente; pues el delito no es otra cosa que un síntoma revelador

de su estado peligroso. 
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2.- Le sanción penal para que derive del princ~plo de

la defensa social, debe estar proporcionada y ajustada al estado 

peligroso y no a la gravedad objetiva de la infracción. 

3.- El Método es el inductivo, experimental. 

4.- Todo lnfrdctor de la ley penal, responsable o no,

tiene responsabilidad legal. 

5.- La pena posee una eficacia muy restringida; impor

ta m~s la prevenci6n que la represi6n de los delitos y, por lo-

tanto, las medidas de seguridad importan más 4ue las penas mis--

mas. 

6,- ~i juez tiene facultad para determinar la natura-

leza delictiva del acto y establecer la sanci6n, imponiéndole -

con durac16n indefinida para que pueda adecuarse a las necesida

des del caso. 

7.- La pena, como medida de defensa, tiene por objeto-
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la reforma de los infractores readaptarlos a le vide social y -

segregar a loa incorregibles. 

Por nuestra parte dice el Maestro Villslobos, consi--

deramos de utilidad el siguiente cuadro sin6ptico: 

A.- El punto de mira de la justicia penal es el deliL?

cuente.- El delito es s6lo un síntoma revelador de su estado. p~

ligroso. 

8.- M~todo experimental.- (Se rechaza lo abstracto p~

ra conced~r carácter científico s6lo a lo que pueda inducierse -

de la experiencia y de la observaci6n). 

C.- Negaci6n del libre albedrío.- (El hombre carece 

de libertad de elecci6n). El delincuente es un anormal. 

D.- Determinaci6n de la conducta humana.- Consecuencia 

natural de la negaci6n del libre albedrío. La conducta humana e! 

ta determinada por factores de carácter f!sico-biol6gico, psí--

quico y social. 

E.- El delito como fen6meno natural y social.- Si el -

delito ee resultado necesario de las causas apuntadas, tiene ---
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que ser forzosamente un fen6meno natural y social. 

F.- Responsabilidad social.- Se substituye le imputabJ. 

lidad moral por la responsabilidad aocial. Si el hombre ee halle 

fatalmente impelido a delinquir, la sociedad se encuentra tam--

bién fatalmente inclinada a defenderse. 

G.- 5anci6n proporcional al estado peligroso.- La san

ción no debe corresponder a la gravedad objetiva de la infrac--

ci6n, sino a le peligrosidad -Oel autor. 

H.- Importa más la prevenci6n que la represi6n ce los

deli tos.- La pena es una medida de defensa cuyo objeto es la re

forma de los delincuentes readaptables y la segregaci6n de los -

inadaptables; por ello interesa más la prevenci6n que la repre~

si6n ¡ son más importantes las medidas de seguridad que las mis-- • 

mas penas. (5; 

3) TEORIA5 QUE ESTUDIAN EL DELITO. 

La doctrina ha creado dos sistemas para llevar a cabo

el ea~udio del sentido substancial del delito y son: 

a).- EL UNITARIO o TOTALIZADOR. 

b).- EL ATOMIZADDR O ANALITICO. 

(5) FERNANDO c;;i:iTELLAl'JG5 TENA. Gp. Cit. PAG;,. 64, 65 1 V 66 
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Afirman los de la primera corriente Unitaria o Total!-

zadora que el delito forma una unidad en sus elementos y que no-

puede ser dividido, fraccionado o separado par rorrnar un todo or 

gánico. 

Los exponentes de la segunda concepción Atomizador o -

Analiticc estudi3n al aelito desccmpuesto en :us propios elemen-

tos, es decir, el il:cito penal cuede ser fraccionado, separado-

o dividido en sus elementos constitutivos par3 su an,llsis o es-

tudio, sin que eso ~ea mctivo par~ negar su necesaria unidad, ya 

que el delito- constituye una vinculación incisoluble, o a la ma 

nera de Carranc¿ y Trujillo lo cefine diciendo, "Es una acci6n,-

la que es antijurídica, culpable y típica, por ella es punible -

seg~n ciertas consiceraciones ob~etivas, o sea, cue está conmina 

aa con la amenaza ae una oena".(5) Acción por~ue es acto u =mi--

si6n humano, antijurídico porque ha de estar en condición con la 

norma, a de ser ilícito¡ típica poraue la ley a de configurarla

con el tipo del delito previsto, culpable poraue deben correspc~ 

der subjetivamente a una persona. La norma prohibitiva sólo es e 

ficaz penalmente por medio de la sanci6n de donde derive la cons~ 

(é) RAUL Ci:\RRANC.4 Y TRUJILLO, DERECHO PENAL MEXICANO. PARTE GRAL. 
l3a. EDICION. MEXICO 1980. PAG. 223 
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cuencie punible. 

Castellanos Tena considera como elementos del delito, 

"La conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidadn, más es

ta última requiere de la imputabilidad como presupuesto necesa

rio desde el punto de vista cronol6gico 1 concurren a la vez to

dos estos factores, por ello puede afirmarse que no guardan en

tre ellos prioridad temporal, pues no parecen primero la conduE_ 

te luego la tipicidad 1 etc., sino que al realizarse el delito -

se dan todos sus elementos constitutivos. Más en un plano cier

tamente 16gico, procede a obervar inicialmente si hay conducta; 

luego verificar su amoldamiento el tipo legal; Tipicidad des--

pu~s constatar si dicha conducta típica está o no protegida por 

un justit~c~¡ite y, en caso negativo, llegar a la conclusi6n de

que exista la Antijuricided; en seguida investigar la presencia 

de la·capacidad intelectual y volutiva del agente: lmputabili-

dad y finalmente indagar si el autor de la conducta típica y an 

tijur!dica, que es imputable, obr6 con culpabilidad. (7) 

El Maestro c. Porte Petit afirma que el concepto dog-

(7) tA5fELLANDS TENA FERNANDO. Op. Cit. PAG. 132. 
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mático del delito, previsto en nuestro Código Penal, correspon

de a una concepción bit6mica de acuerdo al artículo ?C. Que a -

la letra dice: 11 Deli to es el acto u omisión que sanciona las L!_ 

yes Penales". O sea oue el delito es una conducta punible que -

si se quisiera estudiar esta definici6n que hace el Código, so

lo se estudiaría el co~portarnienta y la sanci6n, situación inCE 

rrecta. 

Cabe señalar que cada autor ha elaborado su def inic!ón 

substancial del delito, tornando como base el número de elementos 

que lo integran, en la corriente atcmizadora, existen concepcio

nes bit6micas, tritómicas, heptat6micas, etc., del delito, según 

el número de elementos aue lo integran. 
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4) TEORIA TETRATOMICA. 

El Maestro Castellanos Tena, hace referencia a la teE 

ríe tetrat6mica diciendo el delito es como una CONDUCTA TIPICA, 

ANT!JURIDICA V CULPABLE. Tomando como base la dEfinición del de 

lito de Eomundo Mezger: Quien senala "QUE EL DELITO ES LA AC--

CION TIPICAMENTE ANTIJLJRIDICA V CULPABLE". (8) Esta definición-

tiene en esencia el contenido del delito; es decir, la conducta, 

la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, con el presu-

puesto de la imputabilidad. 

Afirma el Maestro Castellanos Tena, que el delito es-

una conducta humana, porcu~ ~n10 la conducta humana tiene rele-

vancia para el Derecho Penal, ya que es el ~nicc ser capaz de -

voluntariEdad, en un hacer ya sea positivo o negativo er.Ldmina-

do a la producción de un resultado. (9) 

., 

(8) PAVON VASCONCELOS, FRANCISCG. MANUAL DE DERECHO PENAL MEXI
CANO. EDITORIAL PORRUA, S.A., 3a. EDICION. MEXICO 1974 PAG. 142 
(9) CASTELLANOS TENA FERNANDO. Op. Cit. PAG. 11 
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La conducta humana se convierte así, en prespectivo de 

delito o si se quiere en un presupuesto del mismo.· 

Lo relativo a la tipicidad, antijuricidad y culpabili

dad son referencia de orden técnico: La tipicidad es el encua--

dramiento de una conducta a la descripci6n hecha en la ley o sea 

que todo delito esta subordinado a un esquema legal, dicho eaqu! 

ma conocido con el nombre de tipo penal. 

El delito necesariamente contradice el deber ser que -

predica el derecho como un todo, de ahí que se afirme que es fa

talmente antijurídico, en la inteligencia de que la antijurici-

dad se entiende, como lo contrario al derecho o la oposici6n de

la conducta al debef ser que implicitamente se predica en las -

normas, debe ser como objetivo unico, la antijuricidad es el re

sultado de un juicio desaprobatorio, sobre la face externa de la 

acción. En la culpabilidad hay también desaprobación, puede ser

más o menos asentuada, la ley establece los grados de reproche,

al mas intenso se le conoce con el nombre de dolo y con el de -

culpa o imprudencia al menos intenso: la pena aplicable está en

concordancia con el reproche a la face interna, en nuestra Legi~ 

!ación Penal se advierten las sanciones aplicables a loa delitos 
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dolosos y tienen una mayor sanción que para los culposos. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTCRICOS DEL DELITO DE ABORTO 

1) EN LA ANTIGUEDAD 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICDS DEL DELITO DE ABORTO. 

Pera abordar el presente capítulo, preaentaremoe un e_!

tudio comparativo sobre loa diferentes conceptos que ae han dado

al aborto y además, vamos s exponer nuestros puntos de vista en-

relación a las definiciones transcritas. 

En efecto, no podemos presentar un estudio sobre el a-

borto, ein hacer meneión de los diferentes enfoques que ae le han 

dado a este delito en los diversos Códigos Federales y también, -

varias teoriae que han formulado sobre el tema que nos ocupa alg~ 

nos juristas no solo nacionales sino de otros países. 

De ninguna manera pretendemos agotar todo el material -

que sobre el interesante tema del aborto existe, pero si es nues

tra intenci6n presentar un estudio lo más co~pleto posible, des-

pués de haber consultado loa más importantes tratados que tuvimos 

e nuestro alear.ce. 

Conforme a lo establecido en el Código Penal pera el -

Diatri to y Territorios Federales de 1931 vigente, capítulo sexto-
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artículo 329, refiriéncose a le definici6n :e acorte teme cel tra-

bajo de tesis qus 3 la letrn dice: "Aborto es la ~uerte cel ~rJ---

dueto de la conC8;Jt!.Ón e~ Cl.1.Jl:;i..;ie= mc.~ent= Ce la pref1e::": ¡:er:; s~ 

gGn el diccionario eti~Jl6gicc ~e la :engua Caste:lana, la ;~labra 

cure:: y debl~o cesJrro:10. E, ~~:e sentido consiste e~ producir e-

pontáneo; J) aborte: 

le::a. 

8).- La expu1Ji6n del h~evo antes ce ~ue el feto sea vl~ 

ble o la muerte del feto provocado dentro del cuerpo de la ~adre. 

C).- La expulsi6n del feto, no viable, por causas fisio-

(1) GUILLéJ'it·:ü CAJ;~f;E1..Li~S. ;.aoRTí.., 3U mOaL::Y,,:,¡¡;:;,; s.:cr,;L, ,'ít:íiICO y 
JURIDICO. ::C.ITORI~L. ;..r .1LAYA' auam;:i ,:URE5, 13!.5 IhPRE5G f.¡'¡ ..<RGENTl 
NA. DR. rn DERECHO V c:ENCIAS scc¡;;LES. PAGS. 18 y 19 
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16gicas. 

C).- La expulsi6n ~el fetc o embri6n ~revocada, o 13 ex

pulsi6n prematura y violente tel producto de le concepci6n, obli--

E).- El delit= cE ~l=~tc consiEte en l~ i~terru~ci6n me-

!iciosa del ~rod~cto de ~:::: co~ce~c~6~. 

y sin Especlficcr la muerte o no de: ret=. (2) 

ircependie~t~~cnte de :~e c~r~unstancias de tiempo, de biol~roü y-

ce formacl6n re;ul:ir, er, ter.to Cürrara .. :o ci;f::.:·:i~ r;:;··:; le 1:1~e:·t.11 -

c!el feto colos:;ru•te c::::cJs:::'.ü "" o.:: scrc -,:.;terno, s su cx;:ulc:én --

De to~~s estos ~rfiniciones, no pc~s~os seRalnr ~r.Q co:u 

~ue no sati~fsga por cc~pleto como la que noc descrl~c ll L6ciG~--

de 1931. hosotros opirs~cs, que l~ muerte del feto es lo ccnct!tu-

ción de lo nota predorn~~a0te del abortc. 

(2) GnHRHULi. THi:.lTE THECiHQUE ET PKJ.;CTl::tUE úU L.íiúIT Plí•i•L ft¡,,¡,L;,.l;,, 
VUL. 5 3o. ELlIClúr; 1913 ?.::.;. 365, 
(3) FRHf';CISCú P1WúN VMSCG:.CELCS, LG.:CILl .. E!:i úE DEfiECriC PEí•i•L, ( f'i;fl
TE ESFECI1-1L) EDITORIAL Fúr<ílUr1 1 S.n. 2a. Eu!CIW~ U.::XICl.J 1%5, PtilJ.-
20é 
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Despues de trascribir ee~as definiciones, analizando -

cada una de ellas, nos llevan como primera conclusi6n a conside-

rar oue se ha producido un aborto, sie~pre que la destruccibn del 

feto o embri6n se produzca antes que sea viable. 

Si fuera viable seria un parto prematuro y el producto

de la concepcibn nacido con vida podría sobre vivir. El feto no -

es viable, antes de los siete meses de efectuada la concepción o

cie las veintiocho se~anas del embarazo, esto es, cuando aproxima

damente mide treinta y cinco centímetros de la cabeza a los pies. 
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1) EN LA ANTIGUEDAD. 

En este primer incisa del capitula dos, podemos decir, -

que el problema del aborto es tan antiguo como puede serlo la vi-

da del hombre. En unos Pueblos no se legisl6 sobre él y en otros -

si. En unas épocas fué objeto de severas sanciones y en otras con

sentido. 

Naturalmente esta referencia se contrae al aboi "º provo

cada, se presume, coma ocurría en la India, que la falta de legis

lación significaba un consentimiento tácito ~ue se hacia; en Egip

to se permitia el aborto; los Hebreos castigaban solamente el abo,r 

to causado violentamente. (4) 

(4) GUILLERMO CABANELLAS, Op. Cit. PAG. 20 
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1.- DERECHO .PENAL AZTECA. 

En el Derecho Penal Azteca, el aborto era castigado con 

le muerte, que se aplicaba tanto a la mujer como el que le ayud.!:!, 

be. Las fuentes consultadas permiten conjeturar que a diferencie 

del Derecho Romano, en el Azteca, el aborto era un delito Que a

fectaba los intereses de la comunidad. La severa y única penali

dad indicada, que corresponde a la crueldad y severidad penal a;, 

teca, a su vez expreai6n de la organizaci6n s9cial de los ezte-

cas, debe ser interpretada en relaci6n con otros datos ~tinentes 

a dicha organizaci6n. Dichos datos, Que confirman la conclusi6n

ind1ceda, son: a).- el fuerte sentido de comunidad de la organi

zaci6n azteca visible incluso en las ciudades¡ b).- el respeto -

que la mujer embarazaoa merecía, que se atestigua, entre otras -

cosas, por el hecho de que la que moría al dar a luz, gozaba del 

favor de determinados dioses; c).- la importancia que todo naci

miento tenia y gran ceremonial que se acompaftaba; d).- la acept~ 

ci6n del principio de restitución como sanción que prevalecía B.!?, 

bre el castigo all! donde aquella era posible. La aplicación de

dicho principio atenuaba en muchos caeos la brutal severidad de

las penas. Parece pasible deducir que éstas se aplicaban más fr! 
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cuentemente cuando dicho reetituci6n, co~o acontece en el aborto, 

no ere poeible. (5) 

2.- DERECHO PENAL ROMANO. 

En eu primera época, no consider6 el aborto voluntario

como delito, ya que loa jurieconaultoe y loa fil6aofoa eetimeban

que el feto no constituía un ser viviente. Por otra parte, le im

punidad del eborto se basaba en el derecho que el padre tenía pa

ra disponer eobre la vida de eus hijos. 

Se cuenta que la famosa cortesana Aapaeia de Milete no-

a6lo practic6 el aborto, sino qüe dej6 un libro escrito sobre es

te tema. Oviedo refiere que su amante Caria se hacía abortar para 

impedir que se produjeran arrugas en su vientre y mantener as! la 

tersura de eu piel. 

Pero lee concepciones anotadas hubieren de evolucionar, 

el aborto comienzo a ser considerado como un acto inmoral, mal --

visto principalmente en las mújerea casadas. Estriche en su dic-

cionario de legislación y jurisprudencia, dice que en Roma las -

mujeres se procuraban el aborto por aversión a sus maridos, a CD,!! 

secuencia de su divorcio, no tenían otra pena que le de destierro; 

pero si se habían dejado sobornar por dinero para cometer este --

(s) ENCICLOPEDIA JURIDICA OHEBA. BERNARDO LERNER. TOMO 1 A. 195~
EDITORIAL BIBLIOGRAFICA ARGENTINA. PAGS. 81 y 82 
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crimen, debían ser condenadas al último suplicio, como lo fuf e

fectivamente cierta mujer de Milete, que cita Cicer6n en su ora

ci6n Pro Cluntio, porque oeepués de la muerte ce su marido había 

hecho perecer el fruto que llevaba en sus entre~sa, por una can

ti.cad de dinero que le dierm; los !lereceroa sus ti tui dos por el -

ma~~do mismo a su hijo p6stu~s. 

S'. el r.arico había conser;tl.co oue se ;:ract1.ce1ee el abo.!. 

~c. tenía oue fu!ldBmertar ante el censor l~~ motivos que tuviera 

p3re autorizarle. Si la mujer lo provocaba ein consentimiento -

del ~arico, ere la eutorica~ dE ~ete, junto cor la del tribunal

oc~éstic:, :a encargada de :cponer el cact!go a la culpable. 

Al co~ienz~ ce las inrrupciones de los pueblos bárcaros 

y debido a lo ~=ralidac º" ~es costumbres, se establecieron· en -

Roma sanciones oor el uso de abortivos. 

Lae costumbrE= :elajacas en todaz las clases raciales-

obligaron a una legislac!6n represiva. Va el DiGe~to estableci6-

preceptos concenando el cborto. Se eancioneba con el destierro a 

la mujer culpable ce haberlo provocaco; se fcndabs esta dispooi

ci6n en la inoicnidac que aupon1a para el marido no tener dscen

dencia, ya que la obligaci6n de la mujer era le ce dar hijos. (b) 

(e:) r.11ILLERI-',[ c;~::::ilr:ELLf•¡j, Cp. Cit. P;1SS. 21 y 22. 
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.3.- DERECHO PEW~L rnc;uco. 

En el Derecho Penal Incaico, el aborto era estimado :o

rno un delito dirigido contra los intereses ce la comuniéad (se--

;~n 3a3adre. le 3anc!6n cel :El~to se baeaba en la necesidad ce-

nsl o colec";i'JB :e ~a so::iECt:C incaica; b).- a la corsta~te ~rá.s, 

tica éel Inca dirigida a mante~er la lmportar:ia y fa:!litar el-

!. '1Cre,,..en to ce la fa:::l l ia en la cu e la pral e ter.fa un •.1 al cr ec:n.§. 

mic:. Este valor eccn6rrico presentaba diversos aspec~os, ~esce -

la entrega :e ~na porción de tierra (tupu) por caca hi~o neci~o, 

~asta util!:ar lQS hijos para el pago ce éeuoas. Otr~ as:ecto ce 

la firme col!tico incaica Cel incr~mPnto ce la pcblaci6n, puece-

verse en la ~lsposic~6n seg~n la cual "los soldacos ce guerra --

también lle~asen ~ujeres ~ara el aumenta ce !a gente" (Guam,n) -

y en las sanciones contra los hechiceros y orujos "wue en las --

01ujeres ca1..saban esterilidad o liganan ·los maridos cue no pudie

sen a sus ~ujeres llegar". (7) 

4.- DERECHO PENAL IBEROAMERICANO. 

El Derecho Penal de las Repúblicas Iberoamericanaa es -

( 7 l E:"iC:CLC?EDIM JURIDICri OME3A. Op. Cit. PAG. 
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de origen latino, más concretamente eepaf'\ol, rranc6a y mucho móa 

tJrdíamente italiano. Conforme a eetoa antecedentes, entre los -

cuüles el duelismo Estado-lncivicuo constituye el aubstratum de-

lc.s clasificaciones legales cel delito, el ce aborto es concebi-

~o desde un punto de vista ind!vid~!lÍstico n6s que de comunidad. 

El hecho de que ca~ ~~so ~e~os frecuencia, scbre toco, 

cuando se trat~ de jus1 · ~i=nr el incre~entc ~E penas contra el -

atr.rto, se hoble de le 1 .. cesicac de c!cferr:«·:- la fsdlia, le.: po--

blac16n y aún le r.aci6n, no excluye lo exp~esto. Ta}es referen--

cias no son ~ás que "irc¡~stec~~nec" tnrd!es a una concepc!En i~ 

ci vi dualista oue palpita 2 1::: lar;:::: ce 12 -:13~•or r.10rte de los te~ 

tos penales indicadoe ~ q~E, s!~ple~ente es reflPjo ce la rni!~a-

conc'epciór. Ol!e E'Tlpepc la sstr:...•cture socia:, (l~cho inc:vic1unlinric 

es visible e~ lo pene! reepecto al aborto En le ter~~nolog{a tn-

pleada por les C6digoe Penales I~erca~eri=c~os, en los :ue!rs --

el título "Delitos contra las persona!" ~setc por once c6é!Qon:-

Argentina, Bolivia, Costa Rica, RerGhlica Gc~inicana, Ecuccor, -

Haití, Pena"lá, \.'enezwela y El Selvaé,rr, n: :'.~fierP escenc1ah.'il"_!! 

te y pcr lo que el atorto se refiere ~el ~e "Cel!tos contra la -
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vida e·integridad corporal", usado con ligeras variantee por los 

c6digoe penales de Colombia, Cuba, Guatemal?., México, Paraguay y 

Perú. 

El título de "Delitos contra el orden de lee familias y 

la moralidad pública", usado por los c6digoe de Chile y Nicara-

;ua, aunque más cercano e una interpretación social del delito -

de aborto, se haya aún fuertemente anclado en concepciones indi

viduales. Por Último, bajo el curioso título de "Delitos contra

la personalidad física y moral del ho~bre", El c6digo ce Uruguay 

regula el aborto, también aquí y pese e lo confuso dE dicho t!t,!;! 

lo, el aborto es evaluado como un dcl~to que lesiona intereses -

individuales. 

De lo exouesto y desee ~~ ~unto ce vista lógico, cabría 

pensar que una =oncepci6n no encial del aborto habría influ{do -

en una disminuc~6n de los sanciones penales contra el mismo. Aur:. 

que e~to es cierto, en lo que ee refiere a las llamadas formas -

privilegiadas de aborto, cabe expresar ciertas dudas respecto a

la sanci6n aplicable al tipo común de aborto, sobre todo s1 ae -

tiene en cuenta que las penes mínimas que los c6digos se~alan no 

no son las que más comúnmente ee aplican. (O) 

(8) ENCICLOPEDIA JURIDICA DKE8A. Op. Cit. 83 y 84. 
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5.- El ABORTO ANTE EL DERECHO CANDNICO. 

Los versículos del exodo, cas~igan· el aborto causado por 

otro en la persona ce una mu~r.r¡ según la Vulgata, la.pena impuei 

ta era la de muerte si la mujer muriese, y si no, la de resarci-

miento del dañe, según lo oue pidiera el marido de la mujer y ju!_ 

garen los árbitros¡ pero la versi6n de los Setenta traslada este

pasaje aplicado al hijo lo q~e se dice de la madre. La !Qlesia he 

~irado siempre con ho~ror este celitc, cornprendienoo oue el deseo 

de ocultar la falta y con ella la consiguiente deshonra, es :e -

que con más frecuencia excita s co"'eter el aborto, dis~usc anti-

guamente que los presbíteros aé.Onestasen ~Úblicamente a la~ muje

res de au parroquia, para oue si alguna había c~ncebldo furtiva-

mente, no matara su prole, s~no que ocultamente la colocara con -

laa convenientes precauciones ante las puertas d~ :a iglesia al -

objeto de que hallada por el sacerdote, éete lo anunciase al pue

ble y procurase algún fiel ó señora piadosa que criase al recién

nncido. Las penas con que la Iglesia castig6 el delito de aborto

fueron muy rigurosas. El Concilio de Elvlra neg6 en su canon 63 -

la comunión, aun al fin de la vida, a las adúlteras que matasen -

sus hijos¡ el Concilio de Ancira suaviz6 este rigor mandando en -
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su canon 21, oue el tiempo de penitencia para ser admitido a la-

cc~uni~n al cue hubiese voluntariamente causado el acorto, fuese 

=s ciez aRos; el oe Lerida, :aron 2, la reoajb a siete clérigos-

:on :al cue toce el tiemoo ce su vida la ~asasen lloranoo humil-

cemente su peca=o, cero alar~enco es:e o:azc hasta el fi~ de le-

~ida cara les enveneraoorss :ue, :on hleroas u otras substancias 

matasen al fe:o en el útero ma":rno, sier.oo aoligaoos ~ien:ras -

~1viesen a nacer oenitencia. 

Después oe este oreve 3nálisis antiguo referente a~ a-

corto, el Maestro Eugenio :_e!lo Calen, estudi~so cel Jerecno 

~as inaica cue en cacos oeli"os se encuen:ra una transfor~ación-

:en raoical a t:aves oel tie~oo, corno en el aoor:c. Esto es ex--

olicaole, pues en una socisd20 en const2nte evoluc:ón se ~rans--

~orman continuemer:e 3US ioeas, normas et~ •• i~fluyenco el desa-

rrollo eoanomico col!tico y social y en ~ucho la moral y costum-

ores del ?ueblo. (10) 

(l:;) CUELLO ;:~LuN EUGENIO. DERECHO PEi~AL. EDITORIAL NACION;:.L 9a. 
¿orcION. TOMO I MEXICO 1961. PAG. 167 
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2) EPOCA MODERNA. 

En la época moderna en que vivimos, en todas las lat,! 

tudes de la tierra aparece el grito femenino de la despenaliza

cion en el aborto, ya que existen penas muy severas y restrin-

gen mucho más los casos de exenci6n oe penalidad y de atenua--

ción de este delito, en la mayoria de las naciones modernas se

da la importancia debioa al üesorbitante incremento e impunidad 

de este delito. 

En la actualidad en todos los paises del mundo ponen

el problema del aborto en un orimer plano en la preocupación de 

los juristas, sociólogos y de los políticos o de todas las cla

ses rectoras oue contemplan el presente y vislumbran el futuro. 



- 37 -

Por o~ra parte tamocco se cejará oor pasar desaoerci-

vido las transformaciones aper2oas En nuestros días, sacre la 

concicián soci~l y juridica ce la mujer; la l:bertad por ella re 

clamada a una maternicad ccnsciente y el resoeto cue reivindica, 

oara su genui~a ~ntimidad progresivamente reconocida por muchos

de las oroenamie~tos jurícicos en vigor, que han camoiaco las v~ 

loraciones culturales y jurícicas por do:uier en forma altamente 

impresionante, hasta el extremo oe :ue ci~érase cue el del!to ce 

aborto en mayor o en menor escala, va dejardo ce ser un hecho 

aue ofende los ijeales valorativos oe la comu~iaaa y por ence CE 

un necno an:i~ur!dico, pues 3ur=ue lesic~2 e! bien jur!dic~ ~e -

la vida del em=ri~n o feto, considerac~ones que se ju:~s~ t=2~-

cendentes en El ~omento nistirico actual y :arnci¿n cor ~a vis~a

puesta en el f~turo, originan cua dicha lesi6n no implic~e una -

ofensa a loa intereses valorativas ae la co~unidad y acemás, la

necesidad en mayor escala, sentida cada dia ae oroteger la salua 

::iúo!ica continua:-nen te amenazaoa por las ab:::rtas clanoe.stinos, tE, 

::io na mativaaa al impresio~ar.te panorama que oe accidente a o--

riente ofrece el mundo en cue vivimos. 
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Ahora veremos como en el mundo actual se legisla el a-

barto a petic16n de la mujer y en Que casas se autoriza, o en 

que circunstancias las leyes despenalizan el aborto. 

(11) Jiménez Huerta comenta que hoy en d1a, en los pa.!. 

ses socialistas, como la Unión Sovi~tica, el aborto esta autori-

zado oesde el oecreto de 20 de Septiembre, en que se redujeron -

sensiblemente los indices de mortalidad de l" mujer a causa de -

los abortos clandestinos. 

El decreto de 1920 exigia oue el aborto ruere realiza-

do en un hospital que garantice la inmunidad de la operación y -

prohibía su ejecución a uuien no fuere médica. La Ley Federal 

del ¿7.de Jinio de 19)6 prohibió el aborto debido al descenso p~ 

blacional, pera las mujeres en fábricas y en talleres protesta-~ 

ron en favor de él volvieron a multiplicarse las abortos clandeE_ 

tinas en cantidades extraordinarias. 

DR. MARIANO JIMENEZ HUERTA. CONFERENCIA DECTHDA EL 15 DE ABRIL -
DE 197?. EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES. 
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En la actualidad el C6digo Penal de -

la República Socialista Federal Soviética Rusa de 1960, en su ar

ticulo lló sanciona únicamer.te la igual prooucci6n de un aborto -

realizado por un médico v la realización por partes de persona -

desprovista de instrucción mécica superior. El Tribunal Supremo -

de la Rep~blica Socialista rec~ral Soviética Rusa interpreta cue

da comprendido en esa sibilina frase-ilegal producción del aborto 

coma médico, contenida en el artículo 116 del Código, aQuel que -

es realizaco en condicicnes que comunmente crean un celigro oara

la salud ae la mujer o cespués ~e los 6 meses oe e~OJrazc, 

~a suprema Corte de Justicia de las Estados ~nidos de -

América resolvi6 el 22 de Enero oe 197;, en una sentencia ~ue se~ 

to jurispruoencia en todo el Territorio Americana, =ue las rn~je-

res tienen oerecho a abortar durante les tres orimeros meses de -

embaraza. El pronunciamiento fué hecho desoués de ces años de de

liveración sobre la Ley a la razón vigente en el Estaco de Texas

y fue dictado por siete votas contra oos. Los Jueces en la maya-

ria resalviéron que la mujer tiene derecho a la maternidad volun

taria durante los tres primeros meses de embarazo y cue. la deci--
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si6n debe ser adoptada exlueivamente por ~lla. La resolución de 

la Suprema Corte se bas6 en el respeto a la vida privada de las 

mujeres declaró el Juez Slack~an al anunciar la desici6n. La S.!;!. 

prema Corte dijo rechaz6 la tesis de loa adversarios del aborto 

que pretende considerar como persona al feto, para hacerlo acr_! 

edor a la pratecci6n constitucional. Na correspinde a la Supre

ma Corte, agreg6 el Juez BlacKman, resolver el dif!cil problema 

del comienzo de la vida, máxime cuando los m~dicos, filósofos y 

te6logos han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre este -

probl~ma. 

En el estado actual de los conocimientos humanos, no

es de la competencia judicial especular sobre la respuesta que

debe darse al indicado problema, sino tan solo comprobar que 

los progresos de la medicina, permiten practicar abortos sin P.! 

ligros durante los primeros tres meses ae emoarazo. 

EN SUECIA.- Entr6 en vigor el la. de Enero de 1974 la 

llamada Ley sobre el Aborto, aprobada por el parlamenta, un año 

antes. En esta Ley se concede libertad total a la mujer para -

procurar su aborto dentro de los tres primeros meses de embara

zo, sin que el m~dlco pueda negarse a practicarlo, salvo en el-
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caso ·naturalmente que el aborto suponga un peligro para la vida

de la mujer embarazada o amenace eu salud. También podrá practi

carse el aborto entre la décima octava semana del embarazo, pero 

entonces exige la opini6n favorable de un representante de la s~ 

guridad pública, previa a lea inveatigscionea que considere opo.!'. 

tunas al respecto. 

EN POLONIA.- Por Ley de 1956 se declar6 impune el abo.!'. 

to practicado dentro de los tres primeros meses del embarazo, se 

nos va quedando en el oído siempre esLa cifra cronométrica de 

los tres primeros meses de embarazo, las menores de dieciocho a

nos necesitan autorizaci6n paterna. La facilidad con que se pra.s, 

ticaba el aborto traía e muchas mujeres de loa países vecinos, -

en donde el aborto estaca prohibido, de ahí que los abortos que

ae efectuaban el Polonia legalmente alcanzaban cantidades muy aJ:. 

tas. 

RUMANIA.- Por decreto de 30 de Septiembre de 1957 leg~ 

liz6 el aborto; en 1958 hubo 112,000 abortos; 210,000 en 1959 y-

1' 115,000 en 1965, por lo que en el a~o de 1966 enmend6 la Ley -

limitando el aborto a razones médicas o éticas; la salud de la -

mujer, enfermedad hereditaria en uno de los padrea y embarazo d!_ 
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bido a violaci6n o incesto, y a dos causas sociales: Que ls mujer 

tenga más de cuarenta y cinco a~ae o cuatro niMae que cuidar. En

el año de 1967 se registrar~n 51,659 abortos. 

FRANCIA.- El día 14 de Diciembre de 1974, ru' aprabado

en primera lectura a la asamblea nacional, así como en el Senado, 

par 181 votos a favor y 91 en contra el proyecta de la ley eobre

la interrupci6n del embarazo. 

Votaron en favor todas las senadores comunistas (20), -

todas loe socialistas (52), 30 de la izquierda o~mocrática (sobre 

35), 23 de la Uni6n Centrista (sobre 55), 26 republicanas indepe!2 

dientes (sobre 58), J republicanas de acci6n social (sabre 6) y -

64 na inscritas (sabre 18). Loa grupas de la uni6n dentrista, re

publicanas independientes y UDR aertenecen a la actual mayaría 

los senadores incluyeran algunas enmiendas en el texto. 

La mujer encinta, puede pedir al médico una interrup--

ción de embaraza, pera la operaci6n solo puede ser practicada al

final de la décima semana, la interrupción involuntaria de embar.!! 

za no podrá ser utilizada para experimentos sobre el embri6n "ln

vivo o invitra", el aborto solo podrá ser practicado par un médi

ca, las establecimientos clínicos pravadoe podrán negarse a rea--
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lizarlo, en ninguna cl!nica privada el número de abortos podr~ -

ser superior al de la cuarta parte de las otras intervenciones -

~uir6rgicas, se reconoce el aborto por motivo terapéutico. Se -

calcula que Francia tiene de 250,000 a 300,000 abortos enuales,

entes de la legalizaci6n del aborto, este s6lo se permitía para

selver la vida de la madre. 

JA~N.- En 1948 se expidi6 la ley japonesa de protec-

ción eugenésica, la cual contiene una enumeración de las enferlllí 

daaes que pueden ser acreedoras para la práctica de un aborto. 

La ley japonesa enumera les siguientes: 10.- Psicosis

hereditaria¡ esquisofrénia, psicosis maniacodepresiva, epilepsia¡ 

20.- Deficiencia hereditaria mental; 3Q.- Psicopatía severo her! 

ditaria: deseo sexual énormal marcado, inclinación criminal mar

cada: 40,- Enfermedades severas físicas: corea progresiva cróni

ca ataxia hereditaria espinal, ataxia hereditaria cerebral, atr~ 

fia muscular progresiva, distrofia muscular progresiva, rniatonía, 

atonía muscular congénita, deformidad cartilaginosa congénita,--· 

leucosis, ictiosis, neurofibroma múltiple, epicermolisis bulosa

congéni ta, porfiriniria congénita, queratoma palmar o plantar -

congénita atrofia hereditaria del nervio 6ptico, retinitie pig--
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mentoea, acromatopsia, nistagmus congénito, desacusis hereditaria 

o sordera, hemofinia: se.- Deformidad severa hereditaria: derormJ:. 

dad de mano, deformidad de pié, deformidad de huesos congénita. 

A raíz de la existe~cia en el país de modernos métooos

anticoncepcionales, los círculos médicos han pensado que sería -

conveniente una enmienda a la ley para restringir las causas per

las que proceoe el aborto. 

En Jap6n el médico es designado por la interesada y o-

bra sujeto a su propia diecreci6n. 

YUGOSLAVIA.- Por decreto fechado el 11 de ~nero de 1952 

se permite el aborto en base de indicaciones éticas, médicas y -

eugenésicas, en 1960 y 1969 el decreto fué enmendado. Actualmente 

se practican 200,000 abortos legales al ano. 

POLONIA.- Autoriza el aborta por numerosas razones so-

ciales y econ6micas. Su ley penal vigente es de 27 de Abril de --

1956, habiéndose registrado en el año de 1968 121,700 abortos le

gales, ce los cuales, 120,000 fueron por razones sociales y 1,700 

por razones médicas. 

EN LA REFUBLICA OEMOCRATICA ALEMANA.- Por ley de 9 de -

~arzo de 1951 se aprob6 la ley sobre el aborto. Conforme a sus ·-
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preceptos, el aborto puede ser practicado libremente durante los 

tres primeros mesee de embarazo, pasando eate t~rmino una comi-

s16n de m~dicos deberán estudiar el caso y decidir la oportuni-

dad o la inoportunidad de la intervenci6n; dos años después en -

la República Federal Alemana por le ley de 5 de Jülio de 1953 d! 

j6 de punirse el aborto voluntario realizado también dentro de -

los tres primeros meses del embarazo. La reforma estipula ael -

mismo, que la euspensi6n del embarazo no será punible si se efeE 

túa posteriormente, previo dictamen de una comisi6n de médicos,

cuando se encuentre en peligro la vida de la madre o cuando la -

salud del niño está gravemente amenazaéa. Cierto es que, el 10 -

de Enero de 1957 entró en vigor en Alemania Federal, una nueva -

redacción del C6digo Penal, pero la reforma se circunscribe ex-

clusivar.,e,te nasta el noc.ento presente a la parte general; la r,!;_ 

forma de la parte especial, no está concluida todavía y se estó

haciendo en etapas, pero en la Últi~a elecci6n efectuoda en AlE

mania el 3 de Octubre de 19?6, los partidos liberal y social r.e

m6crata, llevaron como programa el reconocimiento y mantenimien

to de todas las libertades, incluidas la del aborto. V es apart.!:!. 

no subrayar que Werner Maihofer, una de loe más ilustres penal1E_ 
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de la nueva política criminal Alemana, en torno al aborto. Se he 

elaborado simultáneamente, el proyecto llamado alternativo por -

un grupo de loa juristas que no estuvieron de acuerdo con la opl 

ni6n expresada, representado principalmente por otros juriatas -

de muy grande altura, entre ellos Craus Roxin, el cual igualmen

te que todos sus compañeros de comisión, se manifiestan también

en pro de la legalización del aborto o de la no penalizaci6n del 

mismo, cuando se practica dentro de los tres primeros meses de -

embarazo. Las diferencias entre uno y otro proyecto son insigni

ficantes y de tipo casi acministrativo; la negativa del aborto -

después de los tres meses mediante consulta a una ccmisi6n médi

ca, es en el Proyecto de :amisi6n Facultativa y la mujer puede -

provocarse su aborto, no obstante la opinión contraria de los mé 

dices, en cambio en el proyecto alternativo, se prohibe rotunda

mente y se pune a la mujer qµe en contra del informe de la comi

si6n médica se procure su aborto. 

CHECOSLOVAQUIA.- Al igual que Jap6n, Polonia y Vugos-

lavia, Checoslovaquia autoriza ~l aborto por numerosas razones ~ 

sociales y económicas. Su C6digo Penal fue reformado en 1975, --



registrándose antes de la reforma de 100 a 300,000; por inatruE_ 

cienes del Ministerio de Salud, en Septiembre de 1966, se proh! 

bi6 el aborto después de la doceava semana de embarazo. 

Es requisito indispensable, que la persona que desee

un aborto por causas sociales o econ6micas, comparezca personal 

mente y obtenga la aprobación de los comités sobre el aborto,-

existentes en los respectivos distritos y provincias. S6lo por

embarazo resultado de un acto criminal, en casos muy especiales 

con indicac16n médica y cuando la mujer es mayor de cuarenta a

ños, tenga por lo menos tres hijos vivos o sea viuda, podrá ser 

aprobado el aborto sin comparecer personalmente ante el comité, 

las decisiones oel comité no son apelables. Después,de la oper~ 

ción, tooa mujer deoe ser instruída en técnicas de control de -

natalidad y se le advierte, que no se le podrá practicar otro -

aborto hasta que haya transcurrido seis meses. 

TAILANDIA.- En Noviembre de 1956 fue enmendado su C6-

digo Penal, el cual sigue el criterio sostenido desde hace cin

cuenta y tres años, en el sentido de eximir dé sanciones pena~

les, a un doctor que realice un aborto con el consentimiento de 

le mujer, para preservar la salud de ella o por un embarazo ca~ 
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sado por le realizaci6n de un delito sexual. A pesar de lo ante

rior, en todo Tailandia 9e han registrado pocos abortos terapéu

ticos; en 196J hubo dos, seis en 1964 y cuatro en 1965. 

MARRUECOS.- Permite el aborto para salvar la salud ce

la mujer, siempre y cuanco sea realizado abiertamente por un doc 

tor con el permiso del marido. 

Otras países q~e aceptan el aborte por razones médicos 

y que han tenido recientemente reforrr.as a sus leyes penales son: 

,enduras (25 de junio ce 1964)¡ Perú (1969); Singapur (1969; ~e

formas sobre indicaciones sociales y médicas), India y Siria. 

Leyes que autorizan el abarte s6lo para salvar la vica 

de la mujer. 

La mayoría de les países cat611cos y algunos musulma-

nes, s6lo permiten el aborto para salvar la vida ce la mujer. 

Dentro de esta clasificaci6n tenemos a Venezuela (22 de junio de 

1964), Colombia (14 de septiembre de 1936) y Chile (ll de dicie.!!l 

bre De 1967). 

Dentro de loa países musulmanes encontramos a Malasia

que reporta 10,000 abortos al año, Teherán con un alto Índice de 

aoortoe al afta, Irán, que s6lo permite el aborto si tres docto--
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ree certifican que la continuac16n del embarazo pondría en peli-

gro le salud de le mujer, India v Tailandia (1956). 

Leyes que no permiten el aborto por raz6n alguna. 

En eata claaificaci6n encontramos a: España, que incl~ 

sive prohibe la propaganda y venta de anticonceptivos, Portugal, 

Irlanda, filipinas y la República Dominicana. 

TUNEZ.- El 10 ce Julio de 1S65, se enrnend6 el C6digo -

Penal, adicionando indicaciones sobre aborto terap6utico, se au-

toriza el aborto cuando el embarazo pone en peligro la salud de-

la mujer y cuando lris padres tienen por lo menos cinco hijos vi-

vos. 

TURQUIA.- Las leyes de junio de 1967, permiten el abo! 

to por indicaciones mécica3 específicas y cuando existe el ries

go de un defecto congénito serio, además, contiene informaci6n -

para la regulación y planteamiento de la familia. 
1 

Del estudio hecho en relación con el problema del abo! 

to, en las Legislaciones examinadas y en otras que no hemos podJ.. 

do citar por razones de tiempo, de los diferentes países del mu_!! 

do, preponderan incontrovertiblemente una fuerte y acusada igno

rancia en contra de la no penalizaci6n del aborto, en loe casos-
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de eugénásicae, econ6micae, morales y en práctica del aborto de!!. 

tro de loe tres primeros meses, etc., =ada una de ellas dirigi-

daa hacia una mayor liberaci6n de las leyes, liberaci6n que a pe 

aar de todo no resuelve satisfactoriamente el proble'na que la 

práctica clandestina, de abortos ilegales que cada é!a que pasa

cobra mayor número de vida y enriquece a un sin número de perso

nas ein escrúpulos. 

Pasaremos a examinar nuestra Legislación en materia -

del aborto, que en definitiva es la que más nos interesa y des-

pues, harémos algunas cr ! t1cas y con si éeraciones en torna al pr~ 

blema del aborto. 

En México, el aborta se sanciona en todos los casos, -

con excepciónea establecidas en los artículos 333 y 334 del Có-

digo Penal de 1931, vigente hasta la fecha, para el Distrito Fe

deral en materia del Fuero Común y para la República en materia

del Fuero Federal, que tan eabidamente ha estudiado el Dr. Porte 

Petit; pero la realidad es que en la República Mexicana, se pra.=, 

tican abortos clandeetinas en elevadísimo número y pocos san los 

denunciados. 

*Según datas apartadoa por el Director de Servicios F,2 
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renees de esta capital, Dr. RAMON fERNANDEZ PEREZ, en M~xico se

regietra una taza aproximada de más de un mill6n de abortos ile-

gales al año, ªme atrevo a asegurar que la cifra citada se ve a~ 

mentada conforme pasa el tiempo, en base de que el problema evo

luciona cada día más y por el gran número ce abortos ileGales de 

que no se tiene conocimiento. 

Añaci6 el Dr. Ram6n Fernández Pérez, que de este núme-

ro de abortos el 95% lo cometen mujeres casadas y no los sujetos 

pasivos del prejuicio de embarazo fuera del matrimonio. (12) 

Antes de enunciar los tipos de abortos que reconoce 

nuestro C6digo Penal de 1931 vigente hoy en cía, haremos un bre-

ve estudio en forma general cel aborto, señalando en la mayoría-

ce los casos solamente las transformaciones que han sufrido nues 

tres dos C6digos Penales del Cistrito Federal, que a través del-

tiempo tuvieron vigencia, siendo mi opini6n r.uy en particular en 

los preceptos respectivos. 

A).- CDDIGD PENAL DE 1871. Capítulo IX. "ABORTC". 

Art. 569.- Llámese aborto en derecho penal: a le extracc16n del -

producto de la concepci6n, y a su expulsi6n probocada

por cualquier medio, sea cual fuera la época de la pr! 

{12) CONFERENCIA DEL DR. RAMON fERNANDEZ PEREZ PERIODISTA DEL PE
RIODICO "EL DIA".- México, D. F., 25 de NDVI0'\8RE DE 1981. 



f\ez; siempre que &ate se haga sin necesidad. 

Cuando ha comenzado ya ei octavo mes del embarazo,

se le da también el nombre de parto prematuro arti

ficial; pero se castiga con lae mi~mas penas que el 

aborto. 

El C6digo de 1871 en la dispoaici6n legal antes se~~ 

lada, no hace ninguna referencia a la muerte del feto, solamente 

hace referencia a la conducta, pero no podemos dejar de tomar en 

consideración que pudiese ocurrir la muerte del producto de la -

concepci6n en el mismo vientre materno. 

No se encuentra dentro de la definición cel artículo 

569, la distinción entre prematuro y aborto, porque claramente -

expresa el C6digo de 1871 "Se le da el nombre también de parto -

prematuro artificial". 

Art. 577.- Las penas de que hablan los artículos anteriores se -

reducirán a la mitad. 

I.- "Cuando se p~uebe que el feto estaba ya muerto al 

emplearse los medios para ejecutar el aborto~. 

II.- "Cuando este se verifique salvándose la vida de

la madre y cel hijo". 
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En este precepto se afirma lo entes expuesto de no tomar en cuen 

ta la muerte del feto. 

Analizando loa dos incisos del articulo 57? del C6di 

go Penal de 18?1, no encontramos realmente el daño que se pueda

cauaar a la madre cuando en el primer inciso se señala, cuando -

se pruebe que el feto estaba ya muerto. Si muy por el contrario, 

estando el feto muerto peligra la vica de la modre si este no ea 

arrojado¡ entonces se encontrara éste, en el dilema de ser enjul 

ciada y posiblemente sentenciada, aunque solamente fuere a la rni 

tad de la pena que se establecía en el C6digo de 1871 o correr -

el riesgo de perder la vida. Como se ve había disyuntiva para 

una mujer en esa época ce decidir una situación como ésta: su vi 

da o posiblemente ser sentenciada con base en el Código Penal. 

En realicad en ese caso puede presentarse una causa

de licitud como lo es el aborto tera~éutico, cuanto por haber -

muerto el feto peligra la vida de la madre. Por lo tanto consice 

ro que en este caso no debe existir delito, puEs faltaría uno Ce 

los elementos del tipo, como lo es el bien juríc:co tutelado. En 

efecto, al no existir la vida que la Ley protege, no puede cons,!. 

deraree su expulsi6n coma aborta, salvo el caso de una tentativa, 



en efecto dentro de esta misma hip6teala cabr!a une tentativa 1,!!! 

posible de aborto, cuando la 1ntenci6n de causar la muerte del -

producto de la concepci6n, se realizan los actos de ejecuc16n iS 

noranda que éste se encuentra sin vida. 

La situac16n 2scrita, en realidad viene siendo una -

cosa de tentativa acabada, en virtud de que se despren~e que se

realizaron actos de ejecusi6n para causar la expulsi6n y muerte

delfeto y este se salva por causas ajenas a la voluntad de la ·

gente. 

Art. 570.- Solo se tendrá como necesaria un aborto. Cuando de no 

efectuarse corra la mujer embarazada ~eligro de mari.E, 

se, a juicio de médico que la asista oyendo Éste el -

dictamen ce otro médico, siempre que esto fuere posi

ble y no sea peligrosa la demora. 

Art. 572.- El aborto causado por culpa solo de la mujer embaraz~ 

da no es punible. 

~1 acusado por culpa de otra persona solamente se ce~ 

tigará si aquella fuera grave, y cuando las penas se

ílaladaa en el artículo 199 a 201, 9 menos que el de-

lincuente sea médico, cirujano, comadr6n o partera, -
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pues en tal caso se tendrá esa circunstancia como a-

gravada de cuarta clase, y se suspenderá al reo en el 

ejercicio de su profesi6n durante un a~o. 

Estos dos artículos 570 y 572 se ocupan de escribir

de pena al aborto terapéutico y al acusado por culpa s6lo de la

mujer embarazada y señala este mismo Código de 1871, que el abo_! 

to terapéutico es el efectuado por un m6dico para salvar la vica 

de la mujer embarazaca., tal hip6tesis está permitida dentro del 

terrenc jurídico, como yo lo analizamos y se encuentra en casi -

todas las Legislaciones mundiales, siendo adem6s otligaci6n del

médico rEalizar este tipo de aborto, pcryue dentro de su misma -

profesi6n es más importante la vida de la madre ~ue lo vida del

feto. Par eso coincidimos en señalar que esta clase de aborto es 

sin lugar a duda, un verdadero estado de necesidad. Hay quienes

consideran a este tipo de aborto, como un caso de legítima defen 

sa, poroue piensan que la madre se defiende contra su hijo pora

salvar su propia vice y salud. Antes de concluir con el eotutlo

del aborto terap~utico de la Legislaci6n de 1871, ~uiero hacer -

notar que no estoy de acuerdo con ese criterio, porque paro la -

existencia de la legítima defensa, debe presentarse un elemento-
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es la agresión y considero que en este tipo de aborto no existe

ninguna agras16n por parte del feto para con la madre. 

Ahora bien, el C6digo Penal de 18?1, al aborto culp.2 

so se le eximía por completo de pena y podemos decir también que 

en este estudia, esta misma legislaci6n no señala pena de ningu-

na especie al aborto culposa. En cuanta al aborto honoris causa-

se daba tratamiento diferente, pues solo se atenuaba la sanción. 

El Código de 1371 no trata en ninguno de sus artícu-

los el aborta por causas económicas. 

Eata legislación, como lo señala González de la Vega, 

definía coma aborto no al faticidio o a la muerte del producto -

sino a la maniobra abortiva, es decir, na se tomaba en cuenta la 

muerte del producto de la concepci6n. (13) 

8).- CDDIGO PENAL DE 1929. Capítulo IX "ABORTO". 

En este C6digo Penal, a nuestra manera de ver, es un 

C6digo que tiene muy pocas méritos, parque encontramos casi la -

misma definici6n que en el Código Penal de 1871, pero haciendose 

referencia más precisa a la muerte del producto de la cancepci6n 

de igual forma la conducta tiene como objetivo interrumpir la vl 

da del producto. 

(13) GONZALEZ DE LA VEGA, DERECHO PENAL MEXICANO. LOS DELITOS, E 
OITORIAL AJRRUA DEClMA EDICIDN, MEXICO 1970 PAGS. 125 y 126 -

I', 
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Después de haber hecho este breve estudio del aborto 

de loe C6digoe de 1871 y 1929 que en un tiempo tuvieron vigencia 

en nuestro País, ahora pasaremos a los puntos que anteriormente-

dejamos y son lws que más nas interesan de este trabajo: como --

hacíamos señaloco que únicamente en los Arts. 333 y 334 so~ las-

exepciones dor.~2 el aborto no es penalizado y ~ue a la letra di-

ce: Art. 333.- "~o es punible el aborto causado s6lo por impru--

dencia de la mujer embarazada, o cuando el embara 

zo sea resultado de una violaci6n". (14) 

Analizando la lectura ~e este artículo nos da la ola 

ricad que en ipo de aborto BE trata y en nuestra legislaci6n 

lo clasifica 1 J "Aborto Culp;:iso''. 

En el C6digo Penal vigente relacion~do a este artícu 

lo considera oun~ble la conducta de la mujer ~ue por imprudencia 

abo=:a opinamo5 cue el legislacor actuó correctamente, tomanco -

en cuenta la pena oue sufriría la nadre al perder el procucto de 

la c3ncepci6n, para todavía sancionarla penalmente; lo mismo que 

tamti~n no es punible el aborto cuando el embarazo sea resultado 

de una violación. 

Pues con toda claridad podemos afirmar, que no se d~ 

(14) CDDIGD PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EDITORIAL PORRUA. ME 
XICü 1982 36. ED!CION PAG. 105 
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be sancionar a la mujer penalmente cuando el aborto obedece e ca1~ 

aas sentimentales; en efecto el Estado no puede obligar al sujeto 

pasivo a conservar un embarazo cuyo origen fue le~ivo en su llbe~ 

tad sexual y que, aviamente el producto de la concepc16n será una 

representaci6n clara y bbjetiva del ataque sufrido por el cellta

de v olaci6n ce que fue objeto. 

Se pronuncia ta"-bién por la no punibi:idüd ce este -

tipo de aoorto, Jiménez de Asúa, citada por Ganzález de la Vega y 

Jiménez Huerta. (:5) 

Art. 334.- "~e se aplicará sanción: cuando de no provocarse el a

bar~o, la mujer e~barazada corra peligro de ~uerte, a

juicia del médico que la asista, oyendo éste el dicta

men ~e otro médico, siempre que esta fuere p~s!ble y -

no sea peligrosa la demora". 

Según el artículo 334 vigente transcrito ce nuestro -

C6digo Penal ce 1931, el aborto terap~utico a necesaria se regla

menta en el enunciado artículo. 

El aborto terap~utico consiste en la interrupci6n ar

tificial del embarazo can el fin de proteger o salvar a la mujer

emoarazada. Nosotros consiéeramoe correcta la postura oel legisl!!_ 

(15) GONZALEZ DE LA VEGA, Op. Cit. PAGS. 134 y 155 
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doral proteger la vida de la madre, aún a costa de sacrificar~ 

la del producto de la concepci6n porque la vida de la madre, ea~ 

un bien de mayor valor para el Estado y no podemos noeotros con

siderar m6s valiosa la vida del feto, pués no podemos aeegurar -

que éste nazca con vida y si la macre tien~ mis hijos, es m6e im 
\ -

portante que pueda educar y formar a los demás, así como que es-

el pilar fundamental oe la familia, cuya consolidación es funda-

mental para lo vida de la sociedad. 

Seílalamos que el legislador previó pare casos urgen-

tes, el necho de no cor.sultar la opinión de o~ros médicos, consl 

derarnos uCEptado cstE punto de vista, ya que en nuestro país ---

existen todavía lugares sin que haya un médico, o poblaciones --

que na tienen medios de comunicaci5r. y dad8 le. u:·gencia del <JSU.!J. 

ta, a veces debe pract!carse de in~eciato el aborto terapéutico. 

Sin embargo, estos casos quecan comprendido& amplia-

mente dentro del estgdo dE necesidad, siendo ocioso su aeRola---

mienta en forma especifica dentro del Código Penal. Cualquier --

conducta en ese sentico, cabe dentro de los supuestas de la fra~ 

ci6n IV del artículo 15 del C6d1go en vigor, consideramos que ae 

trata de un conflicto de bienes de diferente valar y ee sacrifi-
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ca el de m nor cuantia. 

a mayoría de loa autores coinciden en la exención -

penal en ese tipo de aborto, ~ues :~ ~3zÓn que da origen a ella, 

ea ae may r validez r.ue la vida del producto, ya que ésta es une 

vida en pxespectiua y la maare es vida actual, tal es el crite-

rlo sus ter taco ;:ior Gon:ález de l3 Vega, dicho autor manifiesta -

que "La c1usa especial oe justificaci6n cel aborto oc= estado -

de necesi 1ac, deriva ce un conflicto entre oca cistin-;:os intere

ses prcte1 :.cos arnocs por el cerecno: L3 vida ce 13 :nacre y la -

vida del ·;er en formac:.6n. Cuar.oo la emcarazaoa, victir.;e CE ur3-

enferrnedG·J incomoatible con el desarrol2.c norrcal ce :.a ges::acicn, 

:orno ciertas formas de tuberculosis, vtmitos inccerc:.::es, afec

ciones ca ciacas, se encuentra en pelig;o ce ::ie:recer se ric cr:JV,9. 

carse un aborto medica artificial con sac=if:cio ce: embr:ón o -

del feto, la ley mexicana resuelve el =onflicto cu:crizanoo al -

~édico, ~ara cue, a su juicio, y oyendo el dictamen =e otro fa-

cultativc, siempre que este fuere oosible y no sea celigrcsa la

demora, ~,revoque al aborto". (16) 

Continuando con el estudio cue se ha venido haciendo -

respecta a: C6digo Penal del Distrito Federal de 1931 vigente --

16 L~ VE~, Op. Cit. PAG. 132 
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hoy en día conforme el capítulo de aborto, podemos afirmar que-

este ordenamiento legal trata al aborto de una manera más compl~ 

ta y clasifica los tipos de aborto con una mejor técnice que les 

códigos anteriores, as! mismo en este código claramente se en--

cuentra definido el aborto y a nuestra manera de ver, es la cefl 

nici6n más completa que a la fecha tenemos, pues establece en su 

artículo 329: 11 ABCRTD ES LA MUERTE DEL PRODUCTO DE U\ :::cr~CEPCICfJ 

S'J CUALQUIER MOMENTO DE LA PREJ\EZn. 

Mnallzanco este artículo en particular, confirmo que 

el legislador del c6digo vigente comprendió perfectamente cual -

es el bien jurídico tutelado y teóricamente, señaló que el hecho 

consiste en ~rivar de la vida al producto de la concepción, as!

mismo estableció penas más justas para los diferentes ti~os ce -

aborto que mencionaremos y reglamentándolos en sus respectivos 

artículos. 

ABORTO CONSENTIDO.-

Art. 330.- qAl que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán -

de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el me-

dio que empleare, siempre que lo haga con aonsenti--

miento de ella, etc.". 
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El concepto general que han dado al aborto consentido 

loa principales tratadistas del Derecho Penal, lo podemos agrupar 

en un mismo sentido de acuerdo con loa elementos que lo integran

y de los que se desprende que para su existencia ea necesaria la

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

preñez; el consentimiento de la mujer grávida y la participaci6n

de otro sujeto más. 

Ahora bien, encontramos como requisito indispensable, 

la presencia de un presupuesto material de hecho o sea el embara

zo, si no se da este presupuesto, no podernos concebir que exista

la tipificación oe la conducta; el aborto consentido se tipifica

en la primera parte del articulo 330 enunciado onteriormente v -

del articulo 332 de ese mismo ordenamiento legal, que se regule -

el el·aborto consentido, pero originado por motivos de honor y -

que a la letra dice: Art. 332.- "Se impondr6n de seis meses a un-

año de prisión a la madre que vo

luntariamente procure su aborto o 

consiente en gue otro la haga a-

bortar~ sí concurren estas tres -

circunatanciaa: 
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I • .: Que no ten ge mela feme¡ 

II.- Que haya logrado ocultar -

su embarazo, y 

III.- Que éate sea fruto de una 

uni6n ilegítima. 

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, -

se le aplicarán de uno a cinco anos de prisiónn. 

ASDRTO ffiOCURADO .-

Se derine al aborto procurado, propio o auto-aborto

como "La muerte del producto de la cancepc!én, en cualquier mu-

mento de la preílez llevada a cabo por la mujer en ella mismatt • 

. (17) 

Es por lo tanto, la parte del p:-ecepto que se menciE. 

na, indicativa dP la conducta que realiza la mujer grávida que -

se provoca su propio at:iorto, cando muerte al producto de la con-

cepción en cualquier momento de la preílez. 

Art. 331.- Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadr6n 

o partera, además de las sanciones que le correspon--

dan conforme al anterior artículo, (JJO) se le auape.!2 

(17) FORTE PETIT CANDAUOAP CEL.ESTINO, Op. Cit. PAG. 244 
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derá de dos a cinco años en el ejercicio de su prore

ei6n•. 

En este artículo la pena se agrava atendiendo a la ca

lidad especial del sujeto activo, inaependientementE de la sonci6n 

a que se haga acreedor por la comisi6n ce un aborto consentido o -

sufrido, 6ste Gltimo con o sin violencic se le suspender§ en el e

jercicio ce su profesión dE dos a cinco afias, es decir, se lE apll_ 

carfi une pena adicional en razón de su capacidad de especialista. 

ABORTO SUFRIDC.-

Materia ael presente trabajo lo es El aborto sufrldo,

{cuando falte el consentimiento) raz6~ por lo cual se dej6 hasta -

el final, para cocer entrar en materia de ese tipo de aborto en -

los sigL!entes capítulos. 

El aborto sufrido lo encontramos tipificado claramente 

en nuestro C6digo Penal vigente, en el artículo 330 segundo p6rre

fo, que e la letra dice: "CUANDO FALTE EL CCr·JSWTIKIErHO, Lí1 Pf.lI-

SION SERA DE TRES A SEIS AKLS, Y bl ME--

IJIARE VIOLENCIA FISICA O ~',ORAL, SE H-:P.::J.'J

DRAN AL DELrnCUENTE DE SEIS A OCHO AivOS -
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DE PRISION". 

Para un mejor entendimiento en el estudio que haremos 

al delito de aborto sufrido, lo dividiremos en dos partes. 

A).- Aborto sufrico sin violencia (tipo funcamental o 

básico de formulación libre). ~rt. 330.- "Cuando faltare el con-

sentimiento, la prisi6n

será de tres a seis a---
rios". 

~ este tipo de aborto ee sitúa a la ~ujer ul igual-

oue el pro~ucto de la concepción come sujetos pasivos cel dell:c. 

Se detecta tam:ién en este precepto, la co~aucta que

lleva a cabo un tercero, cuando da muerte al producto :e la con-

cepción en cualquier momento de la ~reílez sin existir :cnsenti--

miento de la ~ujer embarazaca. 

8).- Aborto sufrido con violencia (Subtipo complemen

tado cualificado, atendiendo a los medios empleados ~ue son la -

violencia física o moral). Art. 330.- 'y si mediare violencia fí

sica o moral, se impondrán

al delincuente de seis a o

cho a~os de prisi6n". 
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ABORTO SUFRIDO.- Según Porte Petit, ea "LA MUERTE -· 

DEL PRODUCTO DE LA CONCER:ION, EN CUALQUIER MOMENTO DE LA PREÑEZ 

SIN O CONTRA EL CONSENTIMIENTO DE LA MUJER GRAVIDA". 

Encontramos una sola conducta ilícita, la del sujeto 

que emplea medios violentos para hacer abortar. En este estudio

del articulo 33G segunda parte, se detecta facilmente oe como la 

sanción se va agravando, en atención a que la ~ujer embarazada -

"º otorga su consentimiento o a que se vaya aún contra su cansen 

timiento, desplegando en contra de la mujer embarazada una con-

ducta violenta, física o moral por parte del sujeto activo, para 

obtener la muerte cel producto de la concepción, o sea el aborto. 

El ~borto sufrido lo podemos considerar como los de

más tipos de abort8s que son de la misma natureleza, salvo una -

gran diferencia que ea la que detennina su nombre, el hecho de -

efectuarse sin sonsentimiento de la mujer grávida: señalaremos -

como principal punto de presupuesto para que se integre este ti

po de aborto, (sufrido) la existencia del producto de la concep

ci6n, en efecto para cualquier tipo de aborto que reconoce nues

tra legislaci6n, para que se integre, es forzoso que la mujer ae 

encuentra embarazada, de otra forma no podrá existir el delito -
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de aborto, sino que estaremos frente a ~na tentetive de aborto. 

S6lo enunciaremos para ampliar más nuestro conoci--

miento, los delitos de aborto no previstos por el C6digo Penal ~ 

de 1931 y que si estan regulados en algunos Estados de la Repú-

blica. 

1.- Aborto por caus~s eugenésicas. 

Pacemos definir este tipo de acorto como ºLa muerte

del producto de :a concepci6n en cualquier momento de la preñez

ª efecto oe evitar el nacimiento de un ser con cargas degenerati 

vas de la especie". 

Regulado en los C6digos Penales ce Vucatán, Chihua-

hua y Puebla, que no lo sancionan y en Chiapas, penalizado de -

uno a dos años de prisi6n. 

2.- Aborto por causas econ6micaa. 

Es el que se produce por "LA MUERTE DEL PRODUCTO DE

LA CDNCE~HJN EN CUALQUIER MmlENTD DE LA PREÑEZ• PARA CONSERVAR

LA SUBSTANCIA DE LOS INTEGRANTES DEL GRUFtl FAMILIAR EN PRESENCIA 

OE SITUACICN ECONOMICA FRECARIA". 

Este tipo de aborto esta contenido en loa Códigos fJ! 

nales de Vucatán y Chihuahua sin sanción alguna y en Chiapas con 
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una penalidad atenuada. 

3.- Aborto Directo.-

Es la muerte directa del feto, intentada como fin o

como medio pare alcanzar otro fin cualquiera; es obvio que cuan

do lo queremos corno fin, lo quer.mos por si mismo y en si misrno

y cuando lo queremos como medio, lo aceptamos para el fin, pero

en sí mismo y Cirectamente. 

4.- Aborto Indirecto.-

Es la muerte del feto no querido directamente ni co

mo fin ni como medio, sino s6lo querido o permitido en su ceso. 
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CAPITULO IlI 

CONDUCTA 

1) CONCEPTO Y DEFUHCION DE CONDUCTA. 

Siguiendo un orcen cronol6gico de los elementos cel

deli to, el primer elemento ea la conducta, tema del presente ca

pítulo, se ha definido a la cor.cucta como ºEL CCMAJRTAMIENTC HU

MANO VOLUNTARIO, AJSITIVO O IJEQ..;;., TIVC, ENCAMINADO A LA FRODUCCICN 

DE UN RESULTADO". En otras paiabras el delito se cometerá pcr u

na scci6n (actuar voluntario o ~ositívo) o por una omisión (abs

tenci6n de obrar). 

Para el Maestre Cas"tel la nos Tena, el término CC~~Ji....C

TA es el más correcto, porque en el mismo puede ser incluido en

ferma adecuada, tanto el hacer en forma positiva como negativa y 

define tal conceptc como el co~cortamiento humano voluntario, p~ 

sitivo o negativo encaminado a un prop6sito. "Solo la Conducta -

humana tiene relevancia para el Jerecho Penal~. El acto y la omJ:. 

sión ceben correspcnder al hombre, porque solo él es posible su-
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jeto activo de lae infracciones penales ya que es el Único ser -

capaz de voluntariedad. (1). 

Para el Derecho Penal e6lo posee relevancia el com--

portamiento humano cuando éste se manifiesta en forma exterior,

,ya que no tiene interés en actos que tienen relaci6n solamente -

en la conciencia, tales como son deseos, pensamientos, prop6si--

tos, o intenciones, lo anterior en virtud de que el delito se --

produce o solo tiene efectos en el mundo exterior y para el der~ 

cho penal, solo tiene importancia la voluntad criminal únicamen-

te por cuanto ol mundo exterior se refiere. 

Pev5~ Vascancelos, dice que la "conducta consiste --

exclusivamente en una activicac o movimiento corporal, o en una-

inactividad, una a~stenc!6n, un n~ hacer; tanto en el actuar co-

mo el omitir, el hacer como el no hacer, tiene intima conexi6n--

con un factor de carácter psiquico que se identifica con la vo--

luntad de ejecutar la acci6n o de no realizar la actividad espe-

rada". (2) 

L6pez Gallo, dice que la "conducta es una actividad 

voluntaria a una inactividad (o no voluntaria en los delitos cu_! 

posos por olvido), que produce un resultado con violoci6n de: --

( 1) FEHNANDú Ci:.STELLANOS TENí.;. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DEL OEHE 
CHO PENAL. EDITGRIAL PGRRUA 15a. EOICIDN. PAGS. J4'7 a la 150. M! 
XICO 1981. -
( 2) PAVDN VASCOiVCELOS FRANCISCO. MANUEAL DE DERECHO PENAL 1'1EXICA 
NO. EDITORIAL FURRUA, S. A. 3a. EDICION, MEXICG 1974 PAG. 11. -
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1).- una norma prohibitiva, en los delltoe comie1voe¡ 2).- u~~· 

preceptiva en los amlsivos; y 3).- de ambos, en las delitos de -

comisi6n por am1si6nn. (J) 

frecuentemente suele emplearse las palabras: "ACTO",-

"HECHD", "ACTIVIDAD" o "ACCICN" para hacer referencia de elemen

to fáctico, nosotros empero, preferimos la expresi6n "CCNDUCTA"

no solamente par ser un término más adecuada para recoger en su

contenida conceptual las diversas formas en que el hombre se po

ne en relaci6n con el mundo exterior, sino también par reflejar

mejor el sentido y el fin en que es forzosa captar en la acci6n

o inercia oel hambre para poder llegar a afirmar que integra un

comportamiento típico. 

El C6digo Penal vigente hace uso en forma ~ndistinta -

de los términos, acta, omisi6n, hecho y acci6n pera en realidac

podr!an encuadrarse dentro del concepta "CONDUCTA•, que según -

los autores consultados nos lleva a concluir que es la manifest]_ 

ci6n externa de la voluntad humana. 

Por la general los autores, al abordar este problema,

tratan de dar un concepta sobre la conducta, haciendo referencia 

a las dos formas en que puede expresarse el proceder humana, es-

(J) PAVON VASCONCELÜS FRANCISCO, Op. Cit. PAG. 159 
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decir, aludiendo tanto a la actividad como la inactividad del B!:!, 

jeto; as! L6pe2 Gallo sostiene: La Conducta es una actividad vo-

luntaria o una inactividad voluntaria (o no voluntaria en los de 

litoa culposos par olvido), que producen un resultado con viola

ci6n: a) de una norma prohibitiva en los delitos comisivos; b) -

de una prespectiva en los ornisivos y c) de ambas en los delitos-

de comisión por amiei6n. 

Porte Petit, al estudiar la conducta expresa que oara-

definirla se debe abarcar la noci6n de la acci6n y de la omisi6n, 

eetimanco que consiste en un hacer voluntario o en un no hacer-

voluntario o na voluntario (cul~é). Es cecir; í) La acci6n can--

siete en la activicad o el hacer V8luntarios, dirigidas a la pr~ 

ducci6n ce un resultado típico o extratlpica es por ello, que da 

lugar a un "tipo ce prohibici6n. Elementos a).- la voluntad o el 

querer b).- la actividad y e).- deber jurícico de abstenerse".--

( 4) 

2).- La o~isi6n consiste en el no hacer, voluntario a-

involuntario (culpa), violando una norma preceptiva y producien-

do un resultado tipico, dando lugar o "un tipo ~e mandamiento" o 

"impoeici6n". Elementos. a).- voluntad o no voluntad (culpa) b)-

(4) C~LESTINO ~llTE. PETIT CANDAUDkP. AF\.JNTAMIEi~Tu5 DE LA PARiE 
GENERAL DEL DERECHC PEf>AL. 1a. ~OICION MEXICO 1569 PAGS.299 A 
30":". 
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inactividad o no hacer c).- deber jurídico de obrar y c).- resuJ. 

tado tipico. 

RANIERI, expresa que por conducta debe entenderse el -

modo en que se comporta el hombre dando una expresi6n a su volu!! 

tad; por ello puede decirse ªes la manifestaci6n en el mundo ex-

terior mediante el movimiento o inercia corporal cel sujeto. (5) 

La Conducta consiste en peculiar comportamiento o 1naE. 

tividad voluntaria, tal concepto es comprensivo de las formas en 

las cuales la conducta puece expresarse: acción u omisi6n. 

Conviene insistir en que la conducta consiste exclusi-

vamente en una actividad o movimiento corporal o en una inactlv,!. 

dad, una abstenci6n, un ne hacer: Tanto el actuar como el omitir, 

el hacer como el no hacer, tiene íntima conexi6n con un factor -

de carácter psíquico que se identifica con la voluntad de ejecu

tar la acción o de no realizar la actividad esperada. 

La Conducta, se manifiesta mediante un hacer positivo-

o un hacer negativo, ea decir, por acciones "actos" o por omisi~ 

nes •abstenciones•; la omisi6n se divide en omisi6n simple y ami 
si6n impropia o comia16n por omisi6n. 

Car=3nca y Trujillo nos dicen al respecto, que el acto 

(5) VlLLAL08ú5 IüNACIO, DEi'iECHO PENAL MEXICANO. EDITORIAL RJRRUA 
S. A. 2a. EDICION MEXICO, 1960 PAG. 139 
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omiei6n son las formas de manifestarse la conducta humana que P.!! 

diera constituirse delito. 

LA ACCION. 

La acción consiste en la conducta positiva, expresada-

mediante un hacer, una actividad, un movimiento corporal volunta 

ria con violaci6n de una norma pronibitiva. 

El Maestro Cuello Calón, considera a la acci6n en sen-

tido extricto, que es el movimiento corporal voluntario encamin!). 

do a la producci6n de un resultad~, consistente en la modifica--

ci6n de2 mundo exterior. (6) 

El Maestre Jiménez de ~sGe, define la acci6n lato sen-

eu, como ºLa rnan1festnci6n de voluntad que mediante acci6n u omi 

e'6n causa un cambio en el mundo exterior!(7) 

Y refiriéndose nuevamente al Maestro Castellanos iena, 

define que la acción es todo hecha humano voluntario, todo movi-

miento corporal vol~ntario del organismo humano capaz de modifi

car el mundo exterior o de poner en peligro cicha modificaci6n. 

En síntesis, podemos decir que la acci6n es el movi---

miento corporal realizado por el sujeto, en forma voluntaria los 

elementos de la acción son: 

(6) PAVCN V~SCL~CELG& FRANCISCO, Gp. Cit. PAG. 171 
{7) JIMEr~EZ DE ASUi:. LUIS, LA LEY V EL DELITG. EDITORIAL HERViES .. 
2a. EDICION, BUENCS AIRES ARGENTrnA. 1954, p,;G. 22? 
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A) La voluntad o el querer.- ~ate es el elemento subJ! 

t1vo de la acci6n, es la determ1naci6n psíquica, la cual debe -

ligarse a la acci6n corporal externa que es la actividad, para -

que tenga vida el delito. 

8) La Actividad.- Ea la ejecuci6n de la decisión inten 

tada y por lo cual se configura la fJrma positiva de la conduc-

ta. 

C) El deber jurídico o de 10 obrar.- A este respecto -

podemos señalar, que como en las delttos de omisión es necesario 

el deber jurídico de obrar, en la ac:i6n, existe una obligaci6n

jurÍdica de no obrar, de abstenerse. 

LA OMISION. 

La omisi6n es cuando la pe~sona o el sujeto se abstie

ne de obrar o simplemente en dejar d~ hacer lo que debe ejecutar. 

MAGGIORE, para él el Derec, o ea omia~6n "Toda inercia

de la voluntad, consiste en alguna a atención, dolosa o culpoaa

de la acción material, contraria a l obligación de obrar y que

praduce una mutación en el mundo ext rior. (8) 

Sebast!an Soler, expresa q e el delincuente puede vio

lar la Ley sin que un s6lo músculo d su cuerpo se contraiga o -

(a) ~AGGIORE. DERECHO PENAL, MADRID 954. PAG. J55 TOMO I. 
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se mueve por medio de una omisión o abstención. (9) 

O bien será la omisión como la conducta negativa o iner 

ción conciente en no hacer, en la actividad voluntaria frente al-

aeber de obrar consignaoo en la Ley. 

Para el Maestro Pavon Vasconcelos, le om1si6n la define 

como, "conducta negativa, ee inactividad voluntaria con violación 

ae una norma preceptiva (omisión simple), o de ésta y una prohibJ. 

tiva (omisión impropia u omisión por omisión). La omisión con 

siste en el no hacer, en la inactividaa voluntaria frente al de--

ber de obrar consignaoo en :2 forma pe~al". (10) 

P3ra el Profesor Carranca y Trujillo, la omisión es "La 

~onducta humana manifestada por medio de un no hacer activo, cor-

poral y voluntariamente, teniendo el deber legal de hacer". 

Entendido en otras palabras que el comportamiento huma-

no declara su carácter vclutivo negativamente, pues lo que debe--

ría hacerse no se cumple, surgiendo la inactividad y el resultado 

ésperado no se ejecute, porcue el hombre se abstiene de ello".(11) 

A) Propio delito de omisión (puro delito omisión, sim-

ple omisi6n, omisión verdadera). 

8) Delitos de omisión impropia, o sea el delito de comi 

(9) SEBASTIAN SOLER. DERECHO PENAL ARGENTINO, TIPOGRAFIA EOITORA
ARGENTINA, BUE\OS AIRES. 1956 TOMO I ?AG. ~36. 
(10) PAVON VASCONCELOS FRANCISCO, Op. Cit. PAGS. 173 y 174. 
(11) CARRANCA Y TRUJILLO RAUL, DERECHO PENAL MEXICANO, PARTE GRAL. 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 12a, EOlCION MEXICO, 1977 PAG. 98 



- 11. -

e16n por cmie16n. 

A).- Le omisi6n simple.- Consiste en un no hacer volun 

tar1o o culposo, violando una norma preceptiva y produciendo un

resultado t!pico, o dejar de hacer una actividad jurídicamente -

ordenada sin requerir de resultado material alguno. 

El Maestro Porte Petit, exprese "La omisi6n simple co.!2 

siete en un no hacer voluntario o culposo, violéndo una norma -

preceptiva, produciendo un resultado t!pico". (12) 

Loe elementos de la omisi6n: 

1.- VOLUNTAD O NO VOLUNTAD.- Al igual que los delitos

de acci6n, existe en la omisiGn un ele~ento psicol6gico, querer

la inactividad. 

2.- INACTIVIDAD G NG HACER.- Se produce, cuando esta-

moa frente a una norma preceptiva, imperativa y no se hace lo -

que se debiera hacer. 

3.- DEBER JURIOICO DE OBRAR.- Es exigible. 

4.- RESULTADO TIPICO.- El resultado en la simple omi-

si6n siempre es t!pico, ya que existe un mutamiento en el orden

jurídico y no material puesto que al no cumplirse lo ordenado -

por la norma penal, se consume el delito. 

(12) F(iRTE PETIT CELESTINO, Dp. Cit. PAG. 245 
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8) La comisi6n por omisi6n.- En ~ate existen una doble 

violaci6n de deberes, una preceptiva y una prohibitiva, existe -

este delito de comisi6n por omisi6n, cuando se produce un resul

tado típico y material, por un no hacer voluntario (delito ce o.!, 

vide) violando una norma preceptiva (penal o ée otra rama del de 

recho) y una norma prohibitiva. En la comisi6n por omisi6n es ne 

cesarlo un resultada material, una mutaci6n en el mundo exterior 

mediante el no hacer lo que el derecho ordena. 

En este delito se trata de un hecho (conducta, resulta 

do y nexo causal) y se infringen dos normas: la DISFtJSITIVA (que 

impone el deber de obrar) y la PROHISifIVA (que sanciona la cau

saci6n del resultado material, penalmente tipificado), la inact,i 

vidad de la comisión por omisión, emerge en el resultado mate--

rial y sus resultados son: 

1.- Una voluntad o no voluntad (culpa). 

2.- Inactividad • 

. J.- Deber de obrar. (una acci6n esperada y exigida), y 

deber de abstenerse. 

4.- Resultado típico y material. 

Pavon Vasconceloa, define que la escen~la de la •comi-
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ai6n por omisi6n" "se encuentra en inactividad voluntaria que al 

infringir un mandato de abstenerse, produciendo un resultado ta!!. 

to típico o jurídico, como material, causando una mutaci6n en el 

mundo exterior, al no hacer aquello que se esperaba del agente". 

(13) 

En síntesis, diremos que la diferencia entre la omi--

si6n simple y la comisí6n por omisi6n es como sigue: 

OMISION SIMA...E 

a) Violaci6n de una norma prece.E! 
tiva penal. 

b) Existe un resultado jurídico. 

e) Se sanciona la omisi6n. 

COMISION RJR OMISION 

a) Se viola una norma precep-
tiva penal o de otra rama del
derecho. 

b) Lxiste un resultado jurídi
co y material. 

e) En este se s~nciona no la -
omisión en si, sino el resulta 
do producido. 

La conducta esta precedida de dos coeficientes: uno --

FISICG y otro PSIQUICO. 

El coe:ficiente f!.eico es "LA FUERZA" y El coeficiente-

ps!quico es "LA VOLUNTAD". Estoe dos coeficientes siempre deben

ir unidos uno s6lo no integra la conducta, porque loa pensamien-

(13) FAVUN VASCONCELúS FRANCISCO, Op. Cit. PAG. 175 
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tos no son punibles, ni la sola fuerza es punible. Ejemplo: Cua~ 

do alguien piensa matar a otra persona, pero no lo realiza. No -

ea punible. 

a) COEFICIENTE FISICD. 

El coeficiente físico (FUERZA), lo definimos en el mo

vimiento corporal o en la inactividao ~el sujeto Prente a la ac

ci6n esperaca por el derecho. 

b) COEFICIENTE PSIQUICO. 

El coeficiente psíquico (VOLUNTAD) lo definimos en la

voluntad de realizar la acci6n o la cnisi6n, o bien la voluntad

de no inhibir el movimiento corporal o la inactividad; en atras

palabras, el coeficiente psíquico de la conducta radica en lD ~o 

!untad, la voluntad es el solo elemento con que esencial~ente se 

manifiesta en el singular acto de la personalidd~ :el sujeto. 

2) LA AUSENCIA DE CONDUCTA. 

Cuando en la actividad o en la inactividad humana fal

ta la voluntad, nos encontramos ante el aspecto negativo de le -

conducta. 

En relaci6n a lo anterior, el Maestro Jim~nez de Aeúa-
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noe dice: "Toda conducta que no aea voluntaria en el sentida es

pontáneo y motivada, supone ausencia del acto humano 11 • (14) 

Son circunstancias que eliminan la conducta y configu-

ran eu aspecto negativa: VIS ABSOLUTA G FUERZA FISICA EXTERIOR -

IRRESISTIBLE, VIS MAIOR L FUERZA MAYOR, SUEl~O, SONAMBULISMO, HIP 

NOTISMO, MOVIMIENTOS REFLEJCS. 

Nuestra Ley Penal hace menci6n expresa Únicamente a la 

fuerza física exterior irresiutible en la fracci6n I del artícu-

lo 15, las dem6s circunstancias que p~eden llegar a eliminar la-

conducte: hu.~.ana se ext:·aer. en forma dogmático de la Ley Penal. 

El articule ?O del C6digo Penal indica: "Delito ea el-

acto u orisi6n que sanciona las leyes penales", Así pues, tene--

mes que sí el neto o la omisi6n no se presentan, no existirá la

conducta y en tal virtud tampoco se dará el delito. 

En s!ntesi: pacemos afirmar que el ~specto positivo -

del delito es la cor.ouct2 o hecho y el aspecto negativo será la-

ausencia o falta de c:nducta. 

a) VIS ABSCLUTA. 

La Vis Absoluta o fuerza física exterior irresistible, 

es aquella en la cual el sujeto realiza un hacer o un no hacer -

(14) JlhENEZ DE ASUC. LUIS. LA LEY y EL DELITO. 3a. EOICIUr~, EDI
TORIAL HERMES. ViEXICG, BUENOS AIRES 1959 PAG. 220 
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por una fuerza f{sica humana e ~rresiatible. 

En nuestra Legislaci6n Penal, se funda este caso de -

ausencia de conoucta de la fracci6n I del artículo 15 cel C6ciga 

Penal vigente y que a la letra dice: "08Ri:.R EL ACUSADO U:F\JLS,..DO 

AJR UNA FUERZA Fl51CA EXTERICR IRRESISTIBL[n. 

Es decir, la VIS ABSCLUTA supone la ausencia del ele-

mento psíquico (voluntad) en la 3cci6n u :-~si6n, de manera que, 

quien actóa ce ~:nera puraraente física, ne !nte~ra por si una -

cJnducta, daca ~uE ,e convierte en un inE:=~~entc de una valun-

tad ajena, pues:e e~ movi~iento a t:~v~s ce una fuerza e la cual 

es impasible corporalncnte oponerse. Al hacer referencia a 'sto

el Maestro Castellanas Tena Cice: "Quien Es violentado material

mente (no amecrent3do, no cohibido, sino :orzado de hecho) no e~ 

mete delito, es tan inocente como la espaca miso.-.;:; de que un ase

sino se valiera". (15) 

así: 

Los elementos de la Vis Absoluta los podemos mencionar 

a) Una fuerza exterior. 

b) Física. 

e) Humana e, 

05) FERNANDO CASTELLANOS TENA, Op. Cit. ?AG. 162 
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d) Irreaiatible. 

Le Suprema Corte de Justicia de la Naci6n resolv16 que: 

"Es indispensable que el agente, al ejecutar el hecho -

se vea materialmente obligado a ello, existiendo una fuerza f!si

ca exterior que lo impuleeu. (16) 

b) VIS MAIOR. 

La Vis Maior o fuerza ~1eyo:r es una ce las hip6tesia u -

otro caso de la ausencia de conducta, cebilr~ose entender, cuando 

el sujete realiza una actividad o inactividad par una fuerza f{si 

ca irresistible praveniE~te de la naturaleza. O bien podemos en-

tender a la Vis Maicr en otras palabras: es cucncc r.o hay volu~.-

tad y el hombre interviene como simple naturaleza muerta o coma -

instrumento material. 

Los elementos ee la Vis Haicr o fuerza mayor san: 

a) Una fuerza. 

b) Física. 

c) Irresistible. 

d) Proveniente de la naturaleza o de los animales. 

La Única diferencia que podemos encontrar entre la VIS

ABSOLUTA Y LA VIS MAICR, es que la primera deriva cel hombre y la 

06) SEf.',;-.NARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. L.P. PAG. 23.3 



segunda o~ la naturaleza, es decir, es energía distinta ya nat!!

ral o eubhumana. 

Con relaci6n al sueño, sonambulismo, hipnotismo, vemos 

que tales circunstancias puecen presentarse para anular la con-

ducta humana y aún cuando algunas autores las encuadran dentro -

de las causas de inimputabilidad, siguiendo al Maestro Castella

nos Tena, tenemos que san "Vercaderos aspectos negativos de la -

conducta: el sueño, sonambulismo y el hipnotismo, pues en tales

fen6menos psíquicos el sujeto realiza la actividad a inactividad 

sin voluntad, por hallarse en un estado en el cual su conciencia 

se encuentra suprimida y han desaparecido las fuerzas inhibito-

rias". (17) 

Respecto a los movimientos reflejos, d¡remos que son -

circunstancias que igualmente pueden anular la conuu:ta, pero e.=_ 

to siempre y cuando se trate de movimientos corporales involunt!!, 

rios, ya que si el sujeto se encuentra en posibilidades de con-

trolarlos, no presentará ausencia de conducta. 

(17) FERNANDO CASTELLANOS TENA. Op. Cit. PAG. 164 
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3) LA CONDUCTA EN EL DELITO OE ESTUDIO. 

~a coroucta realizaoa en el delito oe aborto sufrido 

tema del oresente trabajo, puece presentarse en dos formas: 

De acción y de omisión. De omisión, si se trata de un-

aborto sin consentimiento y sin violencia y de acción, en caso de 

aborto con violencia. 

En orden al resultaoo el aborto sufrido es: 

a) INSTANTANEO, pues tan pronto como se cor.suma el oeli 

to, se agota en la misma consumación. 

b) MATERIAL, 

e) DE DAÑO, 

porque se proouce un cambio er. el mundo 

exterior: privac16n de la vidd del pro

ducto de la concepci6n, 

al destruirse el bien juridico protegi

do. 

4) AUSENCIA DE C~DU::TA EN EL DEL1TO DE ESTUDIO. 

Pueden presentarse como aspectos negativos o ausencia -

de conducta en este delito, LA VIS ABSOLUTA, VIS HAIOR O FUERZA -
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MAYOR V LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS, a virtud de Que en cualeequi.! 

r~ je ellos falta un elemento de la conducta: La voluntad y el

querer.(18) 

(18) PORTE PETIT CANOAUD~P. CELESTirm. DDGMATICA SOBRE LOS DELI 
TDS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL. Sa. EOICION. EDITORIAL': 
PORRlJI.<, S.~. MEXICO 1978 PAG. 429 
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CAPITll.O IV 

TIPICIDAD 

1) El. TIPO CONCEPTO V DffillICION 
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CAPITULO IV 

TIPICIDAD 

La palabra tipicidad proviene del latín 11 TIPUS" que -

significa la cosa figurada, la tipicidad es el segundo ele~ento

del delito, siguiendo la prelaci6n 16gica: ya que su ausencia im 

pide la conflguraci6n del delito. 

El Maestro Porte Petit, expresa que al no poderse san

cionar una conducta o hecho en tanto no este descrito por alguna 

norma penal, toda vez que no existe oelito sin tipicidad, la t1-

pici~ad es un factor esEnciol en el delito ~ue constituye une ba 

se sólida para su integración, dado que existen nu~erosas ccnéuf. 

tas antijurídicas, pero si no son típicas, es evidente que no -

forman delito. 

Para proseguir con el presente esiudi~ de este elemen

to de tipicidad es preciso primero conocer previa~ente el con-

cepto y contenido del tipo, y que brevem~r1te exa~inoremos, para

después ocuparnos de la tipicidad. 
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1) EL TIFO CONCEPTO Y DEFINICIOri. 

El tipo constituye un presupuesto general cel delito,~ 

dando lugar a la f6r:;iula: ~NULLL!M CRU:EN SINE TIPO", es deciI • -

no hay delito sin tipiciéad. 

De acuerdo con los autoras cel Derecha Penal, general~ 

mente ~~ considera al tipo :cmo la tes:;ipci6n que nace la ley -

de una conducta a hecho celictivo; no Cüalquier canc~cta o hecho

humano es delito, pcrque ~ara la formac!6n ce 6ste se precise, -

además de la conducta, ce la presencia jÓsíca y necesaria cel tl_

po, ya que, una concuct~ que no es ti~ica no merece una valor2--

c!6n o estudio jurídica. Existen muchas conductas an:ijurf~icas,

pero sino son típicas no constituyen celitos; lo e;s~cial ce ~nJ

canoucta celictiva es que, esta sea t!~ica, pwra ~u~ poste=ior--

mente se configuren los demás elemen:cs del delito. 

No obstante las ideas anter~~res, existe una variedad-

de opiniones sobre la n~:uraleza del :ipo, señalancc algunos au-

tores y entre ellos tenenos, Mezquer ~ue expresa: ~ue el tipo es

el propio sentido jurfotco penal, Gue significa ~ás bien el in~-

justo descrito concret5r.ente por la Ley en sus diversos artículos 
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y a cuya realizaci6n va ligada la sanci6n penal. 

Ignacio Villalobos señala: que el tipo es "La deacri,E 

ci6n del acto o del hecho injusto o antisocial (previamente va

lorada como tal), en su aspecto objetivo (comportamiento) y ex

terno". ( 1) 

El Maestro Jim~nez Huerta en su obra La Tipicidad de-

fine el tipo, "como el injusto recogido y cescrito en la Ley --

Penal" (2) 

Castellanos Tena dice que: "el tipo es la creaci6n --

legislativa, la descripción que el Estado hace ce una conducta-

en los preceptos penales". (3) 

As! ~ismo el ~ueHtro Fedro Hernfindez Silva nos expli-

ca, "que el tipo es la cescripci6n que el legislacar hace de u-

na conducta que consitera ilícita y que a tales consiteraciones 

debemos entenderlas co~a una creaci6n legislativa, ~sto se cola 

bora con las consiterac~anes de la o;:¡oter.in "nullu::i crir.ien 5ine-

le ge" que no es otra cos<:: que "nullurn crimen sine ti¡::o". ( 11) 

Por le que convenimos que el tipo es la pErte eoen---

cial para que exista el delito, sin el tipo, no habr!a una son

ci6n p~nal, es oecir, si falta el t!po no po~r6 haber celito, -

( 1) VILLALDBCS IGNACIL, út:RECt10 PfüAL ~:EXICAliO. t.GITCRI'1L PO--
RRUA, S. P.. ?.a. EDIClCi.-~-'.EXICO lSGC F;..G. 258 
(2) 1-iARIA:·;O JIMEflEZ HUERT;;, LA ""flFICI::.."u. EDITCRH;L FCi\í\Ul\ 1 S.i-1. 
1-',EXICO 1955 P.:iG. 42 
( 3) F ERNANOO CAS Té:LLAi•JC5 TEJ'JA, LlíJ EAJ·:I E."HOS DE ;)ERECHO PElú-1L -
lEc. EOICION EDliCínt:.L FGí\RUA, l-'1EXICC 1981 FAG. 165 
(4) DOCTOR PEDRO HERrJAfWEZ SILVA, Gp. Cit. 
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porque la tipicidao no tenará posibilidad de presentarse¡ en ca2 

creta, el tipo es la descripción ce una concucta :ue el legisla

dor hace en la Ley Penal. 

La doctrina del Derecho Penal especifica, que son va-

rias lus clasificaciones ~ue existen sobre les :ipos, comun~ente 

cada autor tiene su propia categJr!G de tipos, por tal ~otivo -

nosotros aportaremos las clases de tipos más aceptados y que son 

los siguientes: 

a) TIPOS ¿;:;arces o Fl.ifJOk."lENTALES 

b) TIPOS ESFECIALES 

e) TIPOS COMPLEMENTADOS 

d) TIPOS INDEFENDIENTE3 C AUTONCMOS 

e) TIFOS SUCiORDHJAODS 

f) TIFUS NCRMALES 

g) TIFUS ANORMALES 

h) TIFUS DE FORMULACIGN LIBRE 

i) TIFUS DE FORHULACILN C~SUISTICA 

j) TIFtiS IUXTCS DE FDRMUL~CION ALTERNATIVA 

k) TI PUS DE DAl~G O LESIO~ DE PELIGRC 

a) TIPCJS 8A5ICOS O FUND,.:1'.EfHALES.- Son aquéllos que ~-
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oepenc:en de otro tipo y tiene ;:ilena independencia, sirven de b]. 

se o fundamento a distintos tipos y oerivaoos (Homicidio). 

b) r¡PúS ESPE:li'.!Lb.- i.icn los que se forrnan por ur. a

gregaoo o recu~sito eel t:po funca~en~d:, oue cetermina su out~ 

namia, se integr8 p~: el t:pc =~sicc: y ntros conc!ciones ~2rti-

=ui2res. ¿st~s ~ipos ~uecE~ SE: ~riv~~~;iac~E v cua11r~~c~os; -

un de~i te. es es;::.eci~- ~r-\,·.:.:e;~::::::., :uJ1:r:::: sr: r:::r:;iD 6Uté;-;orr;:Jr.;rn 

te agregaco a: tipo fu~c~~enta~ c~rc recu:~_:c aue i~cl:ca Cis

rr.inuci6n o atenuaciúr oe :a pera; el eelitc es especial cuel:fl 

::aco cuenco se for1:.:: :1utl~1w:,;;:;me:itE:, <.:gregaco al tipc funcamen-

tal C o6sicc Ct~c ~equisitc 1 QUE impl~CG G~mEntc O agrEºGci6n -

5 la pen~ (Par~ic:cio). 

itt.s aquel G:JE r-:ecesi té. r.;2:·~ su E>~:strnc .... :: :E..:. tipc func.:2··~er1tr:.l

~ ~ási=o añaciéndu~ele un2 circur.stenci~, :2ro cin :ue SE orisl 

ne un dE¡)i to E:utón::ir;;:' • 

Es~~e y los tiµcs especiales, puecen ser pr~vilegia-

oos e agravacos, se~Gn resulte ~n delito de mayor o menor entl-

.::ad. 
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tos .ti~cs ~ar su inde=e~ce~cia y ~:e~a awto~o~!a, tienen v!~a 

propia 5ir deper.cer ce :tro ti~o. 

~tr~ tioo p=r su =ar6:~er :i:cu~st:-:!al. =~~~!ere~ vice e~ r:--

11an. 

.....--. - ' .... - . ... ·- ....... -""-""" ..... 

geréri::, :a cor.ow:~a e el necho ~e::ctivo: ce ta! ~anera :~e :r. 

:o ~esul~a:o es cec~r, ~n es~~e ::::s se :escribe una ~i:6tes~s, 

en ~~~=e cacen ~odas ::s Tiacos :E e~ecuciSn ~el =el!tc. 
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i) TIF{JS DE FORMULACION CASUISTICA.- En oposici6n a --

los de formulaci6n libre, son aquéllos que no describen una moda 

lidad única sino de varias formas de ejecutar el delito, señalá,n 

dese en ellos expresamente la actividnd productora del resulta--

do, 

j) TlF{JS MIXTOS DE FORMULACION ALTERNATIVA.- El Mues--

tra Jiménez de Asúa nas expresa, que san aquéllas "en que las hi 

p6tesis enunciadas se preveen una u otra y son en cuanto a eu va 

lor, totalmente equivalentes, porque para que la tipicidaé exis-

ta basta can que se realice una de las conductas, o uno de los -

medios de acción en la vida para cue esa modalidad típica sea --

cumplida en el proceso, es decir en estos tipos, la descripci6n

legal señnla que pueden estar constituidos por hip6tesis de con

ducta o hechos previstos en forma alternativa, integrándose el -

delito por la adecuaci6n de la conducta a cualquiera de las hip.§. 

tesis previstas par el tipo~ (5) 

LA TIPICIDAD. 

Una vez estudiada el contenido y concepto del tipo, -

pasaremos a ocuparnos de la tlpicidad, figura característica del 

Derecho Penal que plasma y consagra la garantía de la exacta a--

(5) LUIS JIMENEZ DE ASUA. LA LEY V EL DELITO Ja, EDICION. EDITO
RIAL HERMES. MEXICO 1959 BUENOS AIRES. PAG. 259 
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plicaci6n de la Ley Penal. 

La tipicidad, es el amoldamiento de la conducta al ti 

po previsto por el legislador. 

El Maestro Castellanos Tena define a la tipicidad co

mo: "el encuadramiento de una conducta con la descripc16n hecha 

en la ley; la coincidencia del comportamiento con el descrito -

por el legislador. Es, en suma, la acuñaci6n o adecuaci6n de un 

hecho a la hip6tesis le;tslativaíl; pero no toda conducta o he-

cho son delictivos, precisa que sean típicos, antijurídicos y -

culpaoles, constituyendo la esencia del delito. 

No debemos confundir el tipo con la tipicidad, ya que 

el primero es el antecedente necesario para que se procuzca el

de lito, es decir su presupuesto, la tipicidad, es uno ce los e

lementos constitutivos, y especial ya que su au~encia impide 

la configuraci6n del delito. 

Castellanos Tena en relación a lo anterior nos dice:-

'No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El tipo es la --

creaci6n legislativa, la descripci6n que el Estado hace de una

conducta en loe preceptos penales. La tipicidad es la adecua--

ci6n de una conducta concreta con la deecripci6n legal rormula-
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da en en abstracto~ (6) 

La tipicidac es uno de loa elementos fundamentales por 

la configuraci6n del delito, siendo ésta, la adecuaci6n a la con 

ducta descrita por el legislador en la Ley Penal, es básica para 

que el tipo penal se pueda aplicar¡ la t:picidad es lo dinámico-

y el tipo lo estática, si falta la tipicidad no puede hacer del.!. 

to. 

VELA TREVI~O expresa cue: la tipic~dad existirá cuando 

una conducta determinada se adecua a la hip6tesis legal~ (7) 

Nustro C6digo Penal en su art!culo 7r define el deli--

to, como "acto u omisi6n que sanciona les Leyes Penales", con ea 

to, nos dam8s cuenta que no puede existir el delito si no hay ti 

picidad, a esto encuadra la f6rmula "NULLUM CRIMEN Slf\E TIAJ". 

(6) 

En nuestra Constitución Política en su artículo 14 es-

tablece en el párrafo lII. "En los juicios del orden criminal --

queda prohibido imponer, ~ar simple analogía y aun por ~ayor!a -

de raz6n, pena alguna que no esté decretada por una ley exacta--

mente aplicable al delito de que se trata". (9) 

(6) FERNANí:lO CA::ifELLAí~OS TENA. Op. Cit. PAGS. lúS y 166 
(7) VELA TREVI~O SERGIO. A~TIJUHICIDAD V JUSTIFICACICr;. EDITWllAL 
fl(JRRUA, S.A. MEXICD 1975, FAG. 31 
(8) CODIGu PE:~AL PAR.:\ EL DISTRITO FEDER;;.L 1 EDITORIAL RJHf\UA :no. 
EDlCION MEXICO 1970 PAG. 9 
(9) CONSTITUCION PCLITICA DE LOS ESTAOüS UNIDGS r-;E.Xrci:,;;LS. EDIT~ 
R!At:. EDITORES MEXICANOS urm1os, S.A. PAG. 12. (1983) 



- !NI -

a) ELEMENTOS GENERALES oa TIRl. 

Loe elementos generales del tipo son: 

H) SUJETO ACTIVO. 

B) SUJETO PASIVO. 

C) BIEN JURIDICO. 

O) QBJETu HHTER!AL. 

E) REFERENC!i'.\5 TfriPORi'ILES Y E::iPECIALES. 

F) MEDIOS OE CQMISICN. 

A) EL SUJETO ACTIVO exigido por el tipo, es el agente

que realiza la acci6r. o la omisi6n, como autor, coautor o compll 

ce. 

El sujeto activo puede ser cualquiera, estamos frente

ª un delito común o indiferente, pero cuando el tipo exige unw -

determinada calidac en dicho sujeto, se originan loa delitos :1.2. 

mados propios especiales o exclusivos, por consiguiente se dará

la tlpicidad, sie~pre y cuando el sujeto activo tenga la calidad 

ordenada por el tipo. 
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8) EL SUJETO PASIVO exigido por el tipo, es el agen

te que recibe la acci6n. V casi aiempre es el titular del bien 

jurídico protegido por l~ ley. 

Cuello Cal6n expresa: Que el sujeto pasivo de un de

lito "es el titular del derecho o interés lesionado o puesto -

en peligro por el delito" de tal forma que el sujeto pasivo de 

un delito pueden ser las personas físicas, las personas mora-

les o colectivas, el Estado o la sociedad. 

Ahora bien, el tipo también requiere en ocacionea, -

determinada calidad en el sujeto pasivc para configurar el de

lito y cuando el sujeto no las reune, opera el fen6meno de la

ausencia del elemento típico, consecuentemente la impunidad de 

la conducta o hecho del delito respectivo. 

C) SIEN JURIDICO: Es el que tutela o protege la Ley. 

O) OBJETO MATERIAL: El objeto material es la persona 

o cosa dañada que sufre peligro derivado de la conducta delic

tiva, este objeto hace referencia inmediata al objeto material 

o corporal de la acci6n. 
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E) REFERENCIAS TEMPORALES V ESPECIALES: Estas formas -

del elemento objetivo del tipo, se refieren a las situaciones e! 

peciales de lugar y tiempo, que describe ceterminado tiempo para 

integrar al delito respectivo de manera que, si no concurren ta

les referencias que condicionan a la conducta o hecho por deter

minado tiempo y lugar, trae como consecuencia la inexistencia de 

la tipicidad de la acci6n u omisi6n. 

F) MEDIOS DE CDMISIDN: Estas referencias se requieren

en ciertos tipos por exigencias de la ley, en cuanto al empleo -

de determinados medios para integrar la conducta delictiva, por

tento, para que se pueda dar la tipicidad, tienen que concurrir

los medios que exija el tipo correspondiente. 

b) ELEMENTOS ESPECIALES. 

Ya hemos se~alado que hay elementos generales que con

tienen los tipos en· general, pero para diferenciar uno de otro,

tenemos que referirnos a los elementos especiales que forman el

tipo o como dicen algunos autores los elementos típicas. 
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Como ejemplo citaremos el delito de robo, sus elemen-

toe generales son~ 

A) EL SUJETO ACTIVG: Que es el que realiza le acci6n. 

B) SUJETO PASIVO: Es el que recibe la acci6n~ 

C) BIEJ\i JURlDICú: Es el que se protege o tutela por -

le ley, que es en este delito el patrimonio de las pcrson~: Etc. 

En cambio sus elementos especislEs son: El apocera---

miento de cosa ajena mueble, sin derecho y ~:n consentimiento -

de quien pueoe disponer libremente de ella =on arreglo a la ley. 

2) EL TIFU rn EL DELITO DE ESTUDIO. 

El tipo bésico del delito de aborte sufrido 
, 

651 como-

su penalida~, estf prevista ~ar el articulo 330 cegun~a parte -

del C6digo Penal vigente y que a lo letra dice: "~Y que hiciere 

abortar a une mujer se le aplicará de uno a tres afies de pri--

sión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga 

con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la-

prisi6n será de tres a seis años, y si mediere violencicvf1eica 

o moral, se impondrá al delincuente de seis a ocho a~os de pri-



• 102 -

s16n". (10) 

Respecto al resultado, nos damos cuenta de que estamos 

frente a un tipo de oaño, por que existe una destruccibn del ---

bien juridico tutelado por le ley. 

En el delito de aborto sufrido, se impone una pena a--

gravada cuando concurren las circunstancias previstas por el ar-

ticulo 330 segunda parte, del Cfldigo Penal que dice: "cuando fa,! 

te el consentimiento, la prisión será de tres a seis años, y si

mediare violencia fisica o moral, se impondrán al delincuente de 

seis a ocho años de prisión". 

El articulo 331 señala: "Si el aborto lo causare un mé 

dice cirujano, comadrfln o partera, además de las sanciones ou~ -

le correspondan conforme al anterior articulo, se le suspenGer8-

de dos· a cinco años en el ejercicio de su profesión". (11) 

Cuando el delito de aborto sufrido sea cometido por 

un médico cirujano, comaorona o partera, adem~s de las sanciones 

que le correspondan conforme al articulo 330 ~a. parte, se le 

suspenderá de dos a cinco af'los en ejercicio de su profes!.6n. 

a) ELEMENTOS GENERALES DEL TIPO A ESTUDIO: 

(lo) caoíGO PENAL MEXICANO 1982, Op. Cit. PAG. 105 
(11) CODIGO PENAL ~EXICAND Op. Cit. PAG. 105 
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Los elementos generales del delito de aborto sufrido -

A) PRESUPUESTO MATE~I~L. 

8) BIEN JURIDICD TUTELADO. 

C) 06JETO MATERIAL. 

0) SUJETO ACTIVO. 

E) SUJETO PASIVO. 

F) SIN SU CONSENTIMIENTO. 

G) MEDIOS DE COMISION. 

Para que exista el aborto, es necesario dar muerte al

producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, es

indispensable la existencia de un presupuesto material del hecho, 

el embarazo de la mujer. 

a) UN PRESUPUESTO MATERIAL: Que es el embarazo y el --

producto de la concepción. 

Les requisitos de este presupuesto son: 

1.- UN ELEME~JTO MATERIAL - EMBARAZO. 

2.- PREVIO A LA REALIZACION DEL HECHO. V 

3.- NECESARIO PARA LA EXISTENCIA DEL H¿CHO, (La muerte 

del producto de la concepci6n) descrito por el tipo. 
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b) BIEN JURIDICO TUTELADO: El bien jurídico protegido-

en el delito de aborto sufrido tema de este trabajo, es la vida

del producto de le concepción y el derecho a la maternidad. 

e) OBJ~TO MATERIAL: Es la mujer embarazada, en el cual 

se realiza el hecho descrito por el tipo; aborto, asi como el --

producto de la concepcibn. 

d) SUJETO ACTIVO: En este delito a estudio, el sujeto-

activo puede ser culouier persona. 

VANNINl, expresa: Que este tipo de delito es común o -

indiferente. ln este delito se reouiere un sujeto activo, el que 

realiza el aborto sin consentimiento de la ~ujer grávida tratán-

dese en consecuencia de un delito individual. (12) 

e) SUJETO PASIVO: Viene a ser la mujer gestante y el -

producto de la concepcibn, en atención al cien jurídico protegi-

do. 

En cuanto a le calidad, estamos frente a un delito pe! 

sonal, porque el sujeto pasivo es la mujer embarazada. 

(12) VANNINl. M~uRTO-OMICIDIO PRETERINZIONABLE. V. MILANO 1950 -
MG. R. 
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f) SIN SU CONSENTIMIENTO: En·cuento a este elemento -

sin su consentimiento, debemos entender que va contra la volun

tad de la mujer y a pesar de ser sin o contra su consentimiento, 

es forzada por un sujeto (activo) por medio de la violencia fí

sica y moral. 

g) MEDIOS DE COMISION: Los medios con los cuales pue

de ralizarse el aborto sufrido son: fisicos, quimicos, mecáni-

cos o morales. 

La ausencia del presupuesto del hecho en este caso, -

el embarazo, trae como consecuencia la inexistencia del hecho -

(aborto), originándose une atipicidad por falta de objeto mate

rial. 

b) ELEMENTOS ESPECIALES DEL TIPO. 

Los elementos especiales del delito a estudio son: 

~a muerte del producto de la concepci6n en cualquier

momento de la preñez, sin consentimiento de la mujer o con vio-
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lencia física o moral. 

J) ATIPICIDAO EN GENEAL V LA ATIPICIDAO. 

Al igual que los demás elementos del delito, la tiple.!, 

dad tiene su aspecto negativo que está formado por la atipicidad. 

La atipicidad, es la ausencia de adecuaci6n de la con

ducta al tipo y surge cuando no se integran los elementos descr} 

tos en el tipo legal. 

Es preciso deferenciar la atipicidad o ausencia de ti

picidad con l~ ausencia del tipo, porque si mezcláramos tales 

conceptos sin distinguir su contenido especifico, llegaríamos a

una confusi6n que produciría funestas consecuencias. Si el tipo

es la descripci6n legal de una conducta o hecho, la ausencia del 

tipo existiría de acuerdo con el Maestro Castellanos Tena, cuan

do el legislador deliberada o inadvertidamente, no describe una

canducta que, según el sentir general, debería ser incluida en -

el catálogo de los delitos. (13) 

En cambio, l~ ausencia de tipicidad o atioicidad surge 

cuando no se amrilda o se adec6a la conducta producida o ejecuta

da en un tipo penal, es decir, el tipo existe pero con una mal-

~13) CASTELLANOS TENA FERNANDO, Op. Cit. PAG. 172 

: ' 
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formación determinada por ausencia de algunos de sus componentes 

o elementos, que dan origen al aspecto negativo de atipicidad, -

provocando la imposibilidad de configurar al delito por que no -

hay una adecuación de la conducta al tipo, si la conducta no es

tlpica, no es delictuosa. La atipicidad existirá cuando no hay -

adecuación al tipo fo~~ulado por la norma penal. 

Jlm~nez de As~a define cue. »existe atipicidad ---

cuando en el hecho concreto no se dan todos los elementos del ti 

po descrito en la ley, o cuando la Ley Penal no na descrito la -

conducta que en la realidad se ha oresentado con características 

antijurídicas, ausencia de tlpicidad en sentido extricto ••• ª 

Concluimos cue habrá atioicidad cuando el comportamie~ 

to humano concreto, el cual se encuentre legalmente previsto en

ferma abstracta, no encuadre de manera precisa en el precepto, -

es decir, que no encuentran adecuaci6n perfecta en el tipo. 

a) ATIPICIDAO EN EL DELITO A ESTUDIO. 

La atipicidad se presenta en el delito de aborto sufr,i 

do, tema.del presente trabaja cuando: falte el objeto jurídico o 
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de objeto material, que en este caso es la mujer embarazada, la 

cual se realiza el hecho descrito por el tipa; o la vida del 

producto de la concepcí6n, o bien cuando existe el consentlmie.!! 

to que eo este coso sea de la mujer embarazada. Ante la falta -

de objeto jurídico o de objeto material, existirá una tentativa 

imposible de aborto sufrido. 
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CAPlllLO V 

AllTI.1RICIDAO 

1) MTI.DIICIDAD EJI GENERAL 

2) ANTL1lJUCIDAD EN EL DELITO DE ESTUDIO 

J) CAUSAS DE JUSTirICACIDN EN GENERAL. 

lt) LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION EN EL oano DE ESTUDIO 

' 
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CAPITULO V 

ANTIJURIC1D40 

1) ANTIJUAICIDAO EN GENERAL. 

Por lo general toda conducta t!pica es antijur!dica y

lo antijur!dico, es aquéllo que va en contra del derecho y as! -

se p~ede decir cue es un concepto negativo, un hecho humano re--

pr:=aole frente al derecho que lesiona un bien jurídico y ofende 

::; ideales valorntlvas de la sociedad, o bien de acuerde con El 

Maestro Porte ?eti t, que manifiesta que "UNA CúNDUCTA é.;;:; ;.:<n.:u-

;;:DIGA CUANDO SIENDO TIPICA NO ESTA PROTEGIDA FtiR u;.:; e,.,._¿,:. [.'E -

JUSTifI.:ACIGNn. (1) 

Para Cuello Galón, "LA AfJTIJUR!:ID;.C FRESUFt;rú;: UN JUI-

CID, UNA ESHM~CICN DE L;:; CflC5ICI01"4 EXI5TEi\TE ENTRE LA ,:ormucTA-

o HECHO ilEAU:ADG y UfJA :ic¡:¡::.;.. .jLJiUDIC:A PENAL". Tal juicio es de-

car,cter atjet!va, ~ar sólo recaer sobre la acci6n ejecutada. --

(2i 

e:.: Maestro Jlm6nez Huerta indica que "UNA CONDUCTA SE-

(1) /,.¡,.;,,::!3~:. ;:;:.vGN Vi'.SCurJ:ELC5. HANUj¡LDE OERECHG PEi'iHL MEXICA
:·JG. EDiiC?.I~L PC:frlRUA :Ja. EDICIGl\I MEXICG 1974. PAG. 26é 
{2) CUELLC :ALGN EUGEJ'HO. i:IE:iECHO PENAL. ü>ITGRIAL NACICNAL 9a.
EOICIDN TGMG 1 MEXIGO 1961 PAG. 309 
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RA DELICTIVA, CUANDO LESIONA UN BIEN JURIOICO V OFENDE LOS IDE.t!, 

LES VALORATlVOS DE LA COMUNIDAD". {3) 

franco Guzmán expresa: "LA ANTIJURICIOAD ES UN DESVA-

LOR JURIDICO, llNA CONTRADICCIDN O DESACUERDO ENTRE EL HECHO OEL

NDMBRE Y LAS NORMAS DE DERECHO". ('+} 

Pera poder calificar una conducta como antijurldica, -

es necesario la comprobaci6n de que ~sta es contraria a una nor-

ma, ye que le misma al realizarla puede ser tanto licita como --

111c1 ta, ya que por ejemplo privar ~P. la vida a una persona, es-

un hecho no sirmpre se da el caso de cue sea antijurídico. 

Para llegar a la afirmación de que una conducta es an-

tijurid1ca, es necesario un previo juicio de valor, del cual se
~ 

concluirá que. dicha conducta debe ser calificada de tal forma. 

Por lo ant~rior, es posible concluir que la antijuric,!. 

dad es un desvalor jurldico, una inconformidad o desacuerdo en--

tre el hecho humano y las normas de derecho y as1 mismo podremos 

afirmar, que uno.de los elementos del delito es la antijuricidad 

ya que este es la acción numana antijuridi~a, tipica, culpable y 

punible. 

(J) JIMENEZ HUERTA MARIANO, LA ANTIJURICIOAD. IMPRENTA UNIVERSI
TARIA, MEXICO 1952. PAG. 9 
(4) FRANCO GUZMAN RICARDO, DELITO E INJUSTO. "fORMACION DEL CON
CEPTO DE ANTIJURICIDAO". MEXICO 1950 PAG. 77 
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2) ANTIJURICID;;D Er1 EL DELITG DE ESTUDIC. 

El hecha re~lizado: aborto, debe ser antijurídico, ~s-

to es, que no este protegioo el sujeto por alguna causa de juetJ;, 

ficaci6r,. 

Los actos anota ílanieri, pora ser punibles, ceben ser-

ilegítimos, es cecir, na justificQoos pcr la nEcesioad ée inte--

rrum~ir le ~rev~cez para evitar a la personE de la mujer en cin-

t~. un cu~o ~rJve in~i~ente, cepenéiente de lo gravidez o del --

parte, y no evitatle n.ts cue con el aborto. 

La antijuricidac c~serva ~endaza, ~= así la octuaci6n-

oel tercero sin e: corscnt~~iento o contra le voluntad de la mu-

jer, expreEiones cue 11.ajnc est!.cin "exhuberante.s", pcrc;ue la pri-

mera cornprencc 2 la se;unéD. 

El atcrto de la ~~jer puede realizarse, cuenda falte -

el consentimiento. 

a) Sii. u; VCLUNTAú. 

b) CG~TH~ SU VCLUNTAD, ye sea m~dlando ~iolencia f!si-

ca o mcrel. (5) 

t5) ;.!t;.Lt.:..tfr.t Ftt\'it PETIT c,;r, o;;uDAP. [;CG/·iHTICA SGGRE LC5 DELI-
TGS CuNTR;., u, vrc .... y Lh 5;;LUD FERSor~i;L. EDITLRlilL PChi-WF<, S.A. -
5a. EOICION, ~EXICC 197.Srn PAG. 260 
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3= CAUSAS DE JUSTIFICACION EN GENERAL. 

La antijuricidad puece ser eliminada si existen cir---

cunstancias o causas oue según declaración expresa del legisla--

dar hacen que una conducta desde que nace sea illcita, aún cuan-

do la misma sea típica y lesione intereses protegidos por la ley, 

siendo tales circunstancias las que la doctrina determina como -

causas de justificación. 

Las causas de justificación son situaciones partícula-

re, en las que un hecho normalmente está prohibido, se consien--

te por la ley y por ello, no es antijurídico, quedando en canse-

cuencia exento de pena; las causas de justificación por tanto, -

pueden definirse como. "Aquellas especiales situacicnes en las -

que un hecho que norma~~ehte est6 prohibido por la ~~v Penal, no 

constituye del1~o ~or'la existencia de u~a.norma que lo autoriza 

o la impone~ ~6) 

Es importante recalcar que por .la .esencia misma de la

causa de licitud y siguiendo los principios de la p~el~ci6n 16--

gica de los elementos del delito, estas causas no tienen rela--

ci6n alguna no con la imputabilidad, ni con la culpabilidad, ni-

(6) FRAN'tESCb ANfOLlSEI. ~NUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL. 
TR.t;O. JUAN DEL ROSAL V ANGEL TORIO, UTHEA-ARGENTINA, SUENOS Al-
RES EDITORIAL HISPANO AMERICANA. 1960 PAG. 201 
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punibilicad, que previament~ au'. -ar·tece~•das pcr la antijurici~ 

dad. 

Para Castellanos lena; "~~ cenominan causas oe jusc:fJ:. 

:aci6-, acuellas conciciones q~e tienen el pooer de excluir :a -

antijuricidad de una concuct2 típica y representan ur. aspectc ne 

gativo cel delito". 

Jiménez ce Asúa, al referirse "A las causas ce ~ust~fl 

caci6n emplea la palabra causa en lugar de circunstancia, y c:n-

~n gran acierto inegable porcue circunstancia es aquello cue 31-

redecc: ce un hechc y lo ~~dif:ca accicentalmente; y las causes-

ae que ncs estamos ocucando camelan la esencia del hecho, ccnvir 

:ie~c= el crimen en una oesgracia. 

Las causa oue exluven :a !ncriminaci6n son: ausenci~ -

ce concucta, atiolc:cad, causas de justificaci6n, ~ausas :e ~~i~ 

putabi:icad v causa3 ce inculpaci:idac. Con fines exclusivamente 

cidacticos, Jirnénez üe Hsúa expresa: n4ue en las causas ce justl 

ficaci~~ no nay cel!to, en :as ce inimputabili~a~ no Hay ~el!n--

cuente 1 en !as excusas aosolwt:r:as no hay pena. 

Como las cau3JS üe justif lcac!6n recaer. soore la acci6n 

realiz2:a, sen oojetivas, se refieren al h~cho y no 31 sujeto; -
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real1zaci6n externa. útras eximentes son de natura--

leza subjetiva, mirar. el aspecto personal del autor". (?) 

Nuestra Legislaci6r. Penal en el artículo 15 del C6dlgo 

Penal senala entre sus varias hlp6te5is elgunao·causas de lici--

tud, tasadaa por el l~gi5lacor, al igual Que otros códigos qu~ -

tradicionalmente dE una manera expresa, vienen conte~plando de--

terminadas circunstancias ~ue excluye~ -- antijuricidad de lo --

acci6n. 

De er.tre todas las llamadas c:rcunstoncias excluyentes 

oe responsabilided oel artículo 15 del C6cioo Pneal para el Dis-

trito Federal, creemos cue solo son ca~sas ce/licitud: La leg!tl_ 

ma defensa, el estado ce necesidad, el ejercicio ce un cumplimie,2 

to, el derecho de un deber, y en c5so muy especicl que aunque no 

este seF.e13oo en el cit~éo ortículc, se encuentro regulado en le 

Gltima Fracci6n del articule 9~ del C6dlgo Pneol para el ~istri-

to fece~bl en relaci6n con el artículc 93 del ~is~c C6cii90 y ~ue 

se refiere al cor.sentimiento del ofe~dido y que ~e obstante lo -

anterior, también puede operar co~c causa ·de ct:picidad, cuenco-

el tipo penal en si mismo exija el "consentimiento" (roba, violo 

ción, allanamiento de morada etc.). 

(?) FERf•ANDD CA:JT ELL~r;GS TENA. LHIEAHIENTOS DE CEHECHü PENAL 16a. 
EDICIOf\. EDITORIAL PGrinUi'., 1 MEXICD 1981. PAGS. Hn 1 182 y 18.3 
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Tambi~n es Lmportante geñalar our: •aparece controver-

~ido el croblema :e si le Eri:a:i! ce !as causa! tie :ust!f:ca-

=!Sn 3e l!~~ta a: ~erecho Fena:, e si se extience a t0~3! :a! -

~1c~9~ :2L1sns ~~:EE- ef~coc~2 :~~era!. 5in er~ar;o, puesta q_s

:a~~ :a~a ~e: JE:e:-c ~ie~e ex!:enc!as oroc!as y ~lver~JS y =--
bedece a pr!nc!~!~s frecuerte-e-:e =articulares, ne ~uece e, __ _ 

cluir a ~ricri la ex:stencia ce =asas e~ !os c~e, ~ese a exc!u-

nistrativo et:. (~) 

;:; con:i~~ac16~ ~enc:c~aremcs las causas oe ~ust!f!:a

ci6n que :asi en Pcr~a unánime ~an sioo :lasiricadae por la coc 

trina: 

Serán :a~sas de justificaci6n: 

1) LA LE3ITIMA ~EFENSA 

2) EL E5T~DO DE NECES!DAC 

3) EL CU-IPLIMIEr;rc DE UN DE9ER 

.. ) EL c;..::;:::RCICIC '.)E :.;:'. DERECHO 

5) EL I"' r=rnm¡a;ro LEGITif-~0; V 

6) L,, Gc'.:OIENCrn ~Ert;;R ~UICg. 

(El) FRAfJCESCO ;:;r.7CLI3EI, ;:¡o. :it. ?AG. 202 



1) LA LEGITIMA DEF'Er!Sf<, ésta causa de licitud es quizá 

la más estudiada y conocida ce todas las justificaciones que im-

piden el nacimie~to de la antijuricidad. 

Para Cuello Calón es: "Legítima defensa necesaria para 

=echazar una a~resión actual o inminente e injusta, ~ecionte un-

acto oue lesicnE bienes ~cr!~icos del BGresor". (9) 

Luis Jim~nez de ~sG2 d!ce cue la le~!tirna defensa es:-

"La re~ulso CE le a[iesión ilE~ltima (ent!~~rf~ica) actual O in-

minente, por el atacado o tercera persona, cc~tra el acresor sin 

traspasar la ~ecesided ce le cefensa y dentro de la racional pr_2 

porcional de los medios empleados para impedirla o repararla". -

(10) 

SegGn Fren: Van Liszt, se lecitima lo defensa neceso--

ria para :?~eler una agresi6n actual y contraria al derecho me--

diante u~a agresi6n contra el atacante. (11) 

Podr1amos seguir transcribiendo las definiciones de la 

legiti~a defensa que han ca=o los grandes estudiosos d~l derecho 

pero no r8sul~aría adecuacc dado que todos los conceptos sobre -

esta figura ser¡ ;i¡{is o menes iguales, por lo cual pode:e:os sintr.tJ. 

zar estas definiciones de !a legítina defensa con el concepto --

{9) FERrJkf;DO c.:..:lTELLArms TENA, Dp. Cit. PAG. 190 
(lO) JIMENEZ DE liSUA LUIS, LA LEY Y EL DELITC. EDITORI;.L HERMES-
5EGUNDA EDICIGrJ. BUENOS AIRES, RE:PUBLIC'1 DE AHGENTiiJf;, 1951+ ---
PAG. 363. 
(11) FRANS vo~ LISZT. TRAT~DD DE DERECHO PENAL T.II 2a. EDlCION
MADRID 1927 PAG. 332 
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del maestro Castellanos iena, cuien la define como, la reculsa

de una agre3i6n antijurídica y actual por el atacaco o por ~er

ceras perJJnas contra el agresor, sin traspasar !a nedica nece

saria para la protección. (12) 

En el C6digo ;enal vigente en el art!culc 15 fracci6G 

III, se consignan la leg!tima cefensa, en la si~~:ente forma: -

"Obrar el acusaao en defensa ce su persona oe su hcr.cr J ce sus 

bienes de la persona, honor o bienes ce ctro repel:enco una a-

gresi6n actual, violenta sin derecho, ce !a c~al :esul~e un ~~

ligro in~inente, a ne ser que se pru~:e oue ~nte:vino Dlgunas -

de las circunstancias siguientes. 

Primera,- que el agrecicc ~revoco la ag:esién, ca~co

causa inmediata y suf:ciente para ella. 

Segunda.- Que previ6 la agresión y puoo iacil~ente e

vitarla para otros medios legales. 

Tercero.- Que no hubo necesidad racional del medio em 

pleado en la defensa, y 

·~u~rto.- Que el daña que iba a causar el agresor era

facilmente ~eparable despu~s por medios legales o era notoria-

mente de paca importancia, camparaco con el que causo la defensa. 

U2) FERNANDO CASTELLANCS TENA, Dp. Cit. PAG. 190 
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Se :;:re!;'t:ri~d oue ccricu!"'ren .i..r.e recw:.fi tos ce :!.e• leg!-

time defensa rescEc~o de ac~el que dure~:~ ~o noc~e reches2rr,-

.... :_ .. t ~ ( ,. E -i SE er-cuer:trt -

~:....t. : t 

~-E. :., :. ; .. 

.::cr,;;.ti tu'.. do .Jí ;,-

":..JE : eo-

~: : :: : c. r.: r: r. í~ ~ t 
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A) Que le egresión sea actual, Que sea presente, que-

rnporte un peligro o inminente, e nea, que se repela la agresión 

er1 el momento mismo de estarse verificanoo, puesto, de no ser 

aHi seria inoportuna la repulsión. 

8) Que sea violenta. Este concepto lleva implicitemen

t1! agregado la noci6n de fuerza, destruccifm, es decir es una ec 

t .vidad que lleva aparejada un ímpetu. 

C) Que la agresión sea injusta y sin derecho. La agre

sj Ón debe ser ilegitima, que el atacante obre y actue sin autori 

z cibn, careciendo de todo derecho que legitime su ataque al in

tnes agredioo. 

D) Que resulte un peligro inminente. Cuando la agresión 

a de suceder de inmediato o prontamente. 

2) ESTADO DE NECESIDAD. 

Porte Petit expresa: El estado de necesidad se dé "cual!. 

d pera salvar un bien mayor o igual entidad jurídica tutelado o

se lesiona otro bien, igualmente amparado por la Ley". 

El estado de necesidad la encontramos definida en el -
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Cu~ncc se les~c~: e se :estru;e un ~ien ~rote;:c: ~cr 

en :a 5~~J2ci6n ~e: bien de ~a¡or v3lcr. 

V as! s~;uienco con !a ~racci6n 

' •• - '~ r" 
1'•f"lnJ,.n1.oi..... J25 'f J2é 
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culo continua diciendo que no exista otro medio practicable y -

menos perjudicial para superar el peligro, esta es que el agen

te le resulte imposible esperar el estado de necesidad de un mo 

do diverso, o sea le es imposible no lesionar otro bien ajeno. 

Casos específicos oe Estado d8 necesidad: El abort~ -

terap~utico, consagrado e~ lo ley en el artículo J34 como exclu 

yente de responsabilidad, se trat~ ée cos bienes en conflicto -

ambos tutelados jurídicamente. La vica de l~ madre y la vida 

del ser en formaci6n, se sacrifica al ·menor por salvar el de ms 

yor val!a. 

3) EL cur-;Pl..HiIEr• TL UE WJ DEBER. 

En el C6c:;o Penal Vigente en el artículo 15 frocci6n 

V define e: =umplimiento ce un ceber y ~ue a la letr~ ~ice. ttO

brar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un dere-

cho consignados en la ley". En otras palabras es decir, no es~ 

posible consevir la incriminaci6n de un hecho que se a realiza

do en el ejercicio del cumplimiento de un deber, puesto GUe no

delinquen El que obedece al legítimo mandato de su obligaci6n;

es indispensable y necesario para que pueda operar eota figuro, 

que se trate de un deber impuesto por la Ley, o sea, para que -



el cumplimiento del deber excluye la del1ctuos1dad, debe estar

consignado en la ley e i~pues!o categorlca~ente. 

4) EL EJERCICIO DE L::i DERECHO. 

En otro de los justificantes que impiden la integra-

c16n del elementc a~tijuric!cad, indispensable para formar el -

delito. Y se encuentra consi;n2cJ en el artículo 15 del C6digo

Penal fracci6n V y que a la letra dice: "Ctrar en el ejercicio

de un derecho consignado en la :Ey; es oovio que, ~uien es aut~ 

rizando por el derecho para cbrar en deter~i~a~a ~ormc no cc~e

te delito parque la ley consien:e y admite :al cctivi~ad, en o

tros tfirminos, quien actuancc 2~ ejercicic :e;í~imc ~e un :ere

cho causa una lesi6n o pwne e- ;::;:igro cienes jurí:cic.J;;1ente ;:r.2_ 

tegidos, no comete cel!to oor:-~ la ley autcr~:a ex:resc~ente -

la aplicac16n de :~l cerecho. 

5) EL IMPEDIMENTO LE:JITlMO; Y.-

Está recogido como u~a causa excluyente ée reeponsabJ:. 

lidac en la fracci6n VIII del artículo 15 del C6diga Penal y -

que a la letra d!ce: "Contravenir lo dispuesto en una ley penal 

dejando de hacer lo que manda, por un impedimento legítimo¡ o -
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en otras palabras er.tendico que es cuando un sujeto ae abetie-

ne de ejecutar una concucta tiene 12 oblig3ci5n de realizar un

acto, llenando as! un tipo penal, pera cuenco el impedimento o

abstenci6n de obrar se deriva ce ~a propia ley, se le~itime y -

la conducta omisiua típica no es considerada como antljurlcidJd 

ejem. El caso de un inCivicuo que se niega a declarar en un --

juicio por impedirse lo el llama::;:;, secreto profesional, cerivá!! 

dese un no hacer pcr haber una norma ce carácter superlcr ~ue -

eataclece el impecimento no es anti~ur!dica. 

6) LA OBEDIENCIA JERAR4UICA. 

Esta causa de justificación esta tambi~n contem~lada

en el artículo 15 ~el C6digo Penal de la fracción VII y que a -

la l2tra dice: ºObedecer a un superior l~g!;:~= en el orden je

rarquice aún cuando su mandato destruya un delito, si éstas cir 

cunstancias, no es notoria ni se prueba oue el acusado la cono

ciera; o bien en ctras palabras al obligarse a acatar un ~anoa

to legal oue se deriva de la propia ley, la ooediencia de aca-

tar un mandato debe darse siempre de un superior legítimo, ind_! 

pendiente del conocimiento de lo ilícito de esa orden. 
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4) LAS CAUSAS DE JU~TIFICACION EN EL DELITO DE ESTUDIO. 

En el aborto terapéutico, nos encontramos ante el as-

pecto negativo de la antijur::idad, casado en la preponderancia

del interés, aienoo indudable que el aborto debe llevarse acabo

sin consentimiento de la gestante sin o con violencia. 

Nos dice Saltelli y nomano Di Falco, ::iue la ilegitimi

dao del hecho esta excluida, solo en el caso de necesidad de sa! 

var a la gestante o madre de un peligro grave para la vice o Pd

ra la salud y oue no se podía de otro modo evitar. (15) 

Así cernos como el articulo ;34 del Código Penal regla

menta el dborto terapéutico, cue constituye una causa de justif! 

cación en raLón del interés preponderante. ttNo se aplicar~ san-

ci6n: cuanoo de no provocarse el aborto, la mujer embarazada co

rra peligro de muerte, a juicio del médico oue la asista, oyendo 

Este el 01ctamen ce otro médico, siempre que esto no fuere posi

ble y no sea peligrosa la demora". 

El precepto nos habla de que "La mujer embarazada co-

rra peligro de muerte", solo es la ~nica justificación en la 

cual puede intervenir una persona orovocándole el aborto sin cue 

(15) CELESTINO PORTE PETIT CANDAUOAP. Op. Cit. PAG. 431 
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recaiga en el una sanci6n. 
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CAPITULO VI 

CULPABILIDAD 

1) PR::.SUPUESTD DE LA CULPABILIDAD. 

Para algunos autores la imputabilidad es considerada -

como un elemen:= del delito, pero en reali~=~ viene a ser un 

presupuesto de la culpabilidad, y por cuanto a esto hace, el 

Maestro Castel:enos Tena nos dice: "Para str culpable un sujeto, 

precisa ~uE an:ss sea imputable; si en la culpabilidad, como se

ver6 m6s adele-:e, intervienen el conociGient: y la voluntnd, se 

requiere !a p=s~~ilicad ~e ejercer esas facultad~s. Para =ue el

individuo :on::c: la ilicitud de su acto y quiera realizarlo, d~ 

be tener capac!dad de entender y querer, de determinarse en fun

ci6n de aquellc que conoce; luego la aptitud (intelectual y volu 

tiva) constit~iE el presupuesto necesario de la culpabilidad. -

Por eso la i~=~tabilidad (calidad del sujeto, capacidad ante el

Derecho Penal), se le debe conciderer como el soporte o cimiento 

de la culpabil~cad y no como un elemento del delito, según pre--
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tenden algunos especialistasn. C1) 

La imputabilidad es la posibilicad condicionséa por la 

salud mental v por el desarrollo del autor, para obrar según el-

justo conocimiento cel ceber existente. ¿s la capacidad de obrar 

en el Derecho Fenal, es dec!.r, ce realizar actos referidos al De 

recho Penal que traigan cans!.go las consecuencias penales oe la-

1nfracci6n. 

a) LA IMPJTABILIDAD. 

La imputabilidad la oodel'JOs definir como la capacidad-

de querer y entender en el campo del derecho penal, (tener capa

cidad ciudadana), ~ue en nuestra legislación es ce dos ordenes:-

un ocjetivc y material y otro psicológico. tl primEro mayoría de 

18 años y el segundo sanidad mental. 

Castellanos Tena ~enciona sobre este particular que, -

"Para que el individuo conozca la ilicitud de su acto y quiera -

realizarlo debe tener capacidad de querer y entender, de determ,i 

narse en funsi6n de aquello que conoce". V define la imputabili-

dad como el·ccnjunto de condiciones mínimas de salud v deaarro--

(1) FERNANDO CASTELLANOS TENA, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERE
CHO PENAL, 16a. EOICIDN EDITORIAL AJRRUA, S.A. MEXICG 1981, PAGS. 
217 V 218. 
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lle mentales en el autor, en el momento del acto típico penal, -

que la capacitan para responder del mismo. (2) 

Ahora bien, la imputabilidad se le debe considerar co

mo un presupuesto de la culpabilidad, puesto que la culpabilidad 

es que el agente actúa psíquicamente conforme a la conducta ~ue-

oesar~o¿~a, ceoe guzar GE 12 fücultac ce querer y entender. 

Luego entonces, si el sujeto realiza una conducta típ.!. 

ca antijurídica y culpable, pero no tiene capacidad de querer y

entender, estaremos frente 21 aspecto negativa de la imputabili

dad y que es LA INIMPUTABILIDAD. 

En sfntesis, si consideramos que la imputabilidad es -

la capacidad oe entender y de querer, y que estas circunstancias 

se encuentrú~ sometiaas a ciertas condiciones propias del actor, 

que son fa salud mental y el 'desarrollo mental para conducirse -

siguiendo el recto criterio del deber establecida, san de admi-

tirae que esos elementos mínimas de salud y desarrollo mental -

coneti tuyen el querer y entender el ámbito penal. 

Atendiendo a lo nnterior, es posible afirmar que loa.! 

lementas de la imputabilidad son: 

a) La salud mental del agente; y 

(2) FERNANDO CASTELLANOS TENA. Op. Cit. PAGS. 217 y 218. 
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b) El desarrollo mental del propio agente. 

En relaci6n al segundo inciso diremos Que ee encuentre 

enmarcado por la edad biol6gica del individuo, mediante la cual

éste adquiriré la capacidad mental que llegará a configurar el -

elemento en cuesti6n. 

b) LA INIMPl.JTAGILIDAD. 

"La inimputJbilldad constituye el aspecto negativo de

la imputabilidad. Las causas de lnimputabilidad aon, pues, todas 

aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarrollo o 

la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de aptitud -

psicológica para la delictuosidad. (3) 

La inimputabilidad es producida por algan trastorno -

mental transitorio, que priva o perturba en el sujeto la facul-

tad de querer y entender, "En cuyo caso el sujeto carece de ap-

titud psicológica para la delictuoeidad". Al respecto nuestro C.,2 

digo Penal señala en su artículo 15 fracción II y IV, las causas 

por las cueles se puede producir la inimputabilidad, y a la le-

tra dice: "II.- Hallarse el acusado, al cometer la infracción, -

Ü) f¿,qrJi:.NDO CASTELL'1NDS TENA, Op. Cit. PAG. 2.3.3 
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en un estado de inconsiéncia de sus actos, determinado por el e.m 

pleo accidental e involuntario de sustancias t6xicas, embriagan-

tes o estupefacientes o ppr un eatado toxinfeccioso agudo o por

un trastorno mental involuntario de carácter patol6gico y tranoJ.. 

torio". 

"IV. - El miedo grave o por el temor fundado e i rresint.!, 

ble de un mal inminente y grave en la persor.a del contraventor o 

la necesidad de salvar su propia persona o sus bienes o la pera.e 

na o bienes de otro, ce un peligro real grave e inminenete, sie,2 

pre que no exista otro medio practicable y menos perjuo~cinl". -

{ 4) 

En el primer ceso de la fracci6n segunda de le eximen-

te que antecede, se necesita que un sujeto en el :r.cmento de cor:i,g_ 

ter la infr3cci6n, est§ en un estado de inconsienc~a raotivcda --

por la ingesti6n ce ou~st~ncias enercantes, ingericas en forma -

accidental o involuntaria. Y ccr.10 segunca hip6tes!.s dE la exime.!:!_ 

te de inimputcbilida~, SE requiere para su existencia de que el-

agente que haya dElinquicc se encuentre en un estado de perturb~ 

ci6n o debilidad, par el cual se haya suprimido por completo su-

conciencia, sin embargo dicho estado debe ser pasajero y d~bido-

{4) CDDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 360. ED!CICN, EOITO-
RIAL PURRUA PAGS. 11 y 12, MEXICO 1982. 
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a una enfermedad. 

Abriendo un pequeño paréntesis y de acuerdo con nues-

tra legislaci6n, el aesarrollo mental del agente se adquiere al 

llegar a los 18 años de eoac. A este respecto varios autores se 

ñalan que lu Ley no considera a los :ner,ores ce 18 años de edad-

cerno faltos de un desarrolle ~ental normal, sino que, lo que se 

desea establecer es cue antes de esa ecad, es ~osibl~ que el in 

dividuo pueda ser sometido a otros sistemas ~e correcci6n, corno 

puede ser la educación y no los medios penitenc:ari2s, siendo -

los señalados en primer término los siguientes: 

a) Reclusión e do~icilic. 

b) Reclusi6n escolar. 

e) RecL.rni6n en sstablecirniento médica. 

d) Reclwsi6n en lnsti twr:iones y negares nonrados. 

e) Reclusión en establecimientos de educación corree-
cianal. 

En la fracción IV del mencionado artículo, el miedo -

grave ccns~ituye una causa de inimputabilidad y obedece a proc! 

sos causales paicol6gicos y éste a la vez se engendra en la im~ 

ginaci6n "interna". 
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El miedo va de dentro hacia ruera produciendo la inca~ 

ciencia por un verdadero autcmatizmo y ee por ello Gue se constl 

tuye la causa de inimputabilidad. El temor se origina en un pro

ceso material y obedece a una causa externa o sea de fuera para

dentro, en el temor, el proceso de reacción es consiente. 

En relación a los trastornos mentales permanentes ta-

les como las que padecen los sordomudos, locos, imbéciles, idio

tas, etc., al realizar actos que se tipifican como delitos, la -

ley determina con respecto a los primeros, Que ceben ser recluí

dos en escuelas o establecimientos especiales el tiempo cue sea

necesario para su educación, y por cuanto hace a los segundos, -

dispone que serán internados en manicomios a pabellones especia

les mientras dure su curación, sienoo lo anterior bajo la super

visión de un facultativo o bien de un regimen de trabajo. 

2) CONCEPTO V DEFINICION DE CULPABILIDAD. 

¿9 culpable el individuo que siendo imputable, deba -

responder de un acto realizado, y es declarado en falta con la -

sociedad haciéndose acreedor a una pena. 
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rranz Von Liezt define que: "Culpabilidad en el más --

amplio sentido, es la responsabilidad del autor por el acto anti 

jurídico que ha realizado". (5) 

R. Van Hippel dice que: "Culpabilidad son las cualida

des anímicas (psíquicas) del autor, que nos autorizan a hacerle-

un reproche por ese acto y que en co~secuencia, el derecho exige 

para la responsabilidad Jurídico-Penal". (5) 

Luis Jiménez de HsÚa dice: ~que la culpabilidad es el-

reproche que se hace al autor ue un concreto acto punible, al --

que le liga un nexo psicol6gico motivacc y pretendiendo con su -

comportamiento un fin, o cuyo alcance :e Era conocido o conoci--

ble, siempre que pudiera exig!rsele un proceder conforme a la --

norma". (7) 

Para Vill<::lo:.;os "La culpabilidad, genéricamente, con--

siete en el desprecio del sujeto por el orden jurídico y por los 

mandatos y prohibiciones que tienoen a constituirlo y conservar-

lo, desprecio que se manifiesta por franca oposic16n en el dolo, 

o indirectamente, por indolencia o óesatenci6n nacidas del desin 

terés o subeatimaci6n del mal ajeno frente a los propios deseos, 

(5) LUIS JlMENEZ DE ASUA, TRATADO DE DERECHO PErJAL. TOMO V, EDI
TORIAL LOZADA 1 S.A. P.EXICO 1956 PAG. 89 
(6) LUIS JIMENEZ DE ASUH. üp. Cit. PAGS. 91 y 92 
\7~ LUIS JIMENEZ DE ASUA. Op. Cit. PAG. 92 
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en la culpa". (8) 

En síntesis, podemos decir que la culpabilidad es el 

nexo intelectual y emocional qu~ une al sujeto con su acto, ya 

sea en forma directa o indirecta entre los actos o abstencio--

nes del individ1Jo y el mal ocurrido. 

Actualmente son das las teoriaa que explican la nat~ 

raleza jur!dica de la culpabilidad. El psicologismo y el norm~ 

tivismo • 

.a) La Teoría Psico16gica.- El Maestro Castellanos T~ 

na nos ~ndica ªPara la teoría psicolog!ata o psicol6gica, lo -

culpabilidad radica en un hecho de carácter psical6gico, deja~ 

do toda valoraci6n jurídica para la antijuricidad, ya supuesta¡ 

la esencia de la culpabilidad consiste en el proceso intelec---

tual-volitivo desarrollado en el autor. El es~u~lc ~e la culp~ 

bilidad requiere el análisis del psiquismo del agente, a fin -

de indagar en concreto cuál ha sido su actitud respecto al re

sultado objetivamente aelictuoso". (5) 

~tendienco a la anterior, debemos entender que la --

culpabilidad con base psicol6gica, constituye un nexo típico -

entre el sujeto y el resultado, ésto es, que contiene un ele-

(8) ÍGNHCÍO VI[LALDBOS, DERECHO PENAL MEXICANO PARTE GENERAL.-
2a. EOICION, EDITORIAL AJRAUA, MEXICO 1960 PAG. 272 
(9)FffiNANOO CASTELLANOS TENA Op. Cit. PAGS. 2.32 a 2.35 
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mento volitivo y otro intelectual: el de la conducta y el del r.!!, 

sultado; respecto al elemento intelectual, éste será el conoc1-. 
miento de que la conducta que se lleva a cabo es antijurídica, -

considerando los psicologís~as que la culpabilidad se agota e6lo 

en el hecho psicol6gico. 

b) La Teoria Normativa.- Indica que el ser de la culpE_ 

bilidad va más alla ce un nexo psicol6gico, lo constituye un jul_ 

cio de reproche al sujeto que realiza una conducta injusta y re-

probable, es decir, que r.o se contrae a un2 pura relaci6n peleo-

16gica, y8 que ésta solo sería el inicio y paro esta teoría, la-

existencia de una conducta o necno antijur!dico debe acampanarse 

de otro elemento, mediante el cual se convierta en delito, ésto

es, que cuando se presenta un hecho psicol6gico concreto, es ne-

cesari~ Establecer sus motivos del mismo y de esa forma precisar 

la concucta del sujeto, ya sea en el ámbito del dolo o la culp&. 

La teoría normatica abcrca no sol~mente la liga psico-

16gica entre el au~or y el hecho, sino que igual~Ente comprende-

la valoraci6n de un juicio de reproche de ese contenido psicol6-

glco. 

Para el psicolog!smo la culpabllida~ radica en el he--
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cho ps1col6gico causal del resultado¡ según el ncrmativis~o. es 

el juicio de reproche a una motivaci6n del su~etw. 

En conclusi6n, ante la tcor!a Jur!dic~ del derec~o -

penal resulta la culpabilidad ccmo una llmitacitn de :ipo mate

rial, a la posibilidad :6gica q~c Jfrece e: precepto pe~~l de -

imputar un hecho y, en consecuencia, ce refer~r la sanci~n a un 

sujeto dist!nto de la causa de ~e=ho condiciorante a :a pe~a; -

así como la posibilidad de que a: éenor acaecimiento d~: su~UE.;! 

to cordicionarniento, siga sin o~ro requisito la aJ:~caci6n ce -

la sanción. 

a) FORMAS DE LA CULPASILIOAD. 

La noc:á~ ü conceptc =e lw =~lpa~:lidac Cebe ~ampren-

der las dos formas caja las cuales pueoe ella manifestarse: El

dolo y la culpa. 

Las nociones de dolo y culpa han sido tradicionalmen

te enunciadas por los códigos en referencia ~nmediata al dell-

to¡ de ese modo las infracciones penales se han dividido en in

tencionales y ce culpa pero esta postura nos parece incorrecta, 
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porque dolo y culpa no son especies del delito sino formas de la 

culpa. Castellanos Tena define: "Que en el dolo, el agente cono

ciendo la significación de su conaucta, procede a realizarla y -

en la culpa consiente o con previsión, se ejecuta el acto con la 

esperanza de que no ocurra el resultaco". (10) 

En base de los conceptas de dolo y culpa, se encuentra 

P.l principio de que na cualquier ccnducta de ~ue causa un resul

tado consiente con la descr~pción legal ce un delito, es penal--

mente lncriminable por esa coincicencia; rechazaca la responsab.!, 

lidad penal se requiere que además cel resultado delictivo exis-

tan determinada relación entre él y la actividad anímica del a--

gente, acción dolosa de lo Graf l~ Dohno con estas 5encillas y -

claras palao:r.:;s: "ActLlü dolosamente quien seoe ::..e que hoce". 

Luís Jiménez de ~súa ce f i :oE Dl: "Delo ::or.10 la procuc--

ción de un resultado antijurídico, con ccnstar.cia de que SQ ~ue-

branta El deber, con conocimiento de las circunstancias de hecho 

y del curso esencial de :a relaci6n de causalidad existente en-

tre la manlfestaci6n humana y el cambio en el rm.:ndo exterior, con 

voluntad de realizar la acción y con representación del resulta-

do que se quiere e ratifica". (11) 

('lifJ FE~:iAfWO CA~TELLANCS TErVA, Cp. Cit. PAG. 2,;6 • 
( 11) FE:;imf::JO Ci,~7E.LUd.íJ:.i TENA, Clp. Cit. PAG.239. 



En igual orden de ideas, podemos coneidernr al oola e~ 

mo la conciencia ce la realizuci6n :el acto causal ~el res~!ta~c 

delictivo, sumada o ~roc6sito de procucir ista como conce:~er~~~ 

de acu61 1 la culpn, co~o una act~~!éac caus~l connien~e S 'C:,'I_, ·~: 
~ -

oanente er ~:.!e no se :::::::d~!c:.rL2 asr ;;ues, ::o:-o tanto la cul¡:;a c2 

rna E!l ::l:: rrauiere.'"' c::"sienc:a en el a;;entE! ce la 3ctiviéac ca.!;. 

sa~ éel :esultaca éel~::iva y difieren ent:6 :!, :orcue en el --

primero de~e agre~3:s2 :a !nte~ci~n ::rsien~e ~e ;r:c~=~~ el ce-

lito, y en tanto en e! se~unco el resu:ta:o Pararece sin ~~tenci: 

:ialidac. 

S::bre el part~cular, oocemcs afirmar c~e: ·~1 ~ola y -

la culea :ifieren en las siguientes aes puntos: 

1.- En el dale, la relación moral de causalitad abarca 

al evento y en la culpa no, o sea, en el dolo el evento tiene --

que ser querido, cosa ~ue en la culpa ~o sucede, y 

~.- En el dolo no se precisa en todo caso, de la efec-

tiva prooucc!6n material ~el eventc y en la :uloa si es necesa--

ria e imprec~ndible su ~aterial procucciónw. 
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Hemos visto que el autor de un dellto puede coneldero.r. 

ee culpable doiosa o culposemente, por debajo de la culpo no --

existe culpo~ili~0c; por encima ~el dolo ne 8Ge~e conseguirse o-

t:ra forma, si b:.e,- se r:'istiricLier· ~~1 fere:--tes c~esr!: ce cole c;;;:1;

cee ce grnduac: 2- . ,: s:'. nues ccr trr: del enf o;:uc ;:;:· \ col6g i co, r:l -

pro~leria ce l¡:; :::.;:::::o~.:ilidn:: se c~:·cunsc:-it:r a~ e;·tucio ele "' :. --

dos es~e:::e~ ·~· :_:[ ~~.!S cr;ur:eE ~uc :n c:-::lu\'E ... , :.:<· cuales, liet~e-

6lt~~as lla-a~~s exc:uventcs ~e re:~ons~bil'-,~, las estudlore--

E! :~r:g: =e-al ~exica-o, incluye las tres formnc de -

culpabil~c.'2::: ~l :::: er ~l art~culo 70: le cLl:oa en el DD y ln

prete~~rt: -~1,n::l~~~~ :: ~on exe~c E, el fin, e~ la frocci6n II -

Del c:':':c:u.:o ~e c::Jf'\.: -:e:·:c:' fc:"-e :::r: cu:.p2tl::c~.:c'. et noturnlezc

miKta, ~e~= cue el =~~iGS la resul~ =~~o tc1~52, qL1~ e~Ui\1nl~ ~!

cecir ~~E El del!t: es intencional nun~~c ne !: ~ta. 

Cc~c se :t!erva, en ~uchce ~receptes El le~islacor no

deflne a: dolo, tal ccntenido ce lo que incuéonlenente denomina

imprueen:~a y precisa la hip6tesie de preter1nte~cionalidad con-
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gran desacierte! (12) 

EL DOLC.- Tratando de realizar un estudio más completo 

sobre el particular, ~sto es, sobre les Formes ée culpabilidec -

que, como expusi'1os anteri.orfTlente, son el" dolo y la culpe, hncr!_ 

mas de referirncs ~reve~ente 3 la ~rimera de ellas, o sea el JCLL, 

er la .:.nteligeM:::a de q¡_¡e Únicrrente c: tare'"'los a las especies ::i_L 

;¡uie'.'1t29: DCLC DIR!:CTO. DCLD E'JENTUAL y LA FRETERINTErJCIO:J,'.,lIDAD. 

Eugenio Cuellc Calan, distingue entre dolo directo o -

indirecto ~ eventual. Hay dolo directo cuando el agente ha pre--

viste como se~ur~ y na ouerido directamente el resultado de Eu -

acci6n u omisi6n a les resultadan ligados a ell3s ae modo neces~ 

r!o aGui el resultado corresponae a la intenci6n del agente. (13) 

Ejemplo. Decide privar de la vida a otro y lo mata. 

El ~o!~ inc!recta, es cuan~o el agente se representa -

c~mc ~asible un resultada daAoao y no obstante tal representa---

ci6n no renuncia a la ejecuci6n del hecha, aceptanco sus canse~-

cuencias. En esta clase de dolo entran dos elementos, o en otras 

palabras, es cuando el agente actúa ante la certeza ae que caus~ 

rá otros resultados penalmente tipificados que no persigue direE 

tamente, pero aún previendo su seguro acaecimiento ejecuta el h!_ 

cho. 

(12) CELESTINO PORTE PETIT. IMRJRTANCIA DE LA OOGMHTICA JURIDICA 
PENAL. PAG. 50 MEXICO 1954 
(13) EUGENIO CUELLO CAL05. DERECHO PENAL I, PAG. 307 Sa. EDICION 



a) Previsi6n de un resultado dafioso que no se quiere -

directamente. (No se quiere el resultado pero no se deja de que

rerlo). 

b) Aceptaci6n de este resultado. 

Ejemplo. Para dar muerte a quien va a abordar un avi6n 

coloca una bcmba cerca ae~ motor, con la certeza de que además -

oe morir ese individuo, perderán ln vida otras personas y se de.§_ 

truirá el aparato. 

El dolo eventual existe cuenco el agente se presenta -

como posible un resultada dclictuoso, y a peaer ce tnl represen

taci6n, no renuncia a la ejecuci6n del hecho, aceptando sus con

secuencias. ~ay voluntar~edad de la conducta y reprcsentaci6n de 

la poslbllic2c oel nsul :.c::dc; este ne se quiere r.~irectGmEnte, p~ 

ro tamposc se deja ae CLE:er, se menosprecia, que en Gltima ins

tancia equivale a aceptarlo. 

El dolo eventual marca la frontera entre el colo y la

culpa m~s al!6 del dolo e~entual esta le intenci6n directo, al -

otro lado de la culpa consiente. El dolo eventual se ciferéncia

de 'sta, en ~ue en aquel el age~te acepta el resultado ilícito -

que aparece corno posible: en la culpa consiente obra con la esp~ 



ranza o mejor aún conf!a en que el reeultaco no llegaré a proc.!:!. 

cirse. 

Se diferencia ce la preterintencianolidod 1 en que en

ésta el agente ni quiere el resultado más grave ni previamente

lo acepta. 

De lo an:erio~, pode~os concluir ~ue el dolo directo

se cescompone en una doble intención. 

a) La ae realizar :a :oncucta causal, y 

b) La de producir con tal realización un resultado :e 

lictuaso; intenciones que, una vez uniaas configuran esta fa=~a 

de delo. 

Por su parte el dolo eventual 3er~ cuando El agE~tE -

considera la prod~cci6n del celitJ corno pcsicle resu:taco d~ su 

cancucta ¡ consiente en su procuc:i6n. H~~! e! ;ujeto no quier~ 

directamente producir el delito, Éste aparece representado en -

au ánimo coma prooacle consecuencia de su conducta y a pesar ce 

ella. la lleva a efecto aceptanca la praducci6n del resultaco -

delictivo. Es esta la nocl6n del dolo eventual, que en definit! 

va, la ~onsidera coma la 1ntenci6n de realizar la conducta cau

sal ce un resultado delictivo que el agente se represento como-
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probable consecuencia de aquella, no obstante acepto eu praduc

c16n. 

El dolo eventual, cama expue1mae anteriormente, ea la 

forma limítrofe de la intenci6n criminal en cuanto se taca can

la llamada culpa consier.te o culpa can prev1si6n, en la quE el

agente también tiene la representaci6n del resultada delictiva, 

como probable consecuencia de su conducta, pero a diferencio ~

del dalo eventual en que admite la producción de aquel, en 6sta 

se conduce confiado en que la infracci6n no aparecer~. 

Para determinar le preterintencionalidad v que unida

al dalo directo y al dolo eventual, integrar. ~as especies en -

que se descompone la culpabilidad por dolo, consiste en causar

un daño mayor que el del dellto dolosamente cometido, si fué CO!J. 

secuencia directa y predicible de la infracci6n que la produjo. 

(Art, 90 fracci6n II del C6digo Penal). 

Eje~pla. Incencio de una bodega, conociendo lo posib! 

lidad de que el velador muera a sufra lesiones. 

Cuello Calan define: "Al dolo como la voluntad con--

siente dirigida a la ejecuci6n de un hecha que es delictuoso, o 

simplemente en la intenci6n de ejecutar un hecho dellctuosa". -

(l~) EUGB~IO CUELLO CALGN. Dp. Cit. PAG. 302 
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O en otras palabras y acertadamente define Jim~nez de --

~ Asúa que el colo es el actuar consiente y voluntario, dirigido -

a la producci6n de un resultado típico y antijur!dico~(l5) 

El dolo se integra por das elementos uno ~tico y otro e-

mocional. El elemento ético esta constituido por la coneiencia -

oe ~ue se queoranta el deber y ello traerá consecuencias; y el! 

lemento volutivo o emocional (psicol6gico) consiste en la volun

tad de realizar el acta; en la violaci6n del hecho típica. 

En conclusión, el dolo consisten en el 3ctuar, consiente 

y voluntario, di~igida a la prccucci6n de un resultado tÍpicc y-

antijurídico. 

LA CULPA.- Veremos también aunque :imitadamente la segu~ 

da de las formas ce la culpabilidad: LA CULPA. 

La princ¡pdl caracterfstlca ~ ~ejcr ~ic~a, el hecho so--

bresaliente de esta figura penal lo es la falta de intención, --

produciendo u" resultado na querido, pero que es efecto necesa--

ria de la 1mprudencia(culp3) del sujeto acreditado en esa for~a-

la imputaci6n legal. 

El artículo 8C del C6digo Pen~l para Distrito y Territo-

rios federales, señala que los delitos pueden ser: 

(l5i jíMEÑEZ Dt H~UA LUIS, LA LEY Y EL DELITO. EDITORIAL HERMES-
2a. EDICION, SUENOS AIRES, ARGENTINA, 1954 PAG. J87 
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1.- Intencionales. 

2.- V no intencionales a de imprudencia (culposas). 

Raúl Carrancá y Trujillo al respecta señala: "Para que 

en nuestro derecho ae integre el graco de culpabilicac constitu-

ido por la imprudencia conforme al artículo se fracci6n II del -

Código Penal, se requiere que el sujeto cnuse un~ acción (o~to u 

omisi6n) impruoente en el anplio se~tido ~e estE calebra, y que, 

causa un resul'tudo por la ley previsibh. nor;:;alnente y hurnaname12 

te. Sobre el elemento psicol6gico ce la culpa se dice en nuestro 

derecho que =onsistE en lo im~redi=ión, negligencia, impericia,-

faltas de reflecci6~ o de cuidado. (lE) 

La c:::nducta nur:;¡mu juE¡;E ~n pr,pel principnlísirr.o pnra-

integrar los elementos oe la culpa, los cuales p~demos enunciar-

de la siguiente forma: 

a) Un actuar voluntaria (positivo o negativo). 

b) Realización dE ese cGrnportamiento o actuar sin los-

precaus~ones o cautelas exig:cas por el estado, 

c) Los resultados o co:.secuencias previsibles, ev~ta--

bles, y tipificacos penal~ente. 

d) Relación de causalidad entre el hacer y no hacer --

t 16) RAUL CARRANCA Y TRUJILLO. DERECHO PENAL MEXICANO. PAG. 249-
MEXICú 1965 



iniciales y el resultada no querido, (de lo contrario ai el re-

aultado es querido o aceptada en cualquier forma, se estará fre!!_ 

te a una imputaci6n dolosa). 

DIVERSAS CLASE5 DE CULPA.- Oos son laa especies prircl 

pales de culpa: Consiente, =on previsi6n o can representación e

lncons~ente, sin previsi6n o represen:aci5n. 

La culpa consiEnt2, con previsión o represent3ci5n, -

existe cuando el agente na crevisto e: resultaco típico pasible, 

pero no sol3mente no lo :uiere, sino ~ue abrigo la esperar.za ce

que no ocurrir6. Hay voluntad de la conducta causal y represer.t~ 

ción de la posiblidad del resultaco; este no se quiere, ae tiene 

13 esperanza de su no procwcción. Par ejemplo ce esta escecie de 

culpa, puede citarse el caso cel cor.d~ctor ce un vehícu!o ce ---

do, c3nduce sw coche a sabiendas de que los frenos funcionan ce

fectuosa~ente y no obstante representarse la posibilidad ce un-

atropel:amiento, impulsa vel~zmente la ~'quina con la esperanza

de cue nir.gún transeúnte se cruzará en su camina. Existe en su -

mente la previsi6n o re~resentaci6n de un probable resultado ti

p:ficado penalmente y a pesar de ello, confiado en la no realiz2_ 
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ción del evento, oesarrolla la conductó. 

La culpa &s inconciente, sin prev:si6n o son represen

tac~6n, cuanoo ne se prevé un resultado previsible. 

Es pues, un3 condu~ta en donde se prevé lo previsible

y evitable pero mediante le cual se producen uno consecuencia -

pemilmente tipificada. Puede imaginarse el caso de quien lir.ipia

una pistola en presencia de otras personL!s sin medir el alcance

de su co:ocu:::t¡¡; SE p:::icJce i:l c:'.is;:;¡:¡ro ~· :;:-c::.il ta rr1uerto o lc:sion2 

co uno ce los :::·J2 SE ;;:l2.w:- E'n El l:..i;r;r. ll 2vento er:. '..:- ..icnt:ile 

pioen la integracl6n dE lb culpabilidad. ~ este respecto, el Ka

estrc ~estcll2no5 Ten2 ~os d~:::c: "Le ciErto es que !n:ulpab:li--

cui pnbi 1:. =~::: c0:;LlCI1 ,¡¿:;;n: v ViJLu:. T ..:.Ll. To:npoco ser~ culpable u:-.J 

conducta s~ falta alguno de los otros elementos del delito, o la 

{17) FER;.,.t:v[JD Gii5TELL~r.:os TENA. Op. Cit. PAG. 247 



imputabilidad cel sujeto, porque si el delito integra un todo, -

s6lo existirá mediante la conjugaci6n de loa caract~res ccnatlt~ 

tivoa de su esencia. As!, la tipicidaé cebe referirse a una con

ducta; la antijurici~ad la Jccslci6n objetiva al cerecho ce una

conducta coincicente con un tipo µenal; y !a culpabilléné (camo-

3specto subjetivo cel hecho) pres~pone ya una valor3ci6n ce ant! 

juricidad ce ia conducta t!~ica. Fero al haolar ae la inculcEb:

!idad en particular, o de las =ausas ~ue excluyen la culpaoili-

dad, se hace referencia a la eliminaci:n cE este eleren:o ce: ce 

lito, supuesta una concucta t!~icJ y antij~r!dica de un sujet~ -

imputable. Jamás se insistirá demasiado en ~ue tarn~occ aparecerá 

la culpaoilicao en ausenc:a de un Pactar anterior, ~or ser ella

elemento funoaco :espectJ a los otros que, por lo mis~o, resul-

tan funcantes de una escala de prelación lógica (~e de prioridac 

temporal)". (18) Tanto el error como la no exigibilidad oe otro

conducta, 5Dn consideraéas como causas de inculpabilidad. 

En :warto a la no exigibilidad de otra conducta, (la -

cual se vi6 en las causas de justificaci6n) existen encontradas

opiniones respecto a ella, ya que no se ha establecido en rorma

concreta si es una causa de inculpabilidad, pues no ha sido pea.!. 

(18) fERNA~OO CASTELLANOS TENA, Op. Cit. PAGS. 253, 254 y 266. 
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ble precisar cual de loe dos elementos de la culpabilidad queda

anulado, (intelectual o volutivo). 

Dentro de la acetrina normativieta es aceptado la no -

exigibilidad de otra conducta como causa ce inculpabilidad. 

Ahora bien, por cuanto al error por causa de inc~lpab.!. 

lidad, tenemos que existirá error de hecho y error de derecho. 

Desae el punto jurídica penal y sin moyor alcance que

el de una mera diferenciaci6n 16gica, se pu~~E distinguir entre

el errar de hecho y errar de derecho, atribuyendo a dichas expr~ 

sienes el siguiente significado: 

En el erro~ dE hecho el agente crtt cue el resultado -

de su accifn ser6 uno y resulta ser otro diver~-i en cambio en 

error de aerecho exist~ e! convencimiento propio por parte del -

autor de ~ue est~ actuanco ~entro de un deter~!nado 6rnbit~ de 11 

citud, siendo su acci6n calificaca en forma diversa a la que fil

estirn6 como jurídicamente correcto. 

Nuestro C6digo F~nal no toma en cuenta el error de de

recho, ya que en este caso prevalece la máxima de que la ignoran 

cia de la ley a nadie beneficia, y par tal motivo s6la es tornado 

en conzideraci6n el error de hecha esencial, el cual además debe 

ser invencible. 
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El Maestro Porte Petit por cuanto hace al error eeen

cial, nos oice: 11 Ee aquel en el cual el sujeto actúa entijur!c,i 

camente 1 creyenao oorar jurídicamente o sea, que hay cesconoci-

miento de la antijuricidad de su conducta y por ello, constit~-

ye el aspecto negativo del elemento intelectual cel dolo. (19) 

O de otra manera pacemos expresar que el error eser.--

cial es aquel que trae como consecuencia un desconocimiento er.-

tre el objeta cognoscente y de la imagen que ce el se forma er.-· 

la mente del sujeto, éste debe ser tambien ins~~erable e irresJ.. 

stible. 

El error de hecho accidental no puede ser causa ce in-

culpabilidad, por recaer sobre elementos accicentales cel ce::-

to, por ejemplo, los casos de a~erraci6n. El error accicental,-

recae sobre circunstancias secundarias, no sobre los elemento~, 

del hecho en si, lo cual constituye forma de inculpabilidad y -

puede recaer en: error en el golpe, (aberretio ictus) error er.

le persona, (aberratio in persona) y error en el delito, (aberL

atio in delicti). 

Respecto a la no exigibilidad de otra conducta, encon 

tramos que es otra consecuencia que puede ser ur.a causa que i_!:l-

d9J F\JR 1 E PEII 1, CELESTINO. IMPORTANCIA DE L~ OGGMATICA JURI-
DICO PENAL. GRAFICA PANAMERICANA. MEXI~O 1954. pag. 52. 



15.\ -

pida la integraci6n de la cupabilldac, v así vemos que, Ignacio 

Villalobos, expresa que: "La no exibilidao de otra conducta deb 

emes considerarla como un gr~do de inclinaci6n al hecho prohib,i 

do, en que no BE pierde la conciencia ni la capacidad de deter

minaci6n, por tonto solo ataRe 6 la ecuidad o a la conveniencia 

politice y pueoe ~ativar un peroon o una excusa, pero no unL -

desintegraci6n del cE:!tc ccr el!~!naci6~ de alguna de sus elrm 

entes. (20). 

Las fracciones IV y IX del artículo 15 del Codigo Pe~ 

al M6xicono sefialando ~amo coso ce no exigib!lidac ce otra con

ducta al estaco ce necesidad, el temor fundaoo e ~rresietible y 

el encubrimienw ce ;in rientes, y dice: " Son circur.stancit:ls ex.s 

luyentes oe ~rsporsobilidat penol: ••• IV.- El mie~o grave o e:

temor fur.c::ido e irresist.'..t:le ue ur. mal inminente, s!eripre :;ue -

noexist3 otro miedo prnct!cable y menos perjudicie: •••• 

No se cons~derará que obra en estado ce r.ccesidoc ªºJ:!. 

el que oor su emp!eo o carga tenga el dEber legal ~e sufrir el

peligro; y IX.- Ccultar al respons2ble ce un delito o los efect 

os, objetes o instrumentos del mismo o impedir que se averl~Oe, 

cuando ~o oe hicierE por un inter€s bastardo y ne se empleare--

(20) IGNACIO VILLAL0805. 08. CIT. PAG. 421. 
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algún medio delictuoso, sie~pre que se trate de: 

a) Los aacencientes y descencientes consagu!neos o ~f.! 

nea; 

o) El c6nyuge y parientes colaterales por consaguinic~ 

d hasta el cuarto groco "I ;;or sfl.nio<Jc hasta el segundo, y 

e) Los cue es"án ligados con el celincuente por amor,-

respeto, gratituc e estr2:~a amistad". (21), 

[n tales circunstanc!Js, e~ccntramos que el estado de-

necesidad se prese~t8rá cuanco frEnte a una situaci6n de peligre 

en la oue se contr2pcne0 :~enes jur!di::s cel mismo valor, es---

sacrificaao·uno ae ellos ~ars :e esa fsrma salvar al otro. 

El temor funcaco e irresistible, tiene su funca~ento--

en la coacc~6n moral q~e se ejercita sacre el sujeto, pe: me~tc-

de ::a amenaza de un peligro real, grave e inmimmt<: ¡ y oar cuan.E, 

o hace al encuorimiento entre purientes, _; fundamenta en la obl, 

!gación de protecciór. cue debe ex~5tir entre los 2scencientes y-

descendientes, c6nyuges y en t6rmincs generales, entre cuienes -

isten l:gatas cor amcr, gratitüd, resoeto y estrecha amistad, 

atendienoo s que este cecer ce pratecci6n no obedezca a fines 

bastarcos, sino a !ntereses nobles y así mismo, no debe ser empl 

eado me~io delictivo al;uno. 

(21) CODIGU P8~AL PARM U. DISTRITO FEDERAL. 06. CIT. PAGS. 12 y-
13. 
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3) LA CULPABILIDAD EN EL DELITO DE ESTUDIO. 

La forma de culpabilidad que puede presentarse, daca -

a la indole oe esta figura delictiva, es la dolosa, vesta forma 

de culpabilicad se desprende de la naturaleza del propio tipo de 

aborto sufrido, en consecuencia, no puede darse la culpa en nin

guna de sus clases. 
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CAPITULO VII 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DELITO OE ABORTO 

1) PROBLEMATICA ACTUAL SOBRE ESTE DELITO. 

2) CONSIDERACIONES PERSONALES. 



CAPITULO Vll 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE a DELITO DE: ABORTO. 

Por todo lo expuesto y examinado en este trabajo, he-

•oa llegado a las siguientes consideraciones, que la muerte del

feto en el claustro materno, he tenido diversas transformaciones 

jurídicas a trav'a del tiempo y en distintos lugares del mundo,

puea desde el punto de vista h1at6rico que hemos exa~inado en -

capí tuloa anteriores vemos, que en un principio este delito na -

era castigado con el rigorismo que se merecía e incluso en oca~

cionee su impunidad fu6 absoluta; cuando concu~rieron a este he

cho les influencias del cristianismo, que con su principio "No -

•ataras• consideró que el aborto era un verdadero delito, porque 

•e prive a un alma de la libereci6n final con el agua bautismal. 

Igual•ente hacemos un estudia comparativo de las dive.!: 

aae legislaciones ~odernas que tratan este delito, y que hoy en

día en la época que vivi~oa en todas lea latitudes de le t11rr1, 

aparece 11 grita fe .. nino de la deapenal1zac16n del aborta, cuan 

da eate ... aalicltada por la 11Ujer. 



-~-

En loe Peiaee Social1staa, cot10 en Ruaia, noe encontr! 

•oe que en eu leg1alaci6n eata despenalizado el aborto, cuando -

ea solicitado por la Mujer, e incluso el estado tiene clínicas -

especiales para ello; para concluir con la introducci6n de eete

capi tulo Me atrevo a afirmar que nuestro C6digo Penal quizá eea

uno de los más avanzados al estudiarlo, ye que comprende caeos -

en los cuales este hecho está excento de penalidad y en otros a

tenúa la pena. 

1) PROBLEHATICA ACTUAL SOBRE ESTE DELITO. 

La pol6mica actual sobre el delito de aborto que hoy -

en día surge en nuestro País, ea sobre le despenalizec16n del d,! 

lito de aborto o modificar la existente. En ella han tomado par

te, juristas, médicos, soci6logos, fil6eofoe, etc., las proposi

ciones ee han dividido de una parte y de otra, loa que pretenden 

la deepenelizaci6n de este delito destacan: s).- Que la punibili 

dad del delito de aborto ha resultado ineficaz, ya que las eete

diaticaa criminales recogen pocos caeos sobre este delito, y a-

demás los seductores y abortadorea profesionales llevadas e un -

tribunal, casi siempre escapan de la pena aeftelada en nuestra -

Ley Penal,. por la difícil comprobeci6n del delito, pu'a 101 par-
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ticipantes se cuiden de ocultar el hecho y la •iema madre, tiene 

interés en esa ocultac16n. b).- El derecho de la IMJjer embaraza

da de disponer libremente de ella, considerando que el reto haa

ta el nacimiento rorma parte oe ella, que es parte de au r.uerpo, 

de sus entre~as y que tiene derecho a reusar a le ~aternided. 

e).- Que le oráctica del acorto es un remedio el problema del 

crecimiento demográfico. a).- Otra causa del aborto sería, le 

creciente miseria económica e irresponsabilidad de los hombres -

que solo buscan placeres ~omentáneos. e).- V por último primor-

dialmente, el grito ensordesedor de la época moderna, con la li

beración femenina que exige la despenalización en el delito de a 

borto. 

Contra le anterior posición de la despenalización del

aborto, destacan los siguientes puntos: a).- Es cierto que loe -

hechos del delito de aborto no llegan al conocimiento de lae au

toridades, oera también es verdad que debido a la amenaza de la

cena las mujeres se abstienen de practicarlo, aún cuando consid! 

ramos que si le mujer al practicar este hacho expone la vida, -

que puede i~portarle la amenaza de la pena de prisi6n. b).- El -

derecho de disponer de sí •lema que tiene una mujer, no es abso• 
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luta, •1na li•itada pues la vida eata en funa16n aoclal y no PB! 

ticular y en el aborto ee aniquila el producto de la ccncepc16n

que da como resultado una vida que es protegida por el eetado. -

e).- Para resolver el problema de exploai6n de~ográfica, cree~oa 

que la eoluci6n no es la despenelizaci6n del ebcrto, eino que la 

soluci6n aería la educación sexual y consientizaci6n de la res-

ponsabilidad social que todos tenemos. Pues en Alemania no exis

te el problema de la exploa16n demográfica y si el del aborto. -

d).- El aborto acarrea grave problema pera la mujer que lo prac

tica en eu salud, aún en loe casos en que ee practique con toda

higiene. e).- Que le supresión de la penalidad en el aborto su-

mentaría éstos hechos, con grave riesgo tanto pare le viáa del -

ser que se destruye, como para la propia madre, varias personas

de ciencia y profeeionietea sobresalientes en sus respectivas 

ramas, coma doctores, juristas, etc., han determinada que lee ~u 

jeres que no quieran ser madres, puedan acudir a otros medios o

~étodoa pare no consevir, naturales, COll\O el r!tmtco o la ut111-

zaci6n de anticonceptivos •acánicos y Quirúrgicos y que el abor

ta sea permitido para aquellos casos graves Que afecten a la ma

dre en forme aentiaental a par mativaa eugenéaicoa, y tal vez e-
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con6micoa, a er•cta de evitar cargas e la ramilla pero en ca•o•

verdadera•ente urgentes, como ya ae ha planteado en algunas le-

gialacianee. 

2) CONSIDERACIONES PERSONALES. 

Considerando que la problemática de la deapenalizeci6n 

del delito de aborto, existe en todas partes del mundo civiliza

do, aunque no en todos son loe miemos factores loe que determi-

nen el estudio de dicha despenalizac16n, pues como ejemplo sefta

laremos e6lo algunos países, como Alemania en el que no tienen -

problema de explosi6n demográfica, ye que si en algún lugar está 

controlada le natalidad, es en ese país y no por la fuerza, sino 

porque lee personas así lo deciden, así mismo en otros lugares -

de Europa. 

No podemos negar que eaoe países europeos están civil! 

zedas y tienen una gran cultura, luego entonces, que ea la que -

sucede, donde vamos e encontrar el funda~ento pera aceptar la -

deapenalizac16n. 

En el estudio realizado nos hemos encontrado verioa --



factores que noe llevan a la necesidad urg1nte de meditar sobre

eate hacha en nuestro peia, pero no aolemente por el grito enao,r 

decedor de lo que hemos hablado, del actual feminismo que oin -

fundamento pretende como si fuere departe, que se permitiere el

oborto, oino razonando, pensamos que más que un problema legal -

es un problema social, en el que algunos hechos deben hacer que

la Legislaci6n tomo cartas en ellos y tratar de salvar el bien -

mayor. 

Baetenos recordar lea aterradorao eetedieticoa de lae

ignorontes mujeres que mueren al practicarse el aborto, por ha-

cerlo con medios inadecuados, faltos de higiene y sin ningún co

nocimiento médico y todavía más, aqufllos mucho más graves que -

practican algunos médicos inmorales, que por ganar dinero no lee 

importa sacrificar la vide de una paciente, que por loe prejul-

cios sociales quiere someterse e un legrado; ademán lee eitueci~ 

nea de responsabilidad de loe hombres, que buscan placer sin im

portarles lea consecuencias del resultado de un desahogo, que P.!! 

re ellos es intrascendente, pero que tiene consecuencias a su P.!! 

reja, no solamente sacrifican la vida del producto de la concep

ci6n, sino que exponen la vide de la 11adre. 
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Este fenómeno nacional es aterredor y buscando prote

ger la vida de esas gentes a que nos hemos referido, nos atreve 

mas a proponer, que con muchas limitaciones ae permitiere el a

borto, pero poniendo como límite dentro de los 60 días como má

xiMo del embarazo. Se pensará lc6mo es posible que hagamos esta 

proposici6n?, la hacemos basados en los estudios médicos que -

han determinado que en ese tiempo el embarazo ea lo menos oeli

groso para la mujer; además en cierta forma está permitido el -

aborto, en los casos de situaciones sentimentales como en la 

violaci6n, en los caeos terapéuticos en que está en peligro la

vide de la madre, por lo que ya hay un principio que admite la

despenal1zaci6n, pero entiéndase, de ninguna manera aceptamos -

la deapenalizac16n total del delito de aborto, sino cuando exis 

ta una justificación para ello. 

En lo que si subrraysmos que no solamente debe soste

nerse la penalidad, es para aquellos terceros que practican el

aborto sin el consentimiento de la madre, o sea el aborto eufr,! 

do a que se refiere el artículo 330 en su Última parte del C6d! 

go Penal, proponiendo que en lugar de le pena aeñalada que es -

de tres a aeia anos de pr1si6n, debe seftalaree de seis a diez -
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anos de priai6n y las delllás conBecuenciea a que ae refiere di-

cho precepto, ya que debe aumentarse la penalidad por tratarae

de un hecho terrible, no s6lo de privar de la vida a un aer si

no de evitar el sagrado derecho de la maternidad a la •ujer y -

tal vez, del derecho a la paternidad del hoiabre. 



e a N e L u s I o N f S: 

I.- Consideramos como mejor Escuela para el estudio -

del delito, la Clásica, 1a oue define al delito como "la infraE 

ci6n a las leyes del Estado, promulgadas para la seguridad de -

los ciudadanos, resultante de un acta externo del hombre positl 

va o negativo, moral~ente imcutable y políticamente danesa". 

II.- Para estudiar el delito, consideramos que la me-

jor forma es la Teoría Atomizadora y la que más creernos conve--

niente, es la Tearia Tetrat6rnica, que define al delito corno --

"la acci6n típica antijurídica y culpable", porcue nos permite-

hacer un estudio sistemático del delito, al analizar cada uno -

de sus elementos. 

III.- No cebe confundirse al delito con los tipos pe-

nales, pues el primero pertenece al mundo de los hechos, en cam 

bio los tipos penales al mundo normativo, considerando que en -
, 

el Codigo Penal hay solo desc~ipciones que son los tipos pena--

les. 



IV.- Consideramos que la problemática en el hecho del 

aborta, na es oe indole legal sino social, por lo que debe bus-

carse su solución en la mej~r formación y preparación de los --

hombres, haciénooles entender que deben oroceder en sus actos -

con verdadero sentido de responsabilidad social. 

V.- Se admite en nuestra Legislación la despenaliza--

ción del aborto, en los siguientes casos: por imprudencia de la 

mujer embarazada; en caso de una violación; por razones terapé_!¿ 

ticas, cuando está en peligro de muerte la madre. Luego enton--

ces es Factible estudiar para saber si pudiera haber otras raza 

nea específicas de despenalización en dicho delito. 

VI.- Consideramos que la nota predominante para el d~ 

lito de abortd en nuestra Legislación vigente es, la muerte del 

producto de la concepción, por lo que no es posible la despena-

lización de ese ilícito y sólo se aceptará en los casos que la-

ley seMala. 

" ·• 

VII.- Opinamos que aunque el clamor femenino vaya en-



aumenta, na es pasible le privación de la vida del feto, pues -

sabemos que la vida es el bien de bienes y hay que respetarla. 

VIII.- Consideramos que el artículo 330 del Código P!_ 

nal debe modificarse, aumentándose la pena para el tercero que

practique el aborto sin consentimiento de la mujer, y que fuese 

de seis a diez años de prisión y si mediare violencia física a

moral de ocho a veinte años de prisión. 
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