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

Uno de los problemas sociales tan viejo como la hwnani-
dad misma desde que la mujer se.vendió como una mercancra estable

ciéndose este mercado. fuE y lo seguirá siendo la prostitución. -
Esta se manifiesta de diferentes formas y una de ellas son Las Zo
nas de Tolerancia; es en estas zonas donde la prostituci6n se en-
cierra y surge la polémica de si son necesarias o evitan la prosti 
tuci6n callejera que se dice es más difícil de controlar al igual
que sus consecuencias. 

Las zonas de tolerancia existen en diferentes Estados de 
la República Mexicana y están consideradas como un pequefto sistema 
social que corresponde y a la vez está subordinado al sistema cap~ 
talista y desde ese punto de vista no cuentan ni con un trabajo o 
repertorio laboral apropiado, Jedicándose a prostituir por la nec~ 
sidad de subsistir. Socialmente hablando se da en estos grupos un
choque de conductas antisociales y vienen a ser o a sentirse seres 
atrofiados que nunca podrin realizarse ni mucho menos a integrarse 

con su núcleo familiar al seno de la sociedad. 

En consecuencia les afecta de tal forma que las nuevas
gencracioncs debido al proceso de fonnaci6n en que se transmiten 
actitudes, valores, normas, emociones y repertorios culturales -

propios del mismo ambiente, seguirán exactamente igual o tal vez 
peor. Por otra parte no será posible que cumplan adecuadamente -
las expectativas sociales como son la satisfacción de las necesi-



dades físicas y afectivas, fortalecimiento de la personalidad, -
prcparac16n para ei meJor desempeño de los papeies sociales, est1 
mulaci6n de actitudes de aprendizaje y apoyo de la creatividad y 

de la iniciativa individual. 

No pienso resolver el problema de las zonas de toleran-
cía, tampoco aportar una verdad definitiva, pero considero que so
ciol6gica y jurfdicamentc puede lograrse bastante en beneficio no
s6lo de las prostitutas sino de sus gru1>os familiares y también -
el grueso de la poblaci6n vejado y explotado que gira alrededor -
de dichas zonas y que su observancia infrahumana nos hace sentir -
sádicos monstruos que gozamos con el hambre, la incertidumbre y la 
desgracia en que viven. 



C A P 1 T U L O 1 

GENERALIDADES 

Hablar de 1as Zonas de Tolerancia. es seftalar una de las 
formas existentes de la prostituci6n. 

Independientemente del deber cumplido, existe la inten-
ci6n de dar a conocer algunas de las situaciones tan complejas que 
se llevan a cabo en tales zonas y la inquietud por conocer los di~ 

tintos criterios que privan acerca de este problema social que una 

parte de la sociedad desconoce y al resto le es indiferente; pero

sigue existiendo y si bien no es fácil encontrarle solución, cons~ 
dero que de alguna manera puede ayud~rscle, sobre todo al actor -

principal de esos escenarios "la mujer" o tal vez mejorar las tri2_ 

tes consecuencias que la circundan ya que desde mi muy particular 

punto de vista, si la prostitución es un mal social y para algunos 
necesario, las zonas de tolerancia lo son más y no tan necesarias 

por la forma en que esrdn constituidas. 

Considero importante plasmar lo que en distintas ocasio
nes se ha escrito o llegué a escuchar, haciendo a un lado el hecho 
de que si deba o n6 reglamentarse y que considero es el sentir de
la mayorfa de esas mujeres. 

"Imposible llegar a sindicalizarnos~ tener una caja de -
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ahorros, clínica m6dica para nuestros hijos y fau1ilia, asegurar de -

alguna forma nuestra vejez. ¿aguinaldo? ¡Que buen chiste! ya nos co~ 
formamos conque controlen a los policias que nos extorsionan cuando
queremos salir de la zona a ver a nuestros hijos o para arreglar al

gQn asunto, ojalá que no nos encarcelaran para evitar que tengamos -
que recurrir al agiotismo por falta de recursos para solucionar n11e~ 
tros problemas o no tener que pagar de otro modo la libertad para -
volver a la zona. Desearíamos que la gente no nos vea con desprecio, 
lástima, sino como seres humanos(l) 

(1) G6mez Jara Feo. Barrera Estanis1ao y Pérez Nicolás Pérez. 
Soc. de la Prostituci6n. Pág. 36 Editorial Nueva Soc. 1982. 
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1.- CONCEPTOS 

1.1.- Socio16gico 

Sociologfa.- El origen cstimol6gico de esta palabra mesti 
za es socius-latrn. que significa sociedad y, logia-griego que qui~ 
re decir; Ciencia. Dicho concepto fué acuñado por vez primera por -
el célebre fi16sofo Augusto Comte. en 1839 y se puede definir: "la

ciencia que estudia la realidad de las entidades sociales". 

Littré en su Diccionario sefi.ala "la ciencia de desarrollo 

de las sociedades humanas". 

Otros autores afirman que: "es la ciencia de las socieda

des humanas". 

Max Weber, decía 11 es una ciencia que se propone entender
el obrar social (Z) "En el texto de Ely Chinoy, encontramos que la - -

Sociología "trata de aplicar los m-etodos de la ciencia al estudio
del hombre y la sociedad ( 3 ) .. Lucio Mendicta y Núñez, expresa: "la

socioLogía como ciencia cultural, particular y empírica, no invest~ 
ga la esencia de la sociedad, no trata de encontrar una explicación 
causal para su contenido sino que torna el hecho de la sociabilidad 
humana, tal como lo p~escnta la experiencia y se esfuerza por com-
prender correcta y ordenadamente las manifestaciones sociales part~ 
cu1ares. t 4 ) 

[2) L6pez Rosado Felipe. p. 34 Edit. Porrua, Int. a la Soc_ 
(3) Chinoy F.ly p.34 Edit. Fondo de Cultura Económica 1974. 

La Sociedad. 
(4) Mend!eta y Ndfiez Lucio. p.45 Edit. Porrda 1974. 

Teoría de los Agrupamientos Sociales. 
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Lo cierto es que la sociología tiene dos hechos b~sicos: 

1.- La conducta de los seres humanos muestra normas -
regulares y recurrentes. 

2.- Los seres humanos son animales sociales, no aisl~ 
dos. 

1.2.- El Individuo como producto social y su personalidad. 

Ya sefialamos que el individuo debe considerarse como pr2 

dueto de la sociedad y su cultura. Al nacer. recibe como i1erencia
algunos patrones fijos de conducta y desde luego en primer término 

las respuestas autom-aticas como: rcflcjoS, chupar, parpadear, re
flejo rotular, etc; paseé un aparato físico más o menos determina

do y puede crecer y madurar. Es capaz de aprender y 6ste hecho e~

distintivo del organismo humano, tiene impulsos y necesidades, 

--hambre y alimento. sed y bebida y satisfacción sexual y los ohj~ 

tos y naturaleza de las respuestas emocionales: enojo, temor, amor. 

odio. Pero los rasgos genéticos y las potencialidades individuales 

s6lo se desarrollan y adquieren forma dentro de una experiencia -

en el ámbito social. Parece increíble que lo que se come. cuándo y 

c6mo se emplea sea leche de cabra o de vaca, vino o agua de coco -

para saciar la sed, con quien se asegura la satisfacción sexual y

los objetos y naturaleza de las respuestas emocionales, dependen -

de la cultura y la estructura de la sociedad. 

El organismo humano en bruto, el material biol6gico, se 

transforma en una persona social capaz de participar en la vida -

de su sociedad s61o mediante la experiencia social; su supcrvive!! 
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cía misma depende de los demás y desde luego estas conclusiones no 

tienen nada novedoso. 

Explicación ~oc{6J6gica. 

Ante la estrecha re1aci6n que existe entre el individuo -

y el medio social nos podemos explicar algunos aspectos de la con-
ducta humana sin acudir directamente a referencias de carácter psi

col6gico. La gente está tan socializada que tiende a imitar las --
normas de los grupos a que pertenece; y con excepcí6n de los casas

en que se producen las presiones sociales que sefialan lo contrario, 

basta saber y poder establecer, quizá predecir algunas acciones y -

ésto generalmente se dá con las meretrices que llegan a las zonas-

de tolerancia, las presiones pudieron ser en el hogar o el medio 

ambiente y por tal razón prefieren refugiarse en dichas zonas. Nos

hemos dado cuenta que en estos casos no existe el aspecto econ6mico 

solamente las presiones. 

Es posible que tengan características similares en virtud 

que están pasando las mismas experiencias, su comportamiento podr~ 

ser general, aproximadamente de la misma manera aún cuando su con-
ducta establecerá el lugar de residencia anterior y la explicaci6n 

de ciertos cambios en su personalidad que tal vez solo ellas noten. 

Desde luego es imposible tomar en cuenta todas las va--

riantes sociales y cul~urales que afecten a la conducta humana ya

que a pesar de ser una ?ona de prostituci6n, en este caso~ se not~ 
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rán ciertas clases sociales y cutlurales que afectarán la conducta -
humana de estas mujeres. 

1.3.- El objeto de la Sociología y el Por qué Sociol6gico. 

Ha quedado cntenciido que el objeto de la Sociología es tra
tar de explicar aquellos aspectos de la conducta humana. en este -
caso lo relacionado con las zonas de tolerancia que pueden incluirse 
en los conceptos de cultura y sociedad. Estos dos conceptos <lcfi--

ncn los centros de interés sociol6gico; ya que dirigen nuestra aten
ción hacia los patrones o las formas repetitivas del actuar. pensar 
y sentir de las relaciones organizadas entre los individuos y los -
grupos. 

Gran parte de la investigaci6n sociológica consiste en la 
dcscripci6n sistemática de la conducta recurrente y las relaciones -
sociales que se presentan en las sociedades o grupos diferentes. 

El objetivo de la investigaci6n sociol6gica es explicar -
o entender los datos. En el lenguaje habitual, explicar significa 
casi siempre aclarar algún fcn6rneno para hacerlo más comprensible y 

saber las condiciones bajo las cuales los acontecimientos se produ
cen, o su relación con otros. Su idea principal es contestar a la -
pregunta clave ¿Por qué? 

La palabra ¿Por qué? es una de las m4s imprecisas dentro 
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de nuestro vocabulario. Generalmente la planteamos con cierta idea 
implícita del tipo de respuesta que se espera, o de los términos --
con que será dada. Cuando preguntamos ¿Por qué?, esperamos la res-
puesta acertada del Soci6logo, Psic6logo o M(?dico 11 segfi.n el caso. 

l~as preguntas que se hagan determinan en parte el ~ipo -
de respuesta. El ¿Por qué? expresa meramente la e,xistcncia de una

prcgunta; no especifica su carácter definido. 

La tarea de la Sociologra, sera explicar la naturaleza -
del ¿Por qué? desde el punto de vista sociol6gico.CS) 

1. 4. - El Objeto de la Sociología Jurídica. 

En virtud de que la pretensi6n de este trabajo es Socio

Juridica considero pertinente sefialar en forma breve, algunas tea-
rías en el pensamiento socio16gico jurídico mexicano. 

Ren6 Barragán, Soci6Iogo Mexicano, distingue scgan opi-

ni6n del Maestro Lcandro Azuara Pérez (qepd) indebidamente entre -
el objeto y los problemas de la Sociología Jurídica, pues para él -
el objeto principal de la Sociología del Derecho, consiste en el -
establecimiento de laS conexiones que están presentes siempre antc
el derecho y los de111ás Cen6n1enos. 

E1 Fil6so±o del Derecho y Soci61ogo, Luis Kecansés-Siches 

(5) Chinoy Ely, pp. 70-84 Edit. rondo de Cultura Econ6mica 1974. 

La Sociedad. 
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en su Tratado General de Sociología, considera: "que el estudio del 

Derecho como hecho represcnta~ivo del producto de procesos sociales, 
que pueden ser las necesidades existentes. las creencias reljgiosas, 

las convicciones polft:icas y morales, l~s sentimientos de justicia y 

mcj orar la sociedad existen te.. Es t.os· son hechos sociales, y afirma

que los efectos que produce el Derecho ante estos hechos sociales -
son: positivos y negativos.f6 ) 

1.5.- Sociología de la Prostitución. 

Las Naciones Unidas reducen el análisis de la prostitu--

ci6n al de la mujer cuando la definen "la mujer que se ofrece libr~ 

mente a cambio de dinero al primero que llega, sin elección ni plo
cer, en forma cotidiana cuando no paseé ningún ot.ro medio de exis-
t:cncia es una prost.it:ut:a". 

El Ant:rop6logo. Est.anislao Barrera, la enfoca desde el -
ángulo social mds ampliamente "la prost:it.ución es una .forma organi
zada de comercio sexual cxtraconyu5:3l, menospreciada y t:olerada por 
la sociedad". 

En un concepto m~s dinámico e incluyendo todas las de1i
niciones repetitivas. podemos sehalar que la prostitución es una --
actividad hist:6rica y organizada. Ya que en lugar de ser una acti-
vidad innata de la sociedad. un mal necesario o la profesión más -
antigua del mundo; la prostitución aparece cuando surgen las clases 
sociales, la familia monogámica y los valores mercantiles en las --

(6) Azuara Pérez Leandro. pp. 29-30 Edit. Porrúa 1977, Sociología 
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relaciones sociales.( 7 ) 

DISTINTOS CRITERIOS DE LOS ESTUDIOSOS DEL DERECHO. 

Sebastián Soler: "la prostituci6n es la actividad consi~ 
tente en entregarse habitualmente a tratos sexuales con personas -
más o menos determinadas que ~ventua1mente lo requieran, gencralme~ 
te lleva un fin de lucro, constituye un modo de vida; aún cuando el 
caso corriente es el de la mujer no está excluído el hombre de este 

.género de actividades. 

José M. Fcrnfindcz; "la prostituci6n es el acto por el -

cual una mujer se entrega a todos los hombres sin distinci6n, me--
diante un pago de dinero o equivalente y permite el uso del cuerpo." 

Jim6ncz de Azua. La define en base a su etiología y di-
ce: 11 el ejercicio público de la entrega carnal promiscua, por pre-

cío. como medio diferente de vivir de una persona" 

El concepto que parece más completo es el que nos dá - -
'Sebastián Soler, porque señala los elementos necesarios para deter
minar lo que es la prostitución, pero todos ponen de relieve que la 
prostituci-on en general, se ha configurado fundamentándose con el
ffn de lucrar, la indiferencia emocional y li promiscuidad que la -
caracteriza.C 8 ) 

(1) Gómcz Jara Feo. Barrera Estanislao P~rez Nicolas. pp. 9-12. 
Edit. Nueva Sociología, 1982. Soclologfa de la Prostitución. 

(8) Orozco Escobar Adri~n. pp. 24-25, Tesis, UAEM. Fac. Derecho. ·

Toluca, ~1éx. 1983. 
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Francisco G6mcz Jara señala en su libro de la prostitu

ci6n que t1n grupo de prostitutas comandadas por su líder Irene - -
Vcrgara, manifestaba: "concebimos la prostituci6n como una forma de 

organización social, porque en ella participan formalmente tres se~ 
tores con papeles cspecí~icos, horarios delimitados, jerarqu!as re 
conocidas, status legal etc. etc. "y aplicando estos t:res grupos a

las zonas de tolerancia, encontramos: 

1.- hl grupo de empresarios de los bares o centros 

nocturnos que se encuentran en tales zonas. 

2.- Normalmente estos centros de dichas zonas, ini-
cian actividades después de las diez y nueve ho
ras, en que las mujeres ya deben estar listas, a 
no ser que presenten su permiso. 

3.- Por último, el círculo íntimo que rodea al suje

to prostituido, lo componen: los meseros, engan
chadores, masicos, I'ot6gr~~os, vendedores, aman
tes y desde luego el policía de cada lugar.í 9 ) 

¿ ~~L NECESARIO, OFICIO 6 DELITO ? 

En 1960 este problema fué discutido en el seno de la Or
ganización de las Naciones Unidas. s~n llegar a la soluci6n, s6lo -
hubo división entre los distintos bandos. 

(9) Grossgerge - Anderson. pp. 130-131. Edit. Posada, S. A. "Duda" 

La Prostitución (un oficio como cualquier otro) 
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El primero de ellos es el que forma la corriente prohib~ 
cionista. ésta considera que la prostitución es un delito y en tal
forma debe castigársele para que se cure el deseo de volver. Y la
misma organizaci6n hace un cuidadoso estudio. 

a) Corresponde al Estado reglamentar la moral pública en inte-
rés general. por tanto, tiene la obligaci6n de declarar que
la prostituc16n es una infracción punible. 

b) Si no se hace de la prosti~uci6n por ser tina infracci6n pun~ 
ble la abolici6n de la reglamentación de la prostituci6n, -
servirá simplemente para substituir la prostitución clandes
tina. 

cJ Si la prostituci6n en sf no es considerada como infracci6n -
punible, será difícil poner en vigor estrictamente las disp~ 
siciones legales que prohiben la explotación de la prostitu
ción ajenn. 

d) El hecho de que la Ley no prohiba la prostitución puede mot~ 
var que mucJ1as muchachas y mujeres se hallen pr6ximas con -
mayor facilidad y se decidan más pronto a dedicarse a este -

comercio. 

e) La falta de toda disposición legal contra la prostituci6n -
puede ser interpretada por el público como indicaci6n de que 
el gobierno tolera el vicio comercializado por ser un mal n~ 
cesario. 
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Señala el Profesor Ricardo Franco Guzm~n. que los prohibi
cionistas utilizan dos conceptos muy discutibles que son: "moral pG-
blica e interés". 

La corriente abolicionista; ellos consideran que es un 
mal necesario y que difícilmente se podrá evitar nunca que alguien -
se entregue por dinero y aunque las prostitutas sean culpables mora~ 
mente resultan útiles, y no hay porque encarcelarlas, lo mejor será
rehabilitarlas y que la sociedad cuide y haga lo imposible porque -

dejen de existir educando no s61o a la juventud sino a los adultos -
incluyendo a los casados desorientados. 

La corriente abolicionista rebate cada uno de los puntos 
de la corriente prohibicionista.de la forma siguiente: 

Consignados también en el estudio elaborado por la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas. 

a) La legislación prohibicionista exigirra que se definiese Ia
"prostituci6n" si se diese gran amplitud a la palabra prost_i 
tuta. el hecho de hacer de la prostitución una infracción -
punible supondrla una ingerencia injustificada en la vida -
privada, lo cual sería contrario a lo sefialado en el artícu
lo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; si -
por el contrario, se diese a la palabra una acepci6n legal -
limitada, resultaría muy difícil probar las acusaciones que
se formulasen. 
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b) En el acto de prostitución participan tanto la prostituta e~ 
mo el cliente. Ambos son responsables por igual. Hacer que 
la Ley persiga ~nicamcnte a la mujer supondría una dcscrimi-
naci6n contra ella, además la experiencia demuestra que - -
siempre la Ley impone snacioncs al cliente y a la prostituta, 
en la práctica las medidas de reprcsi6n sólo se aplican a -
ésta. 

e) Entre la prostituci6n y otras relaciones sexuales cxtramatr~ 
monialcs s6lo hay una diferencia de grado, y serta injusto -
limitar el castigo Qnicamcnte a las personas cuyos actos - -
coinciden con los criterio~ arbitrarios de una definición -
legal de la prostitución. 

d) La Ley Penal no debe ocuparse de todos los actos inmorales.
para p1·oteger a los menores y mantener el 6rden pablico, es
ilícito proscribir la prostitución cuando una de las partes. 
sea menor de edad, y prohibir la oferta con fines de prosti
tuci6n. Pero no debe establecer una diferencia entre la pro~ 
tituci6n de adultos y todas las demás contravenciones mora-
les, colocando aquélla dentro del marco del derecho penal. 

e) La experiencia enseña que. atendiendo los resultados obteni
dos, La prostitución no se poJrá eliminar con mc<li<las lega-
les y que si se declara un delito, ello generalmente lleva a 
la prostitución clandestina y a una despiadada desorganiza-
ci6n de maleantes dedicados a la explotación de la prostitu
ción ajena. Mientras haya demanda en tal comercio por parte 
de los hombres. es indudable que responderá a ella una ofe~ 
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ta femenina. pese a las penas que se impongan a las prostit~ 

tas. 

fJ Para ser eficaz, la política prohibicionista tiene que estar 

subordinada a un sistema de espinonajc y sorpresas por la 

policfa que por sí solo es contrario al interés público. 

g) Al hacer de la prostitución pcr se una infracci6n punible, -

el sistema prohibicionista provoca ~n quienes la ejercen una 

actitud hostil tanto colectiva como individualmente, que ca~ 

promete sus posibilidades de rcadaptaci6n. 

La tésis rcglamcntista dice: "que t:odas las pro~'tir-uta~

deberfan ser confinadas en casas cerradas bajo vigilancia de las 

autoridades policfacas y sanitarias. y una de las críticas rn;is gra
ves que se hace a esta corriente consiste en que al autori=ar lega~ 

mente los prostíbulos, la trata de mujeres no puede sancionarse por 

la Ley corno delito, pues la existencia de tales centros de vicios -

produce ncccsaria~1cncc el comercio !1umano femenino. Además, el rc

glamentarismo "Sin zonas de prostituci6n, acepta sin reservas los -

razonamientos a, b y c. y a continuación expondremos que es el fun

damento de ésta. 

a) La prostitución jamas podrá desterrarse de la sociedad por-

que es el resultado de factores incontrolables. Es un mal n~ 

cesario mientras haya hombres dispuestos a requerir los ser

vicios de una meretriz para satisfacer sus deseos sexuales y 

existan mujeres que deseén entregarse indiscriminadamente a-
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varios por dinero, habrá prostituci6n. En consecuencia, es pr~ 
ferible encauzar tales actividades a través de una reglamcnta
ci6n adecuada. 

b) E1 ejercicio de la prostitución es la causa de la propagación
de las enfermedades venéreas, por tanto, par~ acabar con esto~ 
males es indispensable controlarlos y obligar a las mujeres -
que los tienen, a curarse, para ello es necesario que el Esta
do obligue a las mujeres públicas a inscribirse en registros -
especiales para examinarlas m;cdicamente y, si son sanas, se -

las provea de cartillas o tarjetas que las autoricen a ejercer 
el meretricio. 

e) Para lograr un cfccLivo control de las enfermedades vcnéreas,
las prostitutas deben presentarse periódicamente a las ofici-
nas estatales con el fin de ser examinadas por médicos espc--
cialistas. qulenes en caso de verificar que no están enfermas. 
las autorizarán a continuar con su actividad. contrariarncnte,
las obligarán a someterse al tratamiento adecuado para su cu-
raci6n. De este modo se proteger~ la salud general. 

d) Es necesario permitir los prostíbulos; pero para proteger y -

otorgar la autorización correspondiente debe cumplirse con -
una serie de requisitos médicos y administrativos que dan co
rno resultado un mayor control de las actividades en dichos -
lugares. Es mejor tener a las prostitutas concentradas en -
las zonas de tolerancia porque así hay una obligaci6n de vig~ 
!ancla más eficaz que se e~ectaa en esos lugares. 

e) La obiigación de los propietarios y administradores de casas 
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de tolerancia, deben pagar impuestos y muy altos por los co

rrespondientes permisos de behidas alcoh61ica~. es fuente de 
ingresos fiscales de consideraci6n. (l~)_ 

Algunos otros no participan de- corriente' :a1gun.a y_, se· ·co!!. 

crct:an a manifestar: "se ha considerado quC:-:-:es necesar-io·-ac3.bar ·con 

la prostitución, por las siguientes ~azones:_ 

Primero.- Por ser un foco de contaminaci6n de, Cnf;~~~dadeS y 
,.:::-

vicios. 

Segundo.- Por causar dafíos permanentes a quienes 
especialmente a la mujer. 

la practican.-

Tercero.- Por precipitar alteraciones mentales y de car~ctcr 
que en su mayoría terminan en el alcoholismo. 

En 1956, se derogó el Rcgl-amento sobre prostituci6n en
e! Distrito Federal acabando con los exámenes peri6dicos a que eran 
sometidas las mujeres prostitutas en el Hospital de la Mujer. (ll) 

Actualmente en este Distrito Federal existen diferentes
zonas, alguien considerará que no lo son, pero allí están y las mu
jeres segfin la categorfa ofrecen sus servicios por determinado pa-

go. basta darse una vuelta por la Colonia Cuauhtémoc, La Merced, El 
Metro de La Candelaria, en las afueras y otras calles céntricas. 

(10.- Franco Guzmán Ricardo. pp. 39-41 La Prostitución. Edit. Diana 

1973. 
(11J Grossgerge-Anderson. p. d. La Prostitución. (un oficio como -

cualquier ot:ro .. "DUDA" 
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En algunos Estados de la Rcpfiblica, las zonas han desapa
recido por distintas razones y en otros existen y seguirAn. 

Debemos señalar, que en estos tiempos el sexo se explota 
en forma totalmente comercial y de manera muy equivocada. Peri6dicos. 
y revistas en sus páginas dedican y explotan el morbo del lector --
~xhibicndo fotografías vulgares y soeces con títulos de nota roja y 

amarillista~ escribiendo falsos reportajes y deformando los actos -
violentos para obtener ventas masivas y pingues ganancias. DESGRACI~ 
DAMENT~ la población md.s necesitada de cultura es la que adquiere 
estas revistas que sólo envenenan la mente de todos ellos. 

1 .b.- Zonas de Tolerancia. 

Origen en el mundo. El tratadista Ricardo Franco Guzmán en 

su estudio "la prostituci6n" destaca: 

"La mayoría de los autores están de acuerdo en señalar que 
SOLON {lZJ estableció en Atenas la primera casa de prostitución. -

tal y ~orno se concibe actualmente una zona de tolerancia que anti-
guamcnte se llamaba direction y se ubicaban en ciertos barrios sie~ 
do administrados por el Estado. Se piensa que las razones que tuvo

SOLON, para justiíicar este tipo de zonas. eran perfectamente aten
dibles. el relajamiento de las costumbres aumentaba por un lado, -
algunas mujeres se entregaban continuamente a los desenfrenos sexu~ 
les especialmente en las fiestas populares denominadas (dionisiacas" 

(12) SOLON. Legislador Ateniense. 
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y participaban diversos miembros de la familia con graves perjuicios 
para la moral, por el o~ro, el hornosexual1smo habra cobrado enorme -
impulso entre los J6venes. mismos que en forma pública hacían gala -

de su sodom-ia. Por tal razón SOLON dict6 varias medidas con el frn 
de preservar el orden y la moral merccien-do el rcspet:.o de sus con- -
rcmporáneos. (l 3 ) 

Concepto y distintas definiciones. 

La primer palabra de este substituto según el Diccionario -
es:- Zona: extensión de terreno; de: preposici6n; Tolerancia: curio
samente por el tema que tratamos es la virtud más útil en la vida -
social, esa virtud se refiere al permiso otorgado a alguien para de
sarrollar algo a causa de las circunstancias que median. 

Desde el punto de vista sociológico y tomando en cuenta 
la definición de Geiger(l 4 ) que señala: "el conjunto ·de personas 

reunidas en un espacio determinado. ya sea temporal o pcrmanen~eme~ 
te. para hacer de la prostitución una forma de vivir" .. 

Luego enton~es por zona de tolerancia, en el sentido que -

deseamos, puede ser: 

"la extensión de terreno, en la cual un conjunto de perso
nas, temporal o permanentemente hace de la prostitución su forma --

(13) Franco Guzmán Ricardo. p. 17 Edir. Diana 1973. 
(14) Mendieta y Núñez Lucio, pp. 44 Teoría de los Agrupamientos 

Sociales. cdir. Porrúa, 1974. 



19 

de vida y como consecuencia se desarrollan otro tipo de conductas, 

llAmensele enfermedades, vicios o delitos y las circunstancias que -
median." 

Se han realizado encuestas en diferentes zonas de toleran-

cia de la República Mexicana, nún en lugares donde han desaparecido 

y las respuestas, como es natural, son distintas acerca de su defi
nici6n. 

El criterio general de las prostitutas y las personas que

sc clcscmpcñan en ellas de una u otra Forma, la def'incn como: "cen-

tro de trabajo" entre las amas de casa principalmente en Sonora que 

es uno de los Estados que mas Zonas t:iene, dicen: "es una área res

tringida par.:i la degradación del ser humano" "centro de diversidn -

para· unos y lugar de trab.:ijo para otros" "lugar denigrante y triste 
para diversión y desahogo sexual de todos los hombres". 

En el Sur de Baja California. iniciando por La Paz y toman_ 

du la .uta de la Transpeninsular (Villa Constitución, Loreto, Gue-

rrero Negro, etc.) son desde luego pequeñas zonas y se insiste por

partc de las poblaciones q11e sf son necesarias para protecci6n de

las mujeres que tienen o pertenecen a una familia. 

En el Estado de Guerrero y principalmente en Acapulco la -

Zona se considera de atractivo turístico; en el Estado de Hidalgo -
exjsten en pohlaciones que parecen de mayor importancia aunque de-

hemos aclarar que en Pachuca se erradic6 y en el Capítulo correspo!}_ 
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diente hablaremos del Decreto y haremos comentarios al respecto. 

Distintos crJterios prevalecen en otros lugares y en algunos el fa~ 

tor clima juega un papel muy importante como en Chiapas, o bien c1-

aspecto religioso en P11ebla o la opini6n de los Gobernantes. 

En tal cxtcnsi6n de terreno, se construyen cstablecimien-

tos acondicionando en cada uno de ellos habitaciones para las muje

res en las cuales vivir5n y atenderán al cliente que las requiera -

sexualmente, se presentarán debidamente arregladas aJ Bar a la hora 

que sn les indique, no podrán abandonar la zona si no es con permi.

so del encargado y del policfa, la mujer debe tomar, bailar y enea~ 

garse de que el cliente esté a gusto. 

La institución denominada ";:ona de tolerancia'• busca su 

justificación en un deseo de mantener el orden, la defensa de la -

moralidad en las calles del centro de poblaci6n y sus alrededores. 

al igual que la protccci6n de la salud pública. pero también sacar 

el mayor provecho posible de estas mujeres. (15) 

Los que defienden este sistema dicen que la prostituci6n -

cerrada y escondida será mejor, en virtud de que existirá siempre o 

jamfis podrá suprimirse, y señalan que debe haber una reg1amentaci6n 

severa para impedir que cause estragos más allá de los l~mites est~ 

ble e idos. 

(15) Sacotte Marce-1. p. 113 La Prostitución. Edit. Fontanella 
Barcelona 1969. 
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La pol~mica surge y los defensores de los que exigen su -
prohibición scfialan también. la delincuencia y el deliro seguirán -

existiendo y no renunciamos a luchar contra el crimen. 

Existe la creencia de que 1a existencia de las zonas de -
tolerancia, mejora el 6rdcn moral y el público, que además, supone
una protección sanitaria, pero aunque existan ~onas, fuera de ellas 
la prostitución se ejerce. (en algunas pohlacioncs con mauor f1..1er-
za, Acapulco, Mazatlán, Distrito Federal etc.) Lo que debe haber -

es protección de la buena moral en la calle, una campaña intensa -
(según mi opinión una revolución culturar; para terminar con esos -
complejos en los planos morales y en el social, psicológico y tam-

bién econ6mico; debemos pensar seriamente si las zonas de toleran-

ciG ccn~rlb~vcn a resolver todos estos problemas, entonces hacer -
bién las cos~s.llG) 

Ahora bien, cuando dichas zonas se reglamenten serán Empr~ 
sas ideales que el Estado admita y proteja conjuntamente con la 

prostituci6n pero en los lugares en que existen las autoridades ma
nifiestan que son clandestinas y en las encuestas ya señaladas, las 
respuestas son en el sentido de que se mantienen esas zonas al már
gcn de la Ley y que no obtienen ningún beneficio económico para los 
Municipios, sólo para los propietarios y socialmente hablando en un 
escape a tensiones y represiones de algunos individuos~ Otra parte 
de la sociedad manifiesta en forma general que las zonas no aportan 

ningún beneficio social ni econ6mico. 

(16) Op. cit. p. 114 
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En algunas poblaciones que actualmente se encuentran en pr2 
ceso de progreso. dicen que las zonas son una verdadera necesidad y

cjemplifican: vea usted cuanto trabajador de la construcci6n y del -

campo llega a este lugar sin familia, tampoco prcparaci6n alciuna .. 
Aquf no hay diversiones, luego entonces. el día de pago si no ex1s-

tiera la zona ¡imagínese! 

Los prohibiclonistas dicen: ¿Podrán los ladrones y estafa

dores recibir un permiso para entregarse a su actividad con toda -
tranquilidad? - y continúan.- en el caso de las zonas de tolerancia 
El Estado va más lejos ya que confiere a los explotadores un monop~ 
lio hecho. (l 7) 

Aunque sea de manera clandestina o al márgen de la I.cy, 1:1 vt·T 

dad es que en a.lgunos lugares las zonas existen> no sabemos por qu6 

en ciertos Estados en mayor abundancia, tal vez su cultura, clima.
etc; pero el ffn principal de este sencillo tr~hajo y la prcocupa-

ci6n primordial es la protccci6n y ayu<la a la mujer. No pueden aba~ 
donar el establecimiento si no pagan el permiso al policía de turno, 

será diffcil que se desistan porque la mayoría al ingresar se ha -
vendido por las deudas adquiridas al brindarle valiosa ayuda para -
el mejor descmpefio de sus labores vendiéndole ropa. calzado, joyas
y proporcionándoles 11na habitaci6n que cst~ pagada por adelantado -
o los préstamos que van adquiriendo. En ocasiones, si no es que -
la mayo~ía de las veces, deben salir al centro acompañadas ya que -
por ser lo que son pnedcn ser encarceladas si se les encuentra pla
ticando con alguien fuera de la zona pues se presume que están ne-· 
gociando con su cuerpo. 

l17) Sacotte Marce! p. llD. La Prostitución. Edit. Fontanella. 
Barcelona, 1969~ 
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¿Podrá creerse, que en nuestro tiempo un Comercio o Indus 
tria, cuyo personal proceda a salir sin vigilancia y que en caso de -
ruptura de contrato, se le o~ligue a reintegrarse a su_.trabajo a 1a -
fuerza?. 

¡Es inconcebible! que a una mujer embarazada y con bastante 
notoriedad, se le permita fichar y lo que es peor ir al cuarto con -
el cliente en virtt1d de qtze ella necesita dinero y él siente curio-
sidad por tener relaci6n con una mujer en ese estado. O bién que a -

una señora de casi cincuenta años con un volumen de cien kilos se -
le permita bailar y desvestirse en la pista, soportando una enorme -

cantidad de manifestaciones que no tienen calificativo. 

En la mayoría de las zonas se les permite a las mujeres un 
dfa de descanso que normalmente es martes o miércoles y que desde -
luego nadie les paga, por lo que los días anteriores debieron tomar 

lo suficiente asj mismo como bailar e irse con el cliente para pre

vención del aspecto ccon6mico. 

Ya se ha dicho que cuando se reglamenten estas zonas, los

propictarios podrán más fácilmente explotar la dependencia personal 

de las mujeres sin ningún control o beneficio para ellas, con la ex

cepción de la sobrcprotccci6n si es una mujer que coaoct bien el - -

ofi~io y tiene sus atributos; cuando el cliente sea influyente la -
responsable de todo ser& siempre la prostitut·a. 
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La mujer debe tomar y saber h~cerlo para que la casa no -
pierda, su salud, no importa. En ocasiones reciben un pequefio estí
mulo ccon6mico por parte de los cancioneros, fot6graFos, restaL1rant 
y dcm~~, raz6n por la cual solici~ar4n todos los servicios que el 
cliente pagará con el deseo de llegar a la relaci6n sexual, ese pr~ 
blcma del cual se habla, se dice que es necesario y para lo que -
existen las zonas.pero esta relación nunca llega, sdlamente el ale~ 
holismo y todas las tristes situaciones que de éste se derivan. 

Las llamadas Zonas Rojas en el Distrito Federal. 

Cuando se iniciaban la electricidad y junto con ella lo$ -
faroles, se di6 po~· colocar un foquito o un farolito colorado sobre 

la puerta de los expendios de la ternura. En esa forma era scncillL 
sima reconocer tales lugares sin temor a equivocarse ya que los ho~ 
bres cuchicheaban "vamos a la ronz roja o casa roja" y desde luego

todos entendían de que se trataba. nadie pensaba que se rcfcr~an a 
la Universidad o Teatro. Es fácil deducir por qu~ se les llamaba -
de esa manera, dcsignaci6n que se usa hasta nuestros días. normal-
mente en las zonas existentes en el interior de la Repablica cuen-
tan con una luz intermitente que indica el camino hacia la zona. 

Pero dichas zonas se extendieron no solamente en la noche. 
sino en el dfa y ya no fué necesario el foquito rojo. adquirieron -
importancia en el Distrito Federal zonas como: Cuauhtemotzín (ahora 
Fray Servando). el Organo, Rivera, Las Vizcaínas, Sta. María la Re
donda, La ~terced, La Candelaria de los Patos y tantas o~ras actual-
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mente quitaron las de Río Pánuco y las pasaron al Parque Sullivan. 

Al inicio, las retozonas féminas se apostaban en la puerta de sus 

respectivas accesorias llamando con un "pasa guero .. aunque el fula

no fuese muy prie~o, y algunas ofrccran radio, lo cual en aquella -

época constituía un atractivo por estar de moda. Es importante se-
fialar que en estas llamadas zonas, sr existe la relación sexual tal 

como se define la prostitución "el alquiler del cuerpo para fines -

sexuales, sin baile, fichas y mucho menos el alcohol. Pero siguen y 

seguirán existiendo con su diferencia de clases y por ende, de prc
cios.C18l 

Afias más tarde, el Jefe del Departamento Central, notó -

que ciertas zonas se habían expandido demasiado y sobre todo en el 

mero centro; sin contemplaciones las arroj6 de allí. A la fecha -

vemos más pero ya no hay accesorias porque algunas tienen aurom6-
vil. 

(18) Xorge del Campo. pp. 73-76 "La Prostituci6n en México". 

Editores Asociados, S. A. Colee. El Papalote 1974. 
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2.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Este fenómeno social de la prostitución se pierde en los 
tiempos remotos, su aparición es verdaderamente diEícil est&~le-
cerla y de ahí que sea el "oí:icio más antiguo del mundo". 

La prostitución en la historia antigua y moderna la rcvi!_ 
ten de tres formas distintas. que se traduce en tres grados y per
tenece a diferentes épocas en la vida de los pueblos. 

La prostituci6n hospitalaria o doméstica. 

La prostitución sagrada o religiosa y 

La prostitución legal 6 civil 

Con las definiciones anteriores acerca de la prostitución 
ha quedado establecido que los rasgos caracter~sticos son: 

Evidentemente la mercancía es el cuerpo humano (principa~ 
mente femenino). 

El pago por el cual se alquila un determinado tiempo con
fines sexuales .. 

E1 vendedor, puede ser la propia meretriz o bien un prox~ 
neta ya sea masculino o femenino) el cual 
también recibe distintas denominaciones .. 

2.1 .. - Epoca Prehispánica.- La prostituci6n en esta época no es 



27 

tratada muy suficientemente por 1os historiadores. dijimos que la -
prostitución es un Fcn6meno complejo que desde luego representa la
explotaci6n del hombre para la mujer. 

El inicio de la búsqueda se lleva a cabo recabando datos -
sobre la cultura Nahoa. lo que hizo conocer algunos datos prehisp~
nicos de la prostituci6n, existe un vocabulario que proporciona - -
nombres con ql1C se designa ~ la prostituta. 

Ahuianimc: del verbo ahuia, que es alegrar 
el ni, es participa! y: 
me, para el plural "alegradora" (s). 

Api nahui; cchual (mujer dcshones ta) 

la A, es privativa, pinahua es tener vcrguenza 

y el ni participa!, "mujer que no tiene" 

Motzinamacani: Prostitutas de Burdel 
Mo, es reflexivo; Tzin es trasero. namaca; vender 
y ni participal. 
Litcralrncnt:c:"la que vende el trasero" 

Y en este caso, los misioneros se refieren a este proble

ma señalando que es una práctica recomendable para evitar males. 

Fray Toribio de Bcnavcnte conocido como "Motolinra•-• es---

cribe: 
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""Teníase costumbre entre los moradores de la Nueva 
Espafia que oviese mujeres pfiblicas permitidas co

mo entre fieles; no empero había lugares particu
lares. ni casas diputadas donde estuviesen aun~
quc no del t.odo .. 

Torqucmada decía: 

'"'Esto parece porque pcrr.d tic ron que hubiese mujeres 

que se daban a los que qucrian y se andaban a esta 

vida suelta y gananciosa" 

Fray Bernardino de Sahagún. es más claro y expresa: 

""La puta es mujer pública y anda vendiendo su sucr
po; comienza desde moza, anda como borracha y per
dida, es mujer galana pulida y desvergonzada, vi-
ciosa en el acto carnal y púlesc mucho en su arre
glo" 

La mayor parte de los textos nos dan una clara idea de lo 
que mal veían a la prostituci6n por parte de la sociedad Nahoa, -
ésto podemos confirmarlo si vemos los consejos que se daban a los
hijos en el estricto Código Moral; al Hijo: 

'"'No t:e arrojes a la mujer como el perro se arroja -
a la carne o a lo que le dan de comer; no te hagas 
a manera de perro, en comer y tragar lo que te -
dan, d~ndote a a las mujeres antes de tiempo.". 



29 

Le aconsejaban que resistiera hasta que f~ese perfecto y -

recio, porque el maguey. cuando 1o abren de joven_ pierde su su.bsta!!.. 

cia y le insistí'an, cuidadQi _con las muj_eres.malas .. 

A las hijas: 

""No t:e parezcas ni_ acompañes con mujeres de la ca- -

lle. mentirosas y perezosas porque te pervertirán
con su ejemplo, no te arregles con exceso, eso lo
haccn las que han perdido la vcrguenza"". 

La prostitución en los Aztecas. Sus características per-
manecen obscuras debido a la falta de estudio pero existe relaci6n 
entre la prostitución y la esclavitud, al respecto leemos en la 

Historia Antigua y la Conquista de México, de Orozco y Berra: 

""Las mujeres de la vida alegre, Ahuiani(me) para -
sustentar su adorno se vcndfan con un precio deteL 
minado ... este contrato se hacía con la condici6n
de dejarles gozar del precio de la venta por lo 
cual andaban libres por un año ... entrando poco 
después a la servidumbre. Y scfiala este autor, el 
caso de la esclavitud plantea dos vertientes; una, 
las esclavas eran dedidadas a la prostituci6n, por 
algún proxeneta o solamente el amo podfa hacer uso 
de ellas, aquí aparece que no hay prostitución.'" 
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2.2.- Espoca Virr~inal~- Las ~rost~tut~s dc_1a ~poca virreinal 
en toda su di1atada gama (al_ mayoreo, menudeo. fino ó barato) se -

establecieron en torno al lugar-más-transitado. que era la Plaza -
Mayor: 

Don Artemio del Valle Arizpe, se refiere: 

""Que en tal Plaza pasaban y volvían a psar señoro
nas muy enhiestas, vestidas de negro, y con buenos 

modales, llevando luengos mantos <le tafct.d:u hasta 

el mismo suelo, lo más sobresaliente es, cuando -
sefiala, manto de soplillo para que se transparen
tasen las excelencias con la qt1c la Providencia -
la había dotado, y entre toda esa gente se suma-
ban los enemigo$ del alma: Mundo, Demonio y Carne; 

ya que los cándidos tomaban esas daran~ por vcncr~ 
bles matronas, que al final de cuentas col>raban -
por satisfacer al antojadizo que deseaba ver me-
jor todo ese aparato de aparente dignidad y de--

ccncj a"". 

De esa misma época un dato muy curioso es el de la Casa

de Regimiento de Las M.'.l.gdalcnas 6 "casas de las recogidas" (nombre 

más adecuado ya que era para correcci6n de jóvenes libertinas y 
mujeres de conducta disoluta que runcion6 desde 1682 hasta 1692 -

y al efecto existe una placa. 



A MAYOR HONRA Y GLORIA DE DIOS 
Y DE SANTA MARIA MAGDALENA 
PATRONA DE ESTA CASA DE 
PUBLICAS PECADORAS 
FABRICARON ESTA IGLESIA 
LOS INQUISIDORES DE MEXICO 

ASO 1808 

Adherida, al edificio situado en lo que hoy llaman 7a. 

de Mesones y 4a. de Cruces. 
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2.3.- Epoca Porfiriana. Si bien es c~erto que la prostitu-
ci6n est~ muy ligada a la organización de las relaciones sexuales 
humanas, ésta 6poca jug6 un papel muy importante en la moral se -
xual. 

Todas las personas consideraban el desnudo como Arte, la 
sefiorita más pura consideraba y toleraba las parrandas de su novio 

y la mayoría de la poblaci6n adulta vivía en amasiato. 

Al atardecer las sirvientas se entregaban en estrechos,
ruidosos y prolongados ósculos, con sus tenorios de calz6n blanco, 
la exhibici6n era sin recato ante los transe~ntes de satisfacer -
las necesidades en plena vía pública y asombr6 a los extranjeros,
result6 insuficiente 1a multa de cuatro rea1es y la instalación de 

mingitorios pGblicos en la vía pGblica. Manifestaciones de acti---
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t:ud poco pudorosa, convcrsa.cioncs, "1.ic't°cJ;at:ura obscna <le creciente -

ci rculaci.6n en --colegios r. cua.rt:~,le~. ·n:-_Q.tur~s ..... ...Pºr:~_?grá.f i cas ery las -
paredes, demanda de figuras de barro hc--ohas en -Guadal-ajara de no muy 

buen gusto, temprana adqui~ici6n de cnfcrmeaadcs v~néreas. abort:os,
concubinatos, violaciones y adulterios; 6stas fueron las caract:crfs
ticas de esa moral sexual. 

En 1895, Juan Ramírc: de Arcllano escribe: 

""La prost:it:uci6n sólo podr5. desaparecer cuando .la 

humanidad llegara a 11n grado de perfección moral 

que no es dado ni soñado pero la humanidad tal cual 
es, mientras la ciega influencia de los instint:os -

y los fmpet:us sexuales, la prost:it:uci6n tendrá que
exist:ir y más aan, desgraciadamente es in<lispens;1-

ble para conservar el 6rdcn público y la tranqui li

dad; sin ese vergonzoso vicio social la pur~za de -
las costumbres no rardarfa en desaparecer y la mo
ral pGblica se trastornaría sensiblemente''" 

Poco después las autoridades de la Capital se preocupan
y establecen ·ra primera inspccci6n de Sanidad. cuya oficina abrió~ 
los libros rojos que habían de servir para inscribir los nombre.> -

de 1as desgraciadas mujeres que viviendo de este triste oficio qu~ 
darían sujetas a ciertas prescripciones. 

El dato de la revisión fué pequefio en comparaci6n con la 
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ree.J. idad ,. en 6sa época .hubo la inquietud -de ·CS"'tablccer cscue.las de 

ndu1tos y bancos de avío para--evitar que la mujer cayera en 1a mi
seria y en la prost:icuitSn en vii:tud de Jque s61Q. el Si sabía .leer y 

escribir. 

2.4.- Epoca actual.- Iniciaremos recordando que hace algunos -

años la plaza de t:orocs y otros centros de reunión fueron los lug:! 
res en donde exhibían sus mcrcancfas las encargadas o ducfias de -
prostíbulos. Las "chicas" al principio se portaban con decencia -

en virtud de que las leyes y costumbres no toleraban que se hicie
ra francamente la publicidad de las buenas cualidades que las ado_E. 
naban. De cualquier manera el públic~ las reconocería, ya por la
singular forma de usar cosméticos y perfumes o bién por las mafias
que saben darse los buenos comerciantes cuando quieren hacer recl~ 
moa sus productos. Por otra parte, no era cxtrafto ver a los ---
clivntcs acompañados de estas damiselas.Cl 9 ) 

Indepcndientcmcnt:e de las zonas que hemos mencionado, en 
las cuales las mujeres llaman al cliente o esperan que éstos pre-
gunten cuál será el precio, desde luego si son tfmidos, existen -
en el Distrito Federal lo que podría llamarse pequeñas zonas y son 
esos enormes establecimientos, 1 lámcnse: "San Francisco" "Caballo
Loco" "La Burbuja" "New York", etc. etc. en los cuales alternan - -
hasta dos grupos para bailar y en estos negocios lo principal es -
el alcohol, las chicas y la ficha. En ocasiones, la mujer y el -
cliente se convierten en víctimas de los rufianes que allí traba-
jan, dizque para conservar el 6rden y que hasta están de acuerdo 

(19) Del Campo Xorge, pp. 7-71 "La Prostitución en México" 

Editores Asociados, Colee .. "El Papalote" 1974. 
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con los polic!as para dejar sin dinero (si es que les qued6) y sin 
pertenencias al cliente, naturalmente sin que pueda hacer nada; 

algunas mujeres salen de esos lugares en el estado más miserable y 

no hay leyes ni reglamentos que prohiban todo éso y en el caso de
habcrlos, parece lo mismo~ 



C A P 1 T U L O JI 

1.- LAS ZONAS DE TOLERANCIA 

1.1 Conducta Antisocial 
1. 2 Causas 

1.3 Factores 

1.1 Conducta Antisocial 
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Hemos señalado que las zonas de tolerancia son los lugares 
donde se realiza una de las tantas formas de la prostituci6n y que 
ésta no está considerada como delito. Los eatudiosos de las far-
mas de la conducta, señalan a la prostitución como una conducta 
antisocial. 

Entendemos por conduct:a antisocial .. todo comportamiento 
humano que va en contra del bién común y atenta contra la estruc-
tura básica de la Sociedad, destruye sus val?res fundamentales y -

lesiona las normas elementales de convivencia". 
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Bién comGn es aqu61 que siendo bien de cada uno de los mie~ 
bros de la comunidad es al mismo tiempo bién de todos, dicho de 
otra manera, aquél que es apto para servir o perfeccionar Ja natur~ 
leza humana en cuanto tal, indpcndientcmentc de las condiciones 
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Bien común es aquél que siendo bien de cada uno de los mie~ 
bros de la comunidad es al mismo tiempo bién de todos, dicho de -
otra manera, aquél que es apto para servir o per~cccionar la natur~ 
leza humana en cuanto tal, independientemente de las condiciones -
indjvidualcs que provienen de cada ser humano de su raza, nacional~ 
dad, edad, profesión y condición social religiosa o econ6mica. Lu~ 

go entonces es el sujeto de esta conducta antisocial, principalmen
te la meretri~.(ZU) 

Aquellos sujetos que padecen por una conducta antisocial -
son estudiados por una rama de la Criminología muy importante que -
es LA YIC1'IMOLOGIA, y consideramos necesario scfialarla en este tra
bajo porque en las =onas de tolerancia hay víctimas. 

La Victimología, estudia los tipos de víctimas. su partici

pación en el hecho. su mayor o menor voluntariedad, su rcsponsabili 
dad. la necesidad de compensaci6n, de tratamiento y la relación VÍE 

timario-vfctima, sociedad y víctimasª 

En las encuestas que hemos mencionado, la pregunta número -
cinco dice: "En una zona de tolerancia, ¿Quién es más víctima y --

por qué?. 

La Mujer 
El Cliente o 
El Propietario 

(20) Rodríguez Manzanera Luis. pp. 21 "Criminología Edit. 
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Las respuestas que obtendremos son interesantes si tomamos 
en cuenta la clasificaci6n que hace Sellin de victimizacidn. 

Primaria (individual) 
Secundaria (grupos específicos) 
Terciaria (La zomunidad) (ll) 

y en una zona de tolerancia es casi imposible enscfiar a los miem--
bros de esa colectividad a no ser víctimas porque lo son desde el -
momento que ah! llegan y las hay según .Mcndelshon: Desde las inoce!! 

tes, provocadoras, imprudenciales, voluntarias, ignorantes, agreso
ras, simuladoras e imaginarias. 

El criterio de las personas entrevistadas es el siguiente: 
Entre el c!rculo de las prostitutas y trabajadores, ninguno fuera
de ~l. El criterio general es que la v~ctlma principal es la mu--
jer debido a la explotación de que es objeto; algunos sefialan ''la -
mujer, debido a la explotación de que es objeto y además porque 
aparte de 6so la sociedad y hasta su propia familia la repudia"; 
otros dicen: "La mujer, por las obligaciones que le imponen en ese
triste trabajo" "porque está ahí por fal t.a de equilibrio social y -

orientación" "la mujer, ya que la convierten en una pilt.rafa y des
pu~s nadie se preocupa por su futuro''. Aqu~, desde luego encontra
mos la víctima individual y en est.os casos podr.famos decir "inocen
tes", "vo1untarias o ignorantes". 

Otras respuestas nos llevan a1 "cliente" y dicen: siempre-

(21) Op. Cit. 
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será la víctima porque "le dan de tomar para robarlo" "lo enfer--
man" "porque al llegar a la zona, lo emocionan, y ya no va a que-
rer salir de a11r, se olvidará de los suyos y se volverá alcoh61i
co "porque desde que ! lega hay intenciones <le robarlo,. hacerle mal 

y nunca tener relaciones sexuales con él." 

Algunos consideran que el duefto jamás es víctima. que al -
contrario es el que obtiene las ganancias; mi punto de vista es 
que se convierte en vfctima de su propia ambición, las presiones -
econ6micas para los permisos, las presiones de la sociedad y de su 

propia familia, si es persona con una poca de moralidad. 

Pero la mejor respuesta, según mi cnnsideraci6n, fué en el 
sentido de que la vfctima principal, siempre lo será la familia, -
ya que todos y cada uno de los que integran el ambiente de la pro~ 
tituci6n de una u otra forma, han pertenecido. pertenecen o son -
la base de una familia y ~sta es actualmente la base principal de 
1a Sociedad. 

No he conocido una zona de tolerancia en que la mujer rec~ 
ba alguna ayuda social o econ6mica, algo que la obligue 0 motive -
a cambiar de vida, a mejorarla como persona y a darle una seguri-
dad a el1a y a los suyos. 

Se le explota en todos los sentidos. ~e diferentes formas y 
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cuando ya no sirve para nada, se 1e relega o despide sin considcra
ci6n alguna, sin contemplaciones y a nadie le interesa. 

Podremos decir que el cliente es v!ctima por su propio
gusto o ignorancia, a él no lo arroja m-as que una necesidad sexual, 
si es que la hay, o el deseo de divertirse a sabiendas que gastará
su dinero. Al propietario le preocupa la invcrsi6n que hizo y que
na le cierren el negocio, pero por poco que sea él siempre gana y -

los que ahf trabajan su situación es distinta, pero la mujer siem-
pre será lo mismo mientras siga en ése lugar esperando al clicntc,

simplemente: una prostituta. 

1 .2 Causas 

Existen los factores o causas generales y las indivi---

duales: 

Entre los factores generales cst~n principalmente los -
sociales y la Comisi6n de Asuntos de la Sociedad de las Naciones, -
manifiesta: ••la mujer se hace prostituta por inclinaci6n, necesidad 

o persuaci6n. Pero su decisión está condicionada y determinada por
su mentalidad y las circunstancias, tales factores son: 

El Medio Ambiente 
La Pobreza 

La Promiscuidad 



La Ignorancia 
La Soledad 
La Pereza 
El Alcohol 
El Cine 
Los Incentivos y 

Los particulares de cada zona 
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Medio Ambiente.- En torno a la prostitución y prostitu
tas existen numerosas opiniones que tendremos ocasi6n de invalidar 
o consolidad. En el plano social la mayorra de las opiniones al -
igual que las estadísticas, revelan que la prostituta viene de los 
siguientes medios sociales en orden de importancia y según la si--

guiente clasificaci6n: 

- medio modesto 
- campesinado 
- la pequefia burguesía 
- servicio doméstico 
- empleos subalternos 
- servicios públicos 
- grandes administraciones y 

- del mundo obrero 

Sefiala el Dr. Ricardo Franco Guzmán: ''si el nGcleo en

que se desarrolla el sujeto es de baja moralidad, no hay duda que
influirá én modo determinante en el camino que escoja la mujer pa
ra tratar de resolver su problema social e individual. 
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Cuando el grupo social que rodea la personalidad del in
dividuo está constituído por una vecindad en que la mayoría de los -
habitantes hacen de la delincuencia y de la prostitución sus medios 
comunes y normales de vida, ésto influirá para que la estructura si• 

co16gica de la nifia al crecer acepte como acontecimiento normal y -

cuando llegue a una edad mayor no existirán frenos suficientes para
impedir que se dedique a la prostituci6n.CZZ) 

Desde luego ésto no exenta a las prostitutas de las zo
nas de tolerancia o bién aquellas que se encuentran en el Distrito

Federal en calles céntricas o de zonas como las que actualmente - -
existen (Parque Vfa) 6 en las fiestas privadas distinguidas y que a 
su nivel prefieren prostituirse que ser ladronas .. 

La Pobreza .. - En virtud de que trataremos especialmente esta 
causa, s61o comentaremos que algunos señalan que es algo muy impor
tante, ya que como la describe A .. Després: "la pobreza engendra la
prostituci6n" y complementa su frase: "la prostitución aumenta con
la riqueza de la ciudad o provincia, ningGn salario se paga a las -
mujeres que pueda competir con los ingresos que perciben las prest~ 
tutas, raz6n por la cual se incrementa el número de rameras y desde 

luego, lo que se cobra con la mano derecha se gasta fácilmente con
la izquierda. 

El porcentaje de este factor es demasiado elevado concreta
mente en México, las pésimas condiciones econ6micas son las que en 

(22) Franco Guzmán Ricardo .. p. 133 "La Prostituci6n" Edit .. Diana .. 
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un momento determinado presionan a la mujer para que se prostituya. 

Ignorancia.- Naturalmente derivada de la pobreza, si la m~ 
jer carece de la instrucci6n más elemental y que, atln teni~ndola,
no posea conocimientos básicos como para permitirle desarrollar -
otras capacidades como factor para dedicarse al meretricio ( 23) -
quizá en las zonas de tolerancia el 2\ de las mujeres s~n mediana
mente cultas. 

La Promiscuidaa.- Principalmente se dá en los barrios o -
núcleos de población humilde por la necesidad que tienen muchas 
personas de diferentes sexos no solo de vivir juntos sino de dor-
mir amontonados y por supuesto que existe mayor peligro cuando se
vive con un padrastro sin educación ni principios. 

La Soledad.- Existen casos sico16gicamcnte hablando muy -
especiales, aunque la mujer cuente con la madre, el padre o los f~ 
miliares; ella se siente s61a o cuando realmente llega a estarlo,
no falta el amigo, la compañia etc,; a los cuales se aferra como -
náufrago y ése salvavidas rrabaja en un restaurant de la ~ona y le 
ofrecerá mejores oportunidades. Todo esto hará más fácil lasco-
sas. Existen poblaciones en las cuales muchas mujeres, antes de -
trabajar en la zona de tolerancia, agotaron bastantes solicitudes
de empleo, pero siempre mal pagados y para ellas la zona fué un -
refugio. 

(23) Del Campo Xorge. p. 101 La Prostituci6n en M~xico. 
Editares Asociados, Colee. "El Papalote" 1974. 
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.:~a Per_ez~ .. - Se ha considerado también de gran importancia 

"les pesa el trabajo" y también se dice: "no tienen fuer~a de volu!!. 

tad para trabajar" y en las zonas de tolerancia ésto es muy notorio 
ya que la mayoría d~a el ejemplo permanente de pereza incurable. 
Salen en la mañana o a medio día, en bata o camis6n y se les vé ho
ras y horas en completa inacción, aceptan con facilidad vivir en el 
des6rdcn y la suciedad, algunas conocen el hábito de lavar sus per
tenencias pero la mayoría las dan a lavar, preci~amcntc una de las
más gro.ndes difi(,,:"111tadcs es la rceducaci6n para que sientan descos

de trabajar. 

La mayor parte de ellas consideran que la prostitución 
es un trabajo demasiado fácil ya que tienen en la zona, casa, co~i
da y fuente de ingresos; no hay que trasladarse a ningún lado n --

conseguirlo, ahí llegará todo, inclusive el cliente; de esta for•nd

la vida ser4 menos dura. Pero esta pereza no es física sino tam--
bién mental, algunas ignoran leer y escribir y no les preocupa en -
lo absoluto superarse, su inteligencia es mediocre, gustan de la -
literatura cursi y la música popular de mala calidad o que se rela
ciona de alguna manera con su desgrocia, los cuarto~ están tapjza-

dos de los cantantes de moda (fotos o posters) normalmente para sa
lir de la zona requieren taxi y no hay el deseo de emprender algu-
na actividad de provecho a su persona. En el caso de estas mujeres 
la pereza es más condición adquirida que un carácter innato.CZ 4 ) 

El Alcohol.- Vicio o enfermedad, algunos señalan que el -
Af~COHOL, es una causa indirecta de la prostitución porque se empi~ 

(24) Franco Guzmán Ricardo. p. 136 La Prostituci6n. Edit.Diana 1973. 
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za a tomar primero y se prostituye después. otros dicen que las 

prostitutas una vez iniciadas,. tienen que tomar. Lo cierto es que

en las zonas de tolerancia, todos los establecimientos requieren -

inicialmente al cliente y las prostitutas que hayan de beber. Hemos 

sefialado que la prostituta que toma demasiado y comete anormalida-

dcs,. puede quedar sin empleo, todas las noches será lo mismo "t.o--
rnar y hacer tomar al cliente .. Y nuevamente nos d::imos cuenta que la

funci6n de la zona de tolerancia no es el desahogo scxt1al sino una
divcrs ión equivocada y el provecho que se ohticnc del cliente la -~ 

mayor de las veces es ilegítimo. Cabe mencionar que en una de las -

respuestas en las encuestas realizadas en Sonora, un Director de -

Salud dice: "es más el daño de las desveladas y el alcohol, que la
relaci6n sexual" (ZS) 

El Cinc y los Anuncios Comerciales.- Iniciaremos por éstos 

últimos, las revistas y la tclevisi6n nos han invadido de anuncios 

en que la forma de vestir de las mujeres que en ellos participan -

invita a un gran número de ellas a pintarse, vestirse y andar con

provocaciones, su preocupaci6n no es superarse intelectualmente ni 

realizarse de manera provechosa sino imitar negativamente y de ser 

posible vestirse con la ropa más transparente, anteriormente se -

insinuaba ahora de plano se enseña. 

El Cine.- Una vez estereotipada la imagen de la prostitu-

ta (adjetivándoles) en exclusividad situaciones o circunstancias -

que muchos sectores sociales padecen o en l~s que se comportan, -

surge precisamente el cine, de 62 películas que se refieren a Ja -

(25) Op. cit. 
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prostituci6n vemos que todas ellas giran entTe la satinizaci6n y -

la permisibilidad "clandestina'' palabras que a la par de la obsen.!_ 

dad y el erotismo, manipulan el sexo y son producto de los bajos -
fondos de la Sociedad y el comportamiento irracional del individuo. 
La mujer se identifica con la herofna, según sus ideales o el pa-
pel que desempeñan, esto no es casual o artificalmente ~laborado,
sino que es y se basa en hechos sociales, reales y comprobados, de~ 
de 1918, cuando surge la primera versi6n de "Santa" hasta "Las Fi

cheras". 

El cine representa un testimonio documental inaprecia
ble en el cual la mujer parece ser la única responsable. Es la -
Íorma de atraer la at:cnci6n del pGblico, con esta clase de prosti

tuci6n para que se olvide por completo de la prostituci6n polf~i 
ca. 

Desde el Sr. Abclardo Rodrrguez hasta Don José Ldpez -

Portillo éstas son algunas de las películas clasificadas. segGn -
sus títulos. 

Negativas 
Positivas e irdnicas 
De ambiente y conceptuales 

Negati\~as: 

1934 Una Mujer en venta 



1936 

1939 

1947 

1949 

1950 

1951 

1953 

1957 

1965 

1967 

1968 

1969 

1976 

Ir6nicas:-

1918 

1941 

1944 

1948 

1950 

1951 

1960 

1962 

1975 

Irma la mala 
Carne de Cabaret 

La Bien Pagada 
Aventurera y la Mujer de Media Noche 
Traicionera 
Mujeres sin mañana 

Mulata 
La Mujer marcada 
Las Perversas 

Las Pecadoras 

Mujeres de Media Noche 
Las Golfas 
Las Poquianchis y Las Ficheras 

Santa 

Flor de Fango 
Las Abandonadas 
Una Mujer con pasado 

Víctimas del pecado 
Mujeres sacrificadas 
Mujeres engaftadas 
Paloma herida 
Bellas de Noche 

De ambiente y conceptuales: 

1933 La Mujer del Puerto 
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1928 Siboncy 
1942 Casa de Mujeres 
1947 Barrio de Pasiones 
1949 Cabaret Shangai 
1952 Cuarto de Hotel 
1954 Casa de Perdición 
1966 Casa de Mujeres 
1969 La Casa del Farol rojo 
1974 TfvoU 
1975 Zona Roja 
1977 El Lugar sin 1 fmi tes 

1947 La Carne manda 
1959 Cada quien su vida 
1964 Fuego en la sangre 

Como podemos observar, cada título no puede llevar más 
carga de agresi6n en contra de la mujer prostltuta. Nunca se men-
ciona la tem~tica de la prostitución masculina.< 26 ) 

Causas o factores individuales.- Es curioso como en 
algunas ciudades del norte en que se habla de mayor libertad a la

mujer o bién las diferencias entre los círculos sociales, la pre-

disposición física juega un papel importante, a menudo escuchamos: 

¡es una histérica~ con ésto queremos decir que tal o cual j6ven -

ha llevado una vida sexual precoz y desordenada, incluso stuando 
vivía una vida normal, los padres inmaduros o nó, jamás se dan - -

cuenta de que sus hijos (as) presentan a los 14 6-16 años caracte-

(26) F. G6mez Jara, Estanislao Barrera y Nicolás Pérez. 

pp. 50-S~. Soc. de la Prostitución. Edit. Nueva Sociologfa.---

1982. 
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res de predisposici6n a la vagancia o delincuencia y en el caso de 
las hijas a la prostitución y en ocasiones más acusados que una -
mujer. Les permiten asistir a fiestas en las cuales se bebe, lle

van ropa muy insinuante y hay permiso para regresar tarde incluye~ 
de la imitación a los artistas que ya señalamos y los padres con-

tribuyen adulando a las hijas y no ensefiándoles los valores mora-
les. Esta hija nunca estará satisfecha con nada y terminará en la
prostituci6n. 

Factores Individuales o Endógenos.- El Tratadista Ri-
cardo Franco Guzmán, señala entre los factores individuales los -
cnd6crinos y aunque señala que no parecen tener demasiada importa~ 
cia en virtud de que es muy mlnimo el ntimero de mujeres prostitu-
tas afectadas de uranismo o que se encuentren con el síndrome de -
adreno-gcnital y que tampoco se han encontrado factores que de--

muestren que la prostitución es congénita y al respecto hace suya

la afirmación de Polly Adler. que dice: "ninguna mujer nace prost~ 
tuta y cualquiera puede llegar a serlo". 

Diferentes investigadores de diversas disciplinas como 
son: la endocrinología, psicología, psiquiatría, el psicoanálisis
y las demás ciencias que se han ocupado de este fenómeno aporta -

los siguientes resultados: 

En relación con las investigaciorics cndocrino16gicas -
parece ser que hay algunas cau~as end6crinas que pueden inclinar -
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a la mujer a dedicarse a la prostituci6n y 1os factores end6crinos 
son los siguientes: 

a) El Hipertiroidismo como un desencadenante del 
-~ 

uranismo~ 

b) E1 díndrome adreno-genital; ésto es una hiper
funci6n de la corteza suprarrenal por exceso -
de andr6geno.CZ 7 ) 

1.3 Efectos: 

Resultados de una causa, no hay efecto sin causa; con-
secuencia: 

La consecuencia de que un joven tenga deseos de parti

cipar en una pirámide humana o en una exhibici6n de salto o cual-
quier otro deporte. tiene una causap ésta fué q ue el profesor, 
padre o amigo han sabido motivarlo. 

Cuando alguna jovencita de cierto barrio se entusiasma 
por estudiar Arte Dramático y el profesor se encarga de hacerla -

ver que el Teatro es cultura, sacrificio. disciplina, estudio y C2_ 

sa seria en todos los aspectosp el efecto ser~ una artista de ca-

lidad, jamás una dama que para tener oportunidad desviará su con--

(27) Franco Guzm§n Ricardo. p-134 La Prostituci6n Edit. Diana 1973. 
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ducta. Podemos citar varios ejemplos, y los efectos ser~n scgQn las 
causas. 

El Medio ambiente.- Cuando nuestro car~cter es bohemio, 
pero esa bohemia bien entendida, recitar, cantar o hacer teatro en

centras culturales, iglesias o renuniones familiares sin neccsidad
de ingerir alcohol o desvelarse demasiado, el medio ambiente influ~ 
rá de manera positiva y es necesario darle a nuestras hijas ese me
dio ambiente sano y con motivaciones a superarse. 

La Pobreza.- La gente de barrios, que tiene verdaderas
necesidades econ6micas pero unos padres con principios bien establ~ 
cides orientará y ensefiará a sus hijos a que una cosa es la pobreza 
y otra el ser sucio, flojo, mal educado. Anteriormente, cuando no
existfa la televisi6n había "'Una gran cantidad de juegos sanos "bote 

pateado, trompo, guesitos, el ramillete y la mejorana y tantos ---
otros que algunos de éstos juegos los trajo la.gente pobre de su -
provincia, gente limpia en su manera de comportarse, honesta y edu

cada. Pero cuando la pobreza se acompaña con la desesperaci6n y las 
conductas desviadas el efecto será desde luego nega~ivo. 

Promiscuidad.- Hemos dicho que va acompafiada a la pe-
breza y del ndmero de gentes durmiendo en la misma habitaci6n pero 
volvemos a insistir si hay ~sas rarees bien cimentadas de pensa--
miento limpio y respeto por uno mismo, usted sabe cual será el 
efecto. 
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La Ignorancia.- Es difícil ¡muy difícil! aunque hay 

gente ignorante pero trabajndorn. capaz de vencer todos los obstá-
culos. Aunque claro. muchas prostitutas podrfin decir que la necesi
dad es otra. 

La Soledad.- Considero que éste es un factor psicol6gi
co, se puede estar acornpafiado de muchos familiares y sentirse com~
plctamcntc sólo, cuando no exista esa unidad, identificación y en-

tonccs el estado de ~nimo ori1la a cometer tonterías. 

La Pereza. - No hay discusión alguna,· se ha dicho que la 
mayoría de las prostitutas la tienen y si a ellas no les interesa -
salir adelante, no se podrá hacer nada. Pe~o hay que insistir y -

ojalá que las asociaciones de beneficio llevaran una intensa campa
ña. 

El Alcohol.- Aquí podríamos llevanos un capitulo cspe-

cial, se ha sefialado en distintas ocasiones las características de
la prostitución jmal necesario~ ¡protección a la mujer honesta' --
¡desahogo para los j6vencs y adultos! incluyendo a los c~sados dc-
soricntados, frustrados o sin educación sexual y en ningan momcnto
se habla del alcohol ¿Por qud se permite? ¿Debe usarse en las =o--
nas? si las =onas de. tolerancia son tin mal necesario, sexualmente -
hablando. ¿Qué papel importante juega el alcoh61? El efecto, todas 
las noches está presente con las mujeres y clientes en las =onas. 
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Los Incentivos.- Los vemos en todas partes, los sistemas 
de publicidad hacen que la mujer anhele ese ohsequio. El deseo de o~ 

tener f5ciles y rfipidos ingresos 11acc 4ue las mujeres crean qtie la -

pro~tituci6n produce rfipi<lamcntc v¿ntajas económicas que pueden cal! 

ficarsc J~ scn~illas y prontas; f¡1 mujer sólo tiene que ofrecer su -

cuerpo parn obtener de inmediato lo deseado, se siente atraída por -
una acti\·idad en la qt1c 110 se requiere de una gran dosis de prepara

ción ni conocimientos especiales para ejercer la prostitttci6n. Otro 

incentivo e~ la satisfacción personal. las mujeres se hacen prostity 
tas por que sienten el halago de ser solicitadas por varios hombres 

y resuelven de paso el conflicto interno del repudio que sentían. 

l>istirttas causas en 1:1s ~onas de tolerancia.- lndcpen--
dicntem~ntc de las mencionadas. la causa principal es ejercer la - -
prostitt1ci6n en lugares tlonde siente mayor protección, no es pcrse-
guida, ahr llega el cliente y generalmente busca una zona alejada 
~ie su domicilio para no ser reconocida. 

\hora hién, mujeres separadas de la familia y ceros pa

ric:ites las }1¡1y en gran número en distintas partes. Algunas logra

ron empleos pero lo han perdido o ahandonado por dist1ntas ra:oncs 

a menuJo provocado impt1Isivamcntc, sus pocas relaciones, su timidez 

o su falta de iniciativa no les permite encontrar otro camino y en
lL1gar de r~rornar a su domicilio no lo f1accn. ya por orgullo o mie

do. Sin empleo ni recl1rsos sobreviene la miseria, mujeres abandon~ 

Jas por el amante o el esposo, salen del hospital o quizá de la - -
c~~c~l ~- no logran readaptarse pese al esfuerzo de algunas ob1·as 
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sociales que son muy pocas. Se observa también que algunas se han 

entregado a la prostituci6n al quedar encintas del seductor o éste 
mismo las lleva al ambiente. 

Existen las mujeres que estando casadas empiezan a pro~ 

tituirse mientras viven con él, aunque el porcentaje es bajo la au
sencia de soporte material y afectivo asf como social es un factor
importante para la caída en la prostituci6n y ello, tanto en las -
prostitutas de lujo como en las miserables.f 2 B) 

2.· TEORIA DE LOS GRUPOS SOCIALES 

En la conversación cotidiana se utiliza el término grupo y se -
aplica por lo general de una forma indiscriminada a muchas agrupa-
cienes distintas de gente. Aunque algunos difieren de otros, en -
ciertos aspectos consideramos de importancia los siguientes: 

Grupo Social . "un número determinado de personas cuyas re- -
laciones se basan en un conjunto de papeles y status jnterrelacio-
nados. que comparten ciertos valores y creencias. que son suficien
temente conscientes de sus valores semejantes y de sus relaciones -
recrprocas, siendo capaces de diferenciarse a sr mismos, frente a -
los ot:ros" c29 J 

Van Wiese, llama a toda clase de agregaciones humanas con -

el nombre general de formaciones o complejos sociales. René Mau- - -
nier ~ les I larna agrupamientos sociales y Lucio Mendieta y Nt'.iñez, 

(28) Sacpt:t:e Marcel, p.40 La Prost:it:uci6n. Edit:. Font:anella. 

Barcelona 1969. 
(29) Chinoy Ely. p.110 "La Sociedad" Edit:. F. C. E. 1974. 
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considera que la más aceptable es la Gltima designaci6n porque la -

palabra agrupamientos, sefiala anicamente el hecho de hallarse varias 

cosas juntas unas con otras, en el caso de personas, material o esp~ 

ritualmente, diferenciándose de las demás por ese simple aspecto - -

formal, externo o de uni6n espiritual, más no indica forzosamente -
unidad intrínseca organl zada tal y como se sugiere la palabra "gru- -

po". 

Los términos de formación o complejo social pueden usaE 

se como sin6nimos de agrupamiento~ Estas denominaciones, por su mi~ 

ma generalidad, abarcan a toda clase de agregados, cualesquiera que 

sean las caracterrsticas diferenciales de cada uno de ellos. 

Los agrupamientos social.es no siempre ~icncn rrali~3d 

material constante como los que ofrece la naturaleza, por cjcmplo:

"un conjunto de árbol es u "una manada de animales" ''una bandada de -

pájaros'' en los que cada uno de los integrantes del agregado est~ -

presente. Hay agrupamientos sociales que son más complejos de rela

ciones polarizadas en un grupo organizado permanentemente pero sin 

la presencia obligada de todos los miembros en lugar o momentos de-

terminados. Lo que hace a estos agrupamientos no es el hecho físi-

co de la rcuni6n, es la cot1currencia de voluntades para alcanzar un 

propósito común; pero en tales casos no debe olvidarse la realidad

humana de los individuos que la constituyen como grupo. El hecho -
de que los que forman el grupo no estén juntos unos con otros, no -

quiere decir que ése grupo est~ constitufdo solamente por relacio-

nes sino por individuos dispersos cuyas relaciones convergen en un

centro o punto de reuni6n. 
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Desde la antiguedad se ha tratado de hacer una clasifi
caci6n de los agrupamientos sociales. Arist6te1es distingue tres -
clases: 

I~os fundados en el parentesco, los de la amistad y los
de interés. Naturalmente que en el primer grupo, encontramos el ma
trimonio y 1a estirpe. En el segundo, los de camaradería que se e~ 
ractcrizan por la igualdad absoluta que reina en él, al igual que -
la comunión entrañable. Y el tercero que desde luego su fin primor
dial es el interés y es en éste donde podemos encontrar que existen 
las zonas, desde luego dicho interés será sin convenio alguno.C 30J 

De la enorme cantidad de clasificaciones que existen, -

mencionaremos las que nos parecen más importantes: 

Tonnies afirma, que existen dos categorías socio16gicas 

y son: 

- la comunidad y 

- la sociedad. 

Señala que la comunidad es orgánica. existe solidari--

dad, forma parte de ella por impulsos naturales. por una voluntad -
esencial y señala como ejemplo, la familia, la cofraternidad, la -
camaradería y que existe un número de determinadas desigualdades 
naturales entre los sexos, edades, fuerzas físicas y morales; tal -

(30) Mendieta y Núñez Lucio. p. 64. Teoría de los Agrupamientos -
Sociales. Edit. Porrúa 1974. 
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como se dan las condiciones reales de la vida pero se aproximan 

por otras igualdades. Y este tipo de agrupaciones puede a su vez -
dividirse en categorías y agregados estadísticos. 

La categoría social. consiste en personas que tienen 
una similar forma de desempefiar el mismo papel "status" (las muje-
res en la zona desempeñan el mismo papel social). 

Agregado estad~stico. las personas que poscén un atri
buto social similar y gracias al cual podemos agruparlas (p~ostit~ 

(31) tas jóvenes, con hijos, alcoh6licas, etc. etc.) 

En relaci6n a la Sociedad, dice que se constituye par
la libre voluntad de sus miembros pero lo común se origina por me
dio de procedimientos contractuales y en ella el individuo conser~ 
va su personalidad. 

Geiger señala que la palabra comunidad tiene dos sign~ 
ficado$;uno abstracto y el otro concreto. En sentido concreto si& 

nifica el conjunto de cosas agrupadas en una unidad. Y en otro se~ 
tido, las relaciones humanas que implican alguna liga de carácter
material o espiritual y también considera a la comunidad como cua
si grupo en el que la vecindad, o sea el hecho de que varios seres 
humanos convivan sobre una área territorial determinada, crea entre 
ellos ciertas costumbres e ideas semejantes con intereses comunes. 

(31) Azuara Pérez Leandro. p. 64 Introducción a la Sociologfa. 
Edit. Porrúa 1979. 
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que con el transcurso del tiempo, les dan una serie de caracterís
ticas materiales y espirituales suficientemente adecuadas para di

ferenciarlos de miembros de otras comunidades o de otros grupos -
sociales. C3ZJ 

Dentro de estos grupos, podemos hablar de los primarios 
y los secundarios: 

Grupo Primario.- Es aquél que presenta relaciones de inti
midad entre sus componentes como pueden ser: La familia, los veci
nos o bién un grupo de juego. 

Grupo Secundario.- En este grupo no hay relaciones de in-

timidad entre sus componentes, el factor preponderante es la orga
nizaci6n que debe dar estabilidad ya que cada uno de sus miembros
tiene obligaciones delimitadas y precisadas.C 33 J 

2.1 El Grupo Primario.- Los grupos primarios son aquellos que 
se caracterizan por una Intima asociaci6n y co operaci6n "frente -
a frente" son primarios por el hecho de que son fundamentales en -
la conformaci6n de la naturaleza social y los ideales del indivi--

duo. Desde el punto de vista psicol6gico, el resultado de la ----
asociación íntima es una cierta fusi6n de las individualidades - -

dentro de un todo comfin, de tal manera que io más propio de uno, -
por lo menos para muchos prop6sitos, es la vida común y el fín que 

(32) Nendieta y NGfiez Lucio. p. 136-137 Teoría de los Agrupamien· 
tos Sociales. Edit. Porrúa 1974. 

(33) Azuara Pércz Leandro. Pp. 63-64 Introducción a la Sociología. 
Edit. PorrGa 1~79. 
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persigue cada grupo. 

rio son: 
Luego entonces 1os_ atributos esenciales,-'del: grupo prim.!!_ 

- 1a íntima asociaci6n -~e'_:_:_·"' --·.·., 
- el sentimiento o sentido d~~ .pe~:t·entfCe_rn~-~~- ~~~~rioso- -

tras - recrprocamente, y 
- el espíritu coman, con sus ~o;ritas ·a.~::·.-~-~-~viCio y -

leal proceder. 

En estudios realizados sobre grupos primarios, se lle

vó a cabo una serie de investigaciones sobre fatiga, monotonfa, -
y estados de ánimo y es curioso ver cuantas cosas se realizan para 
contrarrestar los conceptos mencionados, de igual forma y dándole

aplicaci6n de grupo primario a las zoaas de tolerancia podemos ob
servar el papel tan importante que juega, las luces o alumbrados -
artificiales, la música y el alcohol para que los miembros de ese 
grupo primario compartan toda la estructura de pnpeles relaciona-
dos con sus mutuas obligaciones. sus normas y valores incluyendo -
el sentido de identidad colectiva por ténue o implícito que sea. 

2.2. Agregado estadístico.- Para la sociologra dichos agregf!:_ 
dos son importantes, también para el análisis y lo constituyen -
personas que poseén un atributo social scmej.ante, gracias al cual 
pueden ser agrupadas lógicamente, los lectores de cierta revista, 
los adictos a tal o cual ritmo o a cierta droga. 
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Los investigadores se preguntan con frecuencia por qué 

la gente participa en cierta reuni6n. cu~l es la razón de la di fe·· 

rencia que hay entre ellos. ¿Por qué en las zonas de tolerancia, -

algunas prostitutas tienen tendencia al suicidio, otras al alcohol 

o algunas siempre buscan agredirZ. Al conte~tar estas cuestiones, 

vemos que los hechos proporcionan un principio de cxplicaci6n quL 

requiere un conocimiento mayor sobre la naturaleza de los grupos 

de donde provienen los hombres y los papeles que desempefian. 

Los agregados estadísticos son también importantes po~ 
que a veces indican aspectos significativos de la estructura social 

o proporcionan la base para el surgimiento de los grupos sociales. 

Un interés común por asistir al beisbol o a la zona de tolerancia. 

Las categorías sociales comparten con los agregados es

tadísticos las potencialidades para la aparici6n de g~·t1pos totalmc~ 

te integrados. Debido a este hecho, Morris Ginsberg ha consid~rado
como cuasi-grupos "aquellas entidades como las clases sociales que, 

sin ser propiamente grupos, son un campo de reclutamiento para ---
ellos, y cuyos miembros tienen ciertos modos de conducta comunes. Y 

otros grupos incipientes como los conjuntos de individuos interesa

dos en los mismos objetivos o que tratan de favorecer la misma polX 

tica; por ejemplo, los patrones que no han llegado a formar todavía 

ninguna asociaci6n para defender sus intereses, o los individuos i~ 

teresados en algo determinado, los cuales no poseén ni forman parte 

aún de una organizaci6n definida." 
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Una tarea del Soci6logo consiste en especificar las co~ 
diciones bajo las cuales ocurre 1a transformaci6n de una categoría

º agregado en un grupo; ¿Qué fuerzas, por ejemplo, hacen que una -
clase social llegue a ser consciente de su existencia y de sus pro

blemas, actuando como un todo más o menos coherente?. ¿Cuándo lle-
gan a constituirse las asociaciones o las ligas de consumidores p~ 
ra la protecci6n de sus intereses?. 

Los conceptos de Grupo, categoría y agregado cstad!sti
co son algunas veces diffciles de aplicar a determinados conjuntos 
de personas, aunque muchos agregados humanos son fácilmente subsu-
mibles en uno u otro de estos conceptos, hay otros que son ambiguos 
por su carácter y obstaculizan una fácil clasificaci6n. 

2.3 Naturaleza de los Agrupamienros Sociales. Acerca de la n~ 
ruraleza de estos agrupamientos, existen distintos criterios: 

1.- Estd formaJo por una serie de relaciones sociales.
no es un conjunto de personas, sino de interrelaciones que. desde -
luego se dan entre personas, pero el agrupamiento no est~ formado -
por éstas sino la coincidencia de aqu~llas hasta el punto de formar 
una unidad diíercnciada dentro de las demás relaciones sociales. 

El Dr. Recaséns Sienes, dice: "complejos o formaciones 

sociales. son las urdimbres de fenómenos de vida colectiva que for 
m~n como conjuntos con una cierta delimitaci6n y con alguna unida~ 
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colectiva. Es decir, son texturas de interacciones que se presentan 

formando una figura que se destaca ca n alguna autonomía". 

El otro criterio, con carácter objetiv~sta y que es so~ 
tenido por Durkcim, Geigcr y otros, considera que el grupo es una -
"categoría social" que es difícil explicar ésto, porque lo que se -
trata de analizar es corno el individuo sufre una transformación ps! 
co16gica en cuanto forma parte de un agrupamiento, desde que ingre
sa a él su personalidad se Cunde en el conjunto y éste adquiere una 
especie de concie11cia colectiva que le dá existencia propia frente 
a los mismos individuos que lo forman y Jntc otros agrupamientos -
sociales. El agrupamiento se comporta e.le manera <liferent.e a como -
se conducirfan las personas que lo constituyen si c~1<la una obra5c -
individualmente; ésto quiere decir que tiene una manera Uc -;cr pro

pia que perdura con el tiempo y el cspncio no obstante q11c les indi 

viduos mueren o se aparten de él a la ve= que otros llegan a nutrir 

sus filas, resulta que el grupo no pu~de confundirse con sus micm-
bros sino que es, en cierto modo, independiente de ellos. Natural-
mente que 6sto no acontece con todos los agrupamientos sociales.C 34 ) 

Las Zonas de Tolerancia como agrupamientos soci~les o -
bién como grupo tienen las características anteriormente señaladas. 
Es innegable que existen las personas, que en un momento dado, los
papeles y status son interrelacionados compartiendo ciertos valores 
y creencias pero que son capaces de diEerenciarse unos de otros. 

(34) Chinoy El.y. pp. 110-125 "La Sociedad" Edit. F.C.E. 19 74. 
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1.- La Familia. Antiguamente la religi6n ha sido el prin
cipio constitutivo de la familia, no radicaba en la generaci6n ex-

clusivamente y lo demuestra el hecho de que la hermana no es en la
familia lo que el hermano y que en aquél entonces el hijo emancipa
do o la hija casada cesan completamente de formar parte de ella. -
Tampoco consistía en el aíecto natural, ya que el Derecho Romano y 

el Griego no conraban para nada con ese sentimiento.C 35 J 

Actualmente la fam¡lia es la unidad social básica, -
lo inmediato de nuestra participaci6n en la vida familiar, la in-
tensidad que las emociones genera, las satisfacciones sexuales y -

de otra índole que ella proporciona> las exigencias que supone - -
con respecto de nuestros esfuerzos y lealtad~ las funciones que -
ello implica en lo que toca a la educación y cuidado del niño> pa-

(35) Coulanges Foustel de p. 25 La Ciudad Antigua, Edit. 
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recen ofrecer amplia evidencia de su prioridad como el mas importarr 
te de los grupos sociales. 

La Eamilia debe verse como parte de un todo más am--
plio y los dos elementos institucionales básicos de la familia son 
el matrimonio y el parentesco, el matrimonio debe distinguirse de -

la familia porque se compone de reglas que gobiernan las relaciones 
entre marido y mujer. Estas reglas dc1inen cómo se cstab1eccn y corr 
cluycn las relaciones. 

Señala Bronislaw Malinowski "el matrimonio no puede -

definirse como la lcgitimaci6n del intercambio sexual, sino como la 
legitimación de la filiación .. y a veces el matrimonio no se consid~ 
ra completo si no existe un hijo, propio o no. C35 J 

En algunas sociedades, la vida de cada individuo está 
vinculada casi por completo a la familia, mientras en otras hay mu

chos papeles y relaciones que son relativamente independientes de -
ella. 

Existen muchas generalizaciones acerca de la familia 
incluyendo algunas de aquellas que se hacen con frecuencia en torno 
a su lugar y a sus funciones y que padecen de gran ambiguedad deb!_ 
do a los diversos grupos a los que se aplica el término. 

(36) Chinoy Ely - p.149 "La Sociedad" Edit. F. C. E. 1974. 
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En un Diccionario publicado recientemente, que repr~ 
senta el uso convencional se define la.familia ·de diferentes for--
mas. 

juntos o no" 

"cualquier grupo de personas e·strechamente relacionadas 

por la sangre, como padres~ hijos, t.ros, tfas y primos" 

La Enciclopedia Internacional de las Ciencias Socia
les, dice: en las sociedades modernas se admite que la familia nor
mal sea un grupo formado por un matrimonio y sus hijos, que viven -
bajo un mismo techo y separado de o t. ros parí entes". 

Otra consideraci6n nos habla de la familia como di~ 
tinta de la más amplia estructura de parientes, consiste en un gru
po de adultos de ambos sexos, de los cuRles se mantiene una rela--
ción sexual socialmente aprobada y uno, dos o más hijos, propios o 

adaptados. Se comparte usualmente una residencia común y los miem
bros cooperan en la soluci6n de sus distintas necesidades. 

Desde un punto de vista institucional, la familia -
se identifica a veces con el repertorio de instituciones que defi
ne la estructura del grupo y la conducta que espera de sus miem--

bros. 
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Para el soci6Iogo Mac. Iver, postula que la familia 
es: "un grupo definido por una relaci6n sexual I.o suficientemente
precisa y duradera para proveer la procreaci6n y crianza de los -
hijos. 

El Matrimonio.- La estructura de la familia y del -
sistema mayor de parentesco está fundamentalmente afectado por las 

estructuras que rigen el matrimonio. Si hablamos de que el matrim~ 

nio normal es la uni6n entre el hombre y la mujer (monogAmica) di
cha uni6n debe ser permanente y en cuanto se rompe tal estructura 
con o sin separaci6n de los cónyuges, surge una fuerte y larga ca
dena de situaciones problemáticas para y con la sociedad, que natu

ralmente repercuten en la prostitución. 

Familia Sexo y Prostituci6n.- La prostitución se en
tiende en sus relaciones con la sexualidad y a lo largo de 1os ---
tres últimos siglos ha cambiado de acuerdo a las necesidades de la
sociedad. 

Del fin de la castidad o la represi6n santificada. -
a la comercialización de la rclaci6n sexual comprendida ésta desde
una amplia perspectiva. 

En la familia donde el nifio (a) recibe una sexuali
zaci6n suigéneris, su cuerpo es .. un bien social" en donde el sexo

es la actividad que se encuentra rígidamente codificada y limitada 
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a cumplir funciones especfficas. La procreaci6n cuya paternidad sea 
indiscutible ya que la nuestra es una sociedad patriarcal en la que 
el fruto de la actividad sexual es propiedad del padre-, tal como lo 
demuestra pfiblicamcnte el apellido de los hijos. 

No todos los padres sienten la importancia de tener
un hijo Iegltimo porque no todos tienen que heredar a éstos; ésto -
le interesa más a la clase burguesa. 

La crisis permanente del ideal familiar, aparece - -
con la propia imagen arquctipa elaborada por el sistema para definir 
las funciones femeninas, agradar y servir al hombre (esposo, novio, 
amante, compafiero, l1ermano y padre) incluyendo al jefe. 

Desde luego que la Ley y las costumbres imponen a la 
mujer el matrimonio, le prohiben o dan medidas anticoncepcionales,
le limitan el divorcio, la motivan a vestir con coquetería y a usar 

maquillajes pero todo 6sto en forma equivocada, no se le e<luca pa-
ra satisfacer al marido, cultivarse y conservar su matrimonio. 

De paso haremos referencia al problema de la aten-
ci6n de los hijos conque se justifica la existencia de la familia 
monogámica~ En realidad ya Frcud, habfa sefialado que los primeros

en deformar la vida de los hijos son los padres y en relaci6n al -
aspecto sexual extramuros familiares, tenemos que dicha relaci6n -
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"libre" s6lo puede ejercerla el hombre .. porque la mujer cst:á reducl 

da a la servidumbre sexual del marido y previsor como el el "siste
ma" se encarga de brindarle t:odo un mecanismo proveedor compuesto -

por cabarets, hoteles, servicios o zonas de tolerancia, en propor-
ci6n para las distintas clases sociales pero principalmente para 
la~ bajas, aguijoneadas de limitaciones económicas y culturales. 

Pero además de la relación clandestina que significa la relaci6n 
sexual ext:raFamiliar, se estigmatiza exclusivamente en ella, en la
mujcr y nunca en el hombre (cliente) para éste hay motivos de orgu
llo presentados bajo la ideología del machismo. En cambio a las -
prostitutas se les rebaja a condiciones subhumanas, inmorales, per
vertidas, animalizadas anormales y calificativos proporcionados -
por la ética, la biologla y la sociedad.t 37 l 

Papel de la Familia en la Sociedad. La familia, hc-
mos dicho que es el núcleo en el cual se íundamcnta la sociedad ac

tual~ en la célula básica, primera en importancia social despu~s -
del hombre en particular y lo que es la familia se reflejará en la
sociedad. 

Cada vez se hace más patente que la familia no se -
educa para educar a los hijos de una mejor forma. Primeramente es -
obligado a comer y a dormir en ocasiones cuando conviene a los pa-
dres ya que debe obedecer en todo, en caso contrario se le permite 
y cumple todo lo que desea, bajo la creencia de que cst~ siendo un
niño bien educado. Pero hay que notar cuando es una persona adies-

trada se le enseña a decir "gracias" por favor" "con permiso" y lo-

(37) F. G6mez Jara, Estanislao Barrera y Nicolás Pérez. p.76 Saci2 
logía de la Prostituci6n. Edit. Nueva Sociología 1982. 
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sermoneamos cuando creemos que algo es bueno o ma1o. en ocasiones -
se le coacciona o consiente y hacemos del hijo una persona frustra
da. 

Cuando sus intereses individuales y sociales choquen 
debe darse preferencia a los individuales. La escuela debiera ser -
un juego para ellos, enseñarles que la vida presenta dificultades -
pero no las artificiales que creamos nosotros y que son inneccsa--
rias. Debemos y podemos hablarles de todo para que tengan confian-
za y desaparezcan muchas inhibiciones. ¿Pero es posible aprobar a -
los hijos? sr. primero debemos aprobar a los Padres. Es importan
te que los mayores tengamo9 un mayor conocimiento de los hijos, su
naturalc~a para ayudarlos a mantenerse libres de complejos y temo-
res. El miedo es una cosa desastrosa en la vida de los hijos, debe 
ser eliminado. Tenemos miedo a muchas cosas. producto de la educa-
ci6n en el hogar, miedo a la pobrc=a, al ridículo, a la opini6n pú
blica, a Dios, al futuro; se nos ensena a competir. pero a competir 

mal, queremos ser los primeros en todo, equivocadamente y 6so no -
nos dá miedo; somos una sociedad de consumo. absurda y enajenante.
Cuando todo esto no se Jogra, la mujer piensa que el camino fácil -

es la prostituci6n. 

Los defectos que tradicionalmente han empleado los -
padres de familia son innumerables, por lo que es necesario primer!!_ 
mente obligarlos a ellos a que se eduquen en todos los aspectos, p~ 
ro no con programas de televisión negativos que contribuyen a una -

mala educación de los hijos. 
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1.1 Educación 

Factor social demasiado importante en la sociedad y en el -
problema de la prostituci6n, quizá el más importante para evitarla -
en virtud de que la humanidad entera no cst~ educada para prescindir 
de la prostituci6n. Y la educ3cl6n es en Función de que permita co
nocer al individuo los tesoros de los conocimientos comunes. 

En todo conglomerado humano aparece el fenómeno de la educ~ 
ci6n, mediante el cual la sociedad transmite su cultura de una gen~ 
ración a otra y prepara a través de la formaci6n de las generaciones 
jóvenes, las condiciones esenciales de su propia existencia. Err6-

neamcnte se cree que la educación s6lo se transmite o adquiere en -
las escuelas, por tal razón vamos a conocer diferentes acepciones. 

Educaci6n en su más amplio sentido incluye ctJalquier m6todo 
por el cual las culturas, además de la herencia social de tradicio
nes, costumbres e instituciones del pasado, también el nuevo saber 
y técnica, es transmitido de un individuo o grupo a otro. 

El hombre es la criatura m5s plástica de rodas las especies, 
por la educación podemos modelarla a nuestra voluntad. 

Se dice que la tradici6n es el proceso por medio del cual -
se transmiten los bienes culturales (lengua, conocimientos, costum
bres morales, creencias religiosas y de todo tipo) de generaci6n en 

generación; es un proceso interhumano que se efectúa entre personas 
y consta de tres factores o fases. 
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Un punto de iniciaci6n del que proviene de modo inmediato -
el bien transmitido (generaci6n adulta personificada en el educa--
dor) un punto de llegada. o sea a quien se transmite el bien (gcne

raci6n joven) representada por el educando y el bien cultural que -
es materia de proceso. En ot:ro sentido,. educaci6n es,. "el proceso
de aprender o ejercitar ciertos actos y ésto incluye dentro de su -

más amplio dominio tipos de conducta de todas las formas de la vida 
animal .. 

De igual forma podemos señalar, "el proceso consciente e Í!!.. 

tencionado de la ensefianza por los individuos más expertos de una -
comunidad, en establecimientos llamados escuelas, consagrados a la
doblc tarea, enseñar y aprender. 

Desde el punto de vista sociológico es "la suma total de -
procesos por medio de los cuales una comunidad o ~n grupo social 
pequeño o grande transmite su poder adquirido y sus prop6sitos, con 
el fín de asegurar la continuidad propia de su existencia y desarr.2_ 

llo. 

La educación es parte vital del sistema de organización co
lectiva, es un proceso que se realiza en todos los grupos sociales 
y en el cual participan no sólo funcionarios especiales llamados 
maesLros o profesores, sino to<lo~ lo~ que llegan a la mayoría de 

edad. 

Importancia de la educación. La educación es el medio de -

transmitir cultura de un pueblo a sus nuevas generaciones. Es una
funci6n social que interesa directamente a la colectividad y por -
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ésto no puede haber ninguna sociedad que pueda abandonar a la igno-
rancia. a los prejuicios o al descuido de los egoísmos individuales 
o corporativos. 

Considero interesante sefialar la frase del Fil6$ofo Von - -
Leibnitz (Siglo XVIII) "dadme educaci6n y cambiar~e la faz de Euro
pa en menos de un siglo" lo cual es cierto. la grande~a y el pode-
río ha reposado siempre en sus sistemas educativos; los americanos. 
los alemanes y los japoneses han ocupado lugares preponderantes en
la historia de los pueblos debido primeramente a la educaci6n de -
cada uno de ellos. 

El hombre es la mejor riqueza de un país, no sus recursos -
materiales. La educací6n labra el cuerpo, el alma del individuo y 

tal vez pudiera acabar con la prostituci6n. 

El retraso de México cesará en el momento en que desapare~
ca el fuerte porcentaje de analfabetas y en que la educaci6n supc-
rior se extienda y ahonde. 

El papel de la educaci6n es 1imitado, pero poderoso ya que 
la educación impartida en los primeros anos de nuestra vida será -
importantísima. 

Educaci6n Antigua. 

Aztecas: La educación familiar se dividía: al padre le co

rrespondían los varones y a la madre las nifias. Les enseñaban los
quehaceres domésticos, deshuesar el algodón, hilar, tejer, moler -
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maíz, chile y tomate; pero principalmente la aversi6n al libertina-
je. 

Entre los Mayas. La finalidad de la educación era servir a 
su pueblo, a su religi6n y a la familia scgfin su condici6n sexual;
s~ perseguía desarrollar las cualidades fundamentales en el hombre -
y la mujer, tales como el amor al trabajo. la continencia sexual y -

el respeto a sus superiores. Ala mujer india maya, se le ensefiaba -
a ser de tJna exagerada discrcci6n en cuestiones de amor, con un sen
timiento muy grande de vergucnza hacia el var6n; a las hijas de los
nobles se les castigaba co11 la muerte si no guardaban la m~s estric

ta castidad mientras eran sacerdotisas. 

Epoca Colonial. Una España agraria, religiosa y guerrera -
que vino a la~ Indias con espíritu de cruzad·a. rapiña y gusto por 

nuestras mujeres. 

En la Revolución se le empieza a tomar en cuenta a la mujer 
en la enseñanza media y serra 1icl compafiera a los combatientes. C3 S) 

Educaci6n Sexual. 

Aquf hacemos referencia en el sentido de educar a los hijos 
de tal forma que los problemas sexuales se limiten al mrnimo y a la 
madurez del hombre. 

Desde luego es un problema muy viejo, nos atañe a todos ya

que de una forma u otra seguimos escuchando noticias alarmantes al
respecto, amasiatos y divorcios que como consecuencia muchas madres 

(38) Up. cit:. 
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dan el ejemplo a las hijas para encontrar el camino fácil a la pros
tituci6n. hombres casados que no quieren saber nada de la familia -
porque en las zonas la pasan demasiado bien. 

La educación sexual debe orientarse a la posibilidad de que
sc desarrolle una personalidad libre, la educaci6n debe afirmar la -
sexualidad. La meta deber~ ser una disciplina libre y voluntaria y 

encaminada en el fondo al matrimonio. incluso cuando no llegue a co~ 

traerse, aunque parezca absurdo, la sexualidad tendr~ que ir unida -
al "amor'" "la fidelidad., ya que se dice que de lo contrario degrada 

al hombre al nivel de los animales. 

La Educación Sexual será para la madurez, es decir, respon-
sabilidad para los demás. Si bien es cierto que los hijos son dif"!c!_ 

les de educar. y que en ocasiones están en contra de cualquier educ~ 
ción moral. en deFinitiva siempre se oponen a ser educados por los -
padres y con mayor razón cuando éstos están separados o uno de ellos 
no lleva una conducta aceptable .. 

Por lo tanto debemos intentar con nuestros hijos. llevarlos 
a la rectitud de un camino libre y disciplinado. porque no siempre -
estaremos a su lado para exigirles. El hombre que carece de prin--
cipios y comete incesto. violaciones o cualquier otra conducta des-
viada sexualmente hablando. es al que no se le ha educado en cuanto 
a su sexualidad y el respeto a la de los otros. 

Cuando una mujer s6la tenga que educar a sus hijos. tiene -
que ser enérgica y confiar con doble distanciamiento de sí misma al 
mundo varonil .. 



75 

El hombre y la mujer admirartín al compañero por las virtudes 
propias y buscar~n ser felices en cuanto al sexo con una comunica--
ci6n oportuna, el mejoramiento mutuo y el respeto acaban cuando el -
var6n y la mujer pretenden ser iguales. Recordemos que en ocasiones 
el joven o la hija tienden a imitar la fuerza y pureza de sus padres 
o de la gente que los rodea si carecen de ellos.c 39 J 

Toda mujer merece respeto en su sexo y es lo que las prosti
tutas por una u otra raz6n no tienen. Este factor puede desarrollar
se en muchos tomos, pero no es posible. 

1. 2 Pobreza 

La pobreza es la llaga social más antigua, inclusive ª!!. 
tcrior a la prostitución, ya que ésLa no ex1:stiría sin aquella. La 

menor parte de las mujeres prostitutas por gusto o desengafio er6ti

co, aparte de la promiscuidad y la ignorancia es también la necesi
dad la que las obliga a dedicarse a tan triste oficio. La miseria. 
mal cr6nico unido a los factores antes señalados y a un ambiente -
negativo es el agente corruptor para la integraci6n de las mujeres 
a la prosLitución y para las mujeres pobres la prostituci6n es un -
mal negocio. aan en las Zonas de Tolerancia, los beneficiados siem
pre serán los explotadores. 

Y ¿Qué es la pobreza?. S61o quienes la sufren pueden dar -
la respuesta cabal. El economista contestaría, tal vez, que lapo-
breza es la condici6n de quienes carecen de poder adquisitivo sufi
ciente para satisfacer sus necesidades básicas; el Sociólogo añadi

ría que existen graduaciones tales como el hambre, el desamparo, la 

(39) Hil.d Sigurd Dr. pp.94, 133, 180, 181 "Educaci6n Sexual" 

Edit. Evercst, S. A. 1977. 
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indigencia. la miseria y otras, todas generadoras de vicios y delin 
cuencia, siendo preciso distinguir entre barrios pobres y bajos fo~ 
dos, entre humildes y hampones. Pero también es pobre el que a du-
ras penas puede pagar techo y comida para él y su familia, lo que -
equivaldría a llevar tan s61o una precaria existencia animal. Lo es 
igualmente el que, restándole algo a la comida y a la vestimenta, -
se permite ir con los suyos de tarde en tarde al cinc, o a alguna : 

otra diversi6n modesta. Hay pobres dentro de la clase media, que -
disimulan por orgullo tal situación; se trata pues de ~n sector tan 
estratiíicado como las otras clases sociales y mucho más basto. 

La zona pobre constituye la parte más grande de la sociedad. 
siendo lícito recurrir una vez más al socorrido símil del témpano -
de hielo. cuya porci6n sumergida es mayor que el pico visible, cir
cunscrito a los ricos. 

El divorcio entre el pueblo y la pobreza, fea mujer adusta -
y exigente todavía no se ha ultimado aGn en los países más ricos. -
valga la paradoja. En los Estados Unidos de Norteamérica, la naci6n 

más opulenta del mundo, hay alrededor de cuarenta millones de po--

bres, es de notar que la proporción de aproximadamente por cada uno 
de cinco, resulta casi la misma de la Capital de México. 

En concordancia con la escuela de la pobreza. encontramos 
en el peldafio más bajo el barrio de los basureros, nauseabundo y m~ 

sérrimo, donde pulula. compitiendo con nubarrones de moscas, gente
famélica y mugrienta devorando los desechos de la ciudad, que a pe

sar de su degradación no deja de ser humana. Las condiciones de -
aquellos colmenares de miseria eran tan malsanas y congestionadas -
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de misérrimos moradores que incubaban brotes de epidemias, al grado 
que las autoridades no obstante su tradicional indiferencia se vie
ron obligadas a tomar cart~s en el asunto. De este modo nacieron -
la ciencia y la técnica de la sanidad pQblica, pero nada se hizo -
por mejorar el nivel ccon6mico de los pobres; y siendo el hambre m~ 
la consejera debido a ésto proliferaron los viciosos y delincuentes, 
de suerte que la pobreza mopetaria se agregó a la de la moral. 

En la 6poca revolucionaria la flama rebelde no se extinguió 
por completo en México, en el campo brotaban aquf y allá al~amien-
tos esporádicos que, si bién fracasaban, hacfan patente la inquie-
tud de algunos grupos; pero no existía un movimiento organizado ge
neral de suficiente amplitud, tambi~n íaltaba la debida preparación 
política. Los asomos de la ideología socialista eran demasiado - -
utópicos, estaban dominados por la clase media avanzada que habían 
impulsado a los pobres del campo y la ciudad por la lucha del libe
ralismo, si éste se hubiese logrado completamente marcaría un paso 
importante para la clase trabajadora, o sea los pobres, tanto desde 
el punto de vista social y material como el docente, dada la extre
ma miseria cxistcn~c en ambos renglones. 

Sabido es que uno de los objetos primordiales a~ los ide61o
gos de la clase media avanzada era levantar el nivel mental de los
pobres mediante la educación y así mejorar la situaci6n económica. 

Es notorio que bajo el clero, casi siempre nativo, ha sido
el factor básico en la difusi6n y el mantenimiento de la fé entre
los pobres, el clero conoce las necesidades de las clases más desa~ 
paradas, lleva la religión a los rincones más apartados pero ad--

quiere m4s autoridad; el cura es la persona a quien los desposeídos 
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más menesterosos confían y este contacto lo_ hace conocer los proble

mas del pueblo miserab1e as.! como los arr~bales de J.a_s grandes ciu- -
dades. 

Es creencia comCin entre los pobres·, ·que cada quien esL4 des- -

tinado a ocupar un sitio determinado en ·la escala social. del. que no 
puede salir y el que nació pobre 1o será toda la vida. 

Los siguientes pasajes son tomados de los diferentes prosis-
tas en que a través de sus páginas relacionan a la pobreza con la -
mujer y la prostituci6n.C 4 0) 

1900-02 

¡Ah! ¡la grotesca figura de Pepa, a pesar del largo 
camis6n que le cubría los desperfectos del vicio y 
de los afios! Sus carnes marchitas, cxhuberantcs en 
los sitios que el hombre ama y estruja, creeríase -
que no eran suyas o que se hallaban a punto de aban 
donarla, por inválidas o inscrvible5 ya para conti~ 
nuar librando la diaria y amarga batalla de las ca
sas de prostituci6n. Conforme se inclinó a recoger 
una media; conforme levantó los desnudos brazos --
para encender un cigarrillo; conforme hundi6 en la
jofaina la cara y el cuello, su enorme vientre de -
vieja bebedora, sus lacios senos abultados de cam-
pesina gallega oscilaban, asquerosos, con algo bes
tial en sus oscilaciones. Sin el menor asomo de pu
dor, seguía en sus arreglos matutinos •.• 

· E impGdicamentc, se levantó el camisón con trá
gico ademán triste, y Santa miró, en efecto, unas -
pantorrillas nerviudas, casi rectas; unos muslos -
deformes, ajados y un vientre colgante, descolorido, 
con hondas arrugas que lo partían en toda su anchu-
ra ... 

(40) Marcelo Pogolotti. pp.211-213. Los Pobres en la Prosa Mexicana 
Edit. Di6gcnes, S. A. 1978. 



- Fuí muy guapa, no te creas, tanto o más que tú y, 
sin embargo, me encuentro atroz, reducida a cuidar 
una casa de 6stas .... 

Federico Gamboa: Santa. Ed. cit •• , pp623, 724.725 

- ¿Así te gusta, o también me lo qu~t~? ..• 
Tradujo por aquiescencia el encog1m1cnto de hom--
bros de Eulalia, que sentado a los pies del lecho 
fumaba y fumaba, la mirada perdida ..• y se qued6 -
desnuda, delante de ~l ... Enseguida fué y se refu
gi6 en las sábanas: ¿No te dcsnt1das tfi? •.. ¡Anda! 
¿Qué aguardas? 

La vanidad sexual de Delia torci6 en la contien 
da y la torn6 más provocativa; airábala que sus -= 
hechizos ilos postreros! en vez de acabar enarde~
ciéndole a ese hombre, tan de imprevisto se lo en
friaron. 
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- ¿Acaso te doy asco? le preguntó· iracunda-- Te juro 
que no estoy enferma, que ayer pasé visita ••. , pue 
do mostrarte mi libreta~ -

- Perdóname, perdóname, pero no se lo que me pasa, -
no me lo explico ... Federico Gamboa: La llaga Ed.
Cit. pp.1268,1269. 

1943-1959 

... en la primera calle se veran unas muy jovenci
tas de quince o dieciseis años, bonitas; y a la si 
guicnte cuadra ya encontraba mujeres viejas, gordas 
nalgonas, con los pechos caídos. Se daban por tres 
o cuatro pesos, cinco, y todavía les regatean •.. 

Viven en accesorias, pero como éstas no alcan--
zan para tantas, en una accesoria viven dos o más. 

Hay el número de camas según el de mujeres y es-



tan divididas con una colcha que la hace de corti-
na, tienen su tocadorcito y su espejo y también sus 
santos y retratos de artistas de cine. Mientras no 
tenían cliente. se sentaban en la puerta de su accc 
seria con las piernas abiertas y el vestido levanta 
do ..• Osear Lcwis~ Los Hijos de Sánchcz. Ed. Cit.,
pp.154-155. (41) 

2.- Cultura 

2.1.- Papel y Status 
2.2.- Prolifcraci6n 

2.3.- Condición Polftica 
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Cultura.- Su concepto tiene un significado más amplio qac 
el que se le dá comunmente. En el uso convencional si hablamos de -

cultura, nos referimos a las cosas más elevadas de la vida; pintura, 

mGsica, poesía, escultura y filosofía. El adjetivo culto es sinónimo 
de cultivado y refinado. Sociológicamcnte si hablamos tle Cultura nos 
referimos a la totalidad de lo que aprenden los individuos como mie~ 
bros de la sociedad; su forma de vida. modo de pensar. actuar y sen
tir. 

Recordemos l.a citada definici6n de Tylor (1871) "cultura 
es todo e1 complejo de conocimiento. creencias. arte. moral. el De-
recho. la costumbre y cualquier otra capacidad y hábito adquirido 
por el hombre en cuanto que es miembro de la Sociedad" la técnica de 
lavarse los dientes. los diez mandamientos. las reglas de beisbol. -
cricket o salto escocés. los procedimientos para escoger Presidente 
o Prjmer Ministro forman parte de 1a cultura. al igual que e1 último 
libro de poesía o la Novena Sinfonra de Beethoven. 

( 41) Op. cit. 
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Las regularidades de las conductas humanas no constituyen 
en si cultura. Tienen lugar porque los hombres poseen cultura, tie-

nen patrones comunes sobre el bien y el mal. lo correcto o lo inco-
rrecto, porque sus actitudes son semejantes y comparten una misma r~ 

serva de conocimientos sobre el medio social en que viven. 

La capacidad para ver la cultura de la propia sociedad 
en general. para valoraT sus patrones y apreciar cuanto éstos com--
prendan. exige cierto grado de objetividad que rara vez se logra. 

Debido a nuestra cultura. es en gran medida nuestra forma 
de actuar y ser y con frecuencia creemos que es una característica -
normal e inherente a toda la humanidad. 

La importancia de la cultura radica en el hecho de que -
proporciona el conocimiento y las técnicas que le permiten sobrcvi-
vir a la humanidad tanto ffsica como socialmente así como dominar y

controlar. hasta donde es posible el mundo que lo rodea. 

El hombre parece poseer pocas habilidades y conocimien--
tos instintivos que le permitan sostenerse a sf mismo. ya sea indiv~ 
dualmente o en grupo. El hombre sobrevive gracias a lo que aprende. 

El hecho de que la cultura es aprendida y compartida tie
ne una importancia fundamental en su definición. Los hombres hemos -
dicho. no heredan sus hábitos y creencias. sus capacidades y conoci
mientos los adquieren a lo largo de sus vidas. Lo que ellos aprenden 
proviene de los grupos en los que hdn nacido. lo que ha permitido --

que en ocasiones se la identifique como una herencia social del ----
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hombre. 

La cultura es un concepto cuyos elementos componentes de
ben de ser identificados, c1asificados. analizados y relacionados -
el uno con el otro. Estos componentes pueden dividirse en tres cate

gortas y una de ellas es: 

Las instituciones. Estas se han definido como ''pautas no~ 
mativas que definen lo que considera adecuado. legítimo o como expc~ 

tativas de relaci6n social "tales normas o reglas impregnan todos -
los campos de la vida social; la manera de comer y lo que se come, -
la manera de vestirse y lo que se viste; arreglarse y las reacciones 

frente a los otros incluyendo la manera de conducirse en presencia -

de miembros del sexo opuesto. 

Las normas sociales a las que se refiere el término ins-

titución son las costumbres y los usos populares. Las costumbres son 
aquellas normas o instituciones que están fuertemente sancionadas -
desde el punto de vista moral; su observancia es exigida de varias -
maneras, y e1 no respetarlas acarrea desaprobación moral y con fre-

cuencia una acción positiva. podemos fácilmente ejemplificar. noma
tarás, no robarás, las costumbres son consideradas generalmente como 
esenciales al bienestar del grupo. 

El uso popular es sólo la pr~ctica convencional aceptada
como apropiada pero no obligatoria, otra definición de las institu-
ciones proviene de la oposición entre h~bitos y leyes. l.os primeros 
comprenden los usos establecidos por el tiempo es decir, las prácti

cas que han llegado a ser gradualmente aceptadas coma formas apro---
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piadas de conducta. las rutinas del ocio o del trabajo etc.; las -
leyes por otra parte, son reglas establecidas por aquellos que eje~ 
cen el poder político y su obligatoriedad se garantiza con el apar~ 
to del Estado. 

Es obvio que muchas instituciones son frecuentemente ig
noradas en la práctica. violan los diez mandamientos, desafran las
costurnbres sexuales, se permite la conducta que ignora las normas -
sociales. En realidad, el punto de partida de la invcstigaci6n so-
cio16gica ha sido el esfuerzo por explicar las conductas desviadas 
socialmente en este caso de la prostitución, en una de sus formas. 
Cabe mencionar que algunos pafses dentro de sus atractivos seffalan 
la prostituci6n como algo importante para sus visitantes. Aunque -
de manera disfrazada. (Las Vegas. Tijuana. cte. etc.) 

La dcsorgani=aci6n social: Cu1tura y Estructura Social. 

De mayor importancia que los conflictos de papeles o de

cul tura como fuente de conducta desviada. se encuentra el desajuste 
que se encuentra a menudo entre la cultura. Cada una de éstas esta
blece objetivos e intereses que los miembros de la sociedad deben -
buscar y prescribe los métodos que deben utilizarse para alcanzar -
esas finalidades aprobadas. 

Para alcanzar popularidad entre los j6venes. las mucha-
chas deben saber comportarse, subrayas su femineidad, saber mante-

ner una convcrsaci6n ligera y adular el ego masculino. 

El boxeador que se prepara para una pelea debe evitar -
las actividades normales recluyéndose en un campo de entrenamiento 
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donde se ajusta a las normas de preparaci6n física. La gente con as

piraciones políticas debe adquirir la habilidad para hablar en pfibl~ 
co y el trato privado. 

Pero sl se pone énfasis excesivo o equivocado en los obj~ 

tivos 6 si los medios definidos se revelan inadecuados o inaccesi--
bles, las presiones hacia la conducta desviada pueden aparecer en -
aquél los. ( 42 J 

2.1.- Papel y Status 

La cultura, especialmente en sus aspectos institucionales 
1a proporcionan los conceptos de papel y status. ~stos conceptos pr2 
porcionan puntos de enfoque para el an~Iisis de las instituciones y 

simultáneamente, constituyen elementos básicos en el análisis de los 
grupos; siendo de gran valor para establecer los resultados entre -
individuos. 

Los conceptos de papel y s~atus derivan de algunas obser
vaciones básicas sobre la naturaleza de las instituciones. Cuando se 

consideran la variedad de las normas sociales o patrones de conduc-
ta, es claro que s61o algunas de ellas tienen aplicaci6n universal -
para toda la gente. Algunas de csras normas se aplican nada más a -
grupos limitados mientras que otras s6lo a una persona. También se -
aplican en el determinado contexto en el que se encuentran los indi
viduos, en tanto que otras se aplican en diferentes. Podemos citar -

el siguiente ejemplo que nos dar~ una mejor idea. 

El principio moral básico y Universal es: "no matar:is" -

(42) Chinoy Ely. pp.35-39 "La Sociedad" Edit. F.C.E. 1974. 
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La persona que asesina es culpable del más grave delito dentro del -
catálogo criminal. Si se le arresta puede ser castigado severamente. 
Pero esta regla no se aplica a personas que se encuentran en circun~ 
tancias específicas; el polic!a que cumple su deber, el soldado en -
la batalla 6 el marido ofendido, todo5 ellos pueden matar sin ser -
objeto de crítica o sanci6n. No podemos decir que son asesinaros, -
nuestras distinciones verbales revelan nuestros valores sociales. -
El hecho central en estos ejemplos es que la regla no se aplica a -
las personas que ocupan determinadas posiciones dentro de la sacie-
dad, los términos policía, soldado o marido ofendido, se refieren a 
su posición o al status hablando sociol6gicamentc. Cada status supo
ne un repertorio de reglas o normas que prescriben a la persona que 

lo ocupa, como deberá actuar o n6, bajo determinadas circunstancias. 
Llamamos papel a este conjunto de normas. Status y papel son los -
lados de una misma moneda. él Status es una posici6n socialmente 

identificada, Papel es el patrón de conducta aplicable a las perso
nas que ocupan un status particular. 

Luego entonces la mujer tiene un papel en la sociedad, -
dentro del mismo las relaciones que lleva a cabo sexualmente son -

normales. No así en la prostituta cuyo status es criticado por la -
sociedad y considerado mal necesario. 

Puede decirse que los hombres realizan o desempeñan pap~ 
les sociales y que ocupan o llenan status. El status es una especie 
de t!tulo de identificaci6n social que coloca a las personas en re
laci6n con las otras y que implica tambi~n alguna clase social o de 

papel. Cada hombre ocupa diversos status y desempeñan varios pape--
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les. C43 J 

2.2.- Proliferaci6n 

Mientras existan los factores sefialados anteriormente, si 
siguen existiendo hombres que se dediquen a explotar o bien que re
quieran los servicios sexuales de esas mujeres, si continaan otorga~ 
do permisos a los establecimientos que forman las zonas de toleran-
cía, la prostitución seguirá proliferando y con mayor razón ahora -
que se degrada a la mujer en tantas revistas negativas y películas 
pornográficas, no hay inter6s por ayudarla, por parte de la sacie-
dad y de ellas mismas en llevar una vida como cualquier ser hu~ano. 

2.3.- Condición Polftica. 
A trav6s se la historia han intervenido para la existen-

cía, permisos, encarcelamientos, clausuras o retiros provisionales 
o totales relacionados con la prostitución en sus múltiples formas; 
desde luego incluyendo las zonas de tolerancia; la condición polr
tica. Desde Sol6n hasta nuestros tiempos. He aquí algunos testimo
nios. 

Algunos Gobernadores, Presidentes Municipales o bien Del~ 
gados Políticos, entre todas sus promesas han manifestado desapare
cer, o utilizando el tl5rmino de ellos "erradicar .. las zonas o dete1:_ 
minados cabarets y en el caso del Distrito Federal cambiar de lugar 
a las mujeres que al estar prostituyendo en tal o cual lugar, dan -
mal aspecto y son un peligro para los vecinos de esa Delegación. 
Unos llegan a cumplir su cometido y otros son objeto de diversos -

comentarios. 

(43) Op. Cit. 
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En el capítulo siguiente aparecerán ordenamientos oficiales 
y a continuaci6n los testimonios sefialados de algunos peri6dicos: 

COMITES VECINALES UE VIGILANCIA Y APOYO CONTRA LA 
PROSTITUCION 

Ofrecimiento de las amas de casa al Delegado rle la 
Cuauh~émoc~ Jackson Ramfrez. 

Por Guillermo Valencia "El Universal" Enero 19 

Vecinos de la Colonia Cuauhtémoc, nrincinalmen 
te las am~s de casa. ofrecieron al Delegado en --=
Cuauhtémoc crear Comités de Vigilancia para que.
apovados por la policía. patrullen las calles e -
impida~ qu~ la ~rostituci6n y la delincuencia re
surjan en la zona. 

En convivía que ofrecieron al Iuncionario, asf 
como a Comandantes y .Tefes de Policía Judicial -
del Distrito y de la Secretaria General de Protec 
ci6n y Vialidart, los colonos manifestaron su anr3 
decimienro por la acción tendiente a desalojar 
las calles de ese tipo de mujeres que cicrcfan el 
oficio más anti~uo ~el munrlo. 

Manuel Thowpson Apuilar, presidente de la Aso
ciaci6n de Residentes <le la Colonia Cuauht~moc, -
expres6 nue a raíz ele que se desterr6 a la prost!_ 
tuci6n, han disminuido los delitos, además que -
las fa~ilias nuedcn caminar lihremente a cualquier 
hora del día." (44) 

Es importante aclarar que no menciona el pcri6dico que ta-
les mujeres ~ucron rlcsalojadas de ese lu 0 ar ó c~lle y cambiadas a -

otro. 

(44) Valencia Guillermo "El Universal" Enero 19-86. 



ELABORA LA COMISION DE SALUD DEL SENADO UN AMPLIO 
ESTUDIO SOBRE LA PROSTITUCJON. "" 

Política Por Salvador Castafieda 
Febrero 10. 

1'iovedades 

La Comisión de Salud del Senado de la República 
elabora un análisis sobre la situaci6n que priva -
entre las mujeres que se dedican a la prostituci6n, 
quienes además, son explotadas por policías, fun-
cionarios menores y profesionales, informó a Nove
dades la senadora Yolanda Sentícs de Ha11esteros. 

Dijo que el pr;oximo período de sesiones de la Cá
mara Alta será entregado dicho estudio para propo
ner una justa y adecuada aplicaci6n de la lcgisla-
ción por parte de las autoridades. 

Sefial6, que para ello, la Comisi6n de la que ella -
forma parte ha '\"isita<lo algunos centros de rchabili 
taci6n, con lo cual se está enriqt1ccicndo el traba7 
jo a eFccto de poder presentar algunas propuestas e 
iniciativas concretas al respecto. 

Preocupada por el total abandono en que se encuen-
tran las "damas de la vida galante", la le~isladora 
por el Estado de México, manifestó que el C6digo P~ 
nal es muy claro en cuanto a las personas que son -
extorsionadas. tambi6n matlipuladas y que están sien 
do urili~adas en el renglón de la prostituci6n, pa~ 
ra especificar las penalidades dentro del propio -
C6digo. 

Consideró, empero, que lo importante no es seguir -
proponiendo leyes al respecto si éstas no son debi
damente aplicadas, si no son respetadas. 

Se ha podi<lo detectar, una gran cantidad de abusos 
que sufren las prostitutas por parte de diferentes 
personas encargadas de la aplicaci6n de las propias 
leyes, empezando por el policía de la esquina, has
ta algunos profesionistas que no aplican convenien-
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temente las leyes. 

Entonces~ el primer paso que se propone es una jus
ta y adecuada aplicaci6n de la legislaci6n por par
te de todas las autoridades. 

Abundó~ que se han establecido centros de atcnci6n 
tanto en lo que respecta a la salud como de orien
taci6n permanente a estas mujeres para que conoz-
can la lcgislaci6n y puedan conocer sus derechos y 
obligaciones; y de esta manera pueda ofrccérsclcs 
trabajo en algunos casos en que ellas mismas lo re 
quieren. (45) -

(45) Castañeda S. Salvador Novedades, Febrero 10-86 
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CAPITULO IV 

LEGISLACION RELATIVA A LAS ZONAS DE TOLERANCIA 

1.- El Lenocinio, su estrecha relaci6n can las zonas y otras disp~ 
siciones en: 

1.1.- Antecedentes Históricos 
1.2.- Concepto de Lenocinio 
1.3 .. - Delito y Lenocinio 
1.4.- Lenocinio 
1.5.- Distrito Federal 
1.6.- Baja California Sur 
1 .. 7.- Guerrero 
1.8.- Chiapas 
1.9.- Sonora 

1.10.- Coahuila 
1.11.- Durango 
1.12.- Yucatán 
1.13.- Puebla 
1.14.- Hidalgo 
1.15.- Chihuahua 
1.16.- Michoacán 
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1.- El Lenocinio y su estrecha rclaci6n con las zonas. 

1.1.- Antecedentes Hist6ricos.- Cuando la mujer descubre el --
atractivo que pod!a ejercer sobre el hombre y lo emplea como medio
para conseguir la satisfacción de sus necesidades inmediatas, desde 
la infancia de los pueblos, ésta adqt1ieTe tina capacidad para entre
gar su cuerpo pero n6 ante la esclavitud sino a su codicia, a sus -
in~crcses o a su afán de lucro. Durante las primeras épocas la pro~ 
tituci6n se prcsent6 mas venal que servil ya que siempre es volunt~ 

ria y libre. Las meretrices recorrían las calles como bailarinas y 

músicas, induciendo con señas a los que paseaban; pero pese a que -
entre los hebreos cxistfan gran número de prostitutas, las leyes -
mosaicas pro}1ibran la prostituci6n y los clérigos no percibfan el -
dinero proveniente de su ejercicio y de una forma u otra siempre -
existi6 un administrador, regentcador o alguien que se dedicaba a -

impulsar a la mujer a la prostituci6n. 

Babilonia.- Las j6venes inexpertas debían ofrecer a la -
Diosa Venus su virginidad. 

Egipto.- E1 progenitor vivía orgulloso con el deshonor de 
su hija. y ejercfa el vergonzoso tráfico en la vía pGblica. 

Derecho Romano.- No se castigaban ni el concubinato ni el 
comercio con las prostitutas. ya que se practicaba el oficio de te
ner esclavas y mujeres libres para lucrar con su comercio carnal y
sc consider6 también Lenon, al que lucraba con la prostituci6n de -
su esposa. 
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En la Ciudad de Tol.osa, el beneficio obtenido por el eje_!'. 

cicio de la prostituci6n se distTi_bu.!a entre la Universidad y las 

autoridades las cuales admi~istr~h~n y coordinaban casas pGblicas -
con el pretexto de que era en beneficio de la Universidad y obras -
públicas. 

En Tienstsin, una gran avenida llena de estas casas. est~ 
ba dividida en varias secciones controlarlas por concesiones extran
jeras de Alemania, Francia, Italia, Jap6n y muchos más. "ninguna - -
ciudad del mundo ha ofrecido tal reuni6n de prostitutas, gozando -

cada una de las instituciones de su propio procedimiento, sus acce
sorios y sus minutas. 

Shangai. Las casas más lujosas, tal vez pudieran hallarse 
aquf; recibían toda clase de visitantes y había mujeres francesas,
rusas, norteamericanas, chinas, inglesas, etc. etc. 

En las culturas modernas el cristianismo manifestó dese~ 
barazada contienda a la protituci6n, a pesar de todo no desapare-
ci6 y era amparada por la Ley. 

En Florida, Estados Unidos, los jefes de tribus destina-
han a la prostitución "a las mujeres de mala vida" teniendo obliga
ci6n de vivir en la morada del jefe y le debían parte de sus ganan
cias. 

Las grandes ciudades norteamericanas tenían costosas ca-
sas de seguridad con mujeres de origen norteamericano la mayor par
te de ellas; todo explotado por las "madames" y uno que otro gangs-
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ter .. ( 46) 
En M6xico en l.a .. 6poca. Indi;gena, ·i.a prostituéión era hosp.!_ 

tala ria. 

-_- :.:~~·2;· 
1 • 2 .. - Concepto de Len0Ci~1-o·, pr-~_Vt~-Iú;, dei iSt!n 1enocinium y h!!,. 

ce referencia a dos 6rd~~es, ·4,;-~ ~C~~S~i.i~-i\~~ ::,m_~y,: ·di±er_entes. 

Primero. - Al ejercicio· d.e _,-Í:~\---·~;o~ti.tuc16n y segundo, 

general al comercio carnal ilícitO ·o sU ·-tolerancia interesada. 
en -

También se dice que quiere decir en romance, como alca--
huete que engaña a ias mujeres, sosacando, efaciéndoles maldad de -
sus cuerpos. 

Cl Diccionario de la Legislación y Jurisprudencia de Jo~ 
qu!n Escrichc nos dice: Lenocinio es el infame comercio de la pro~ 
tituc16n de las mujcres.C 47 ) 

Actualmcnre se pueden observar en las Ruinas de Pompeya, 
las celdas en las que enjaulaban a las pobres mujeres dedicadas a 
la prostitución,, cuidadas por el famoso personaje "LENú" cuyo der1 

vado l.inguístico di6 el "lenas" de !a época actual. 

Cuando la prostitución iloreci6 ampliamente en el lmpe-
rio komano,, protegida por las leyes y promovida para obtener ingr~ 
sos fiscales,, ias ieyes de Justiniano, en el siglo V de nuestra -
era aparece el sistema llama<lo "prohibicionista" que empie.:a a to
mar medidas y surgen varias leyes donde se hace una separación en

tre el explotador y la víctima. Una de estas Leyes va riirigicia 
exclusivamente contra el explotador,, "el lenonibius" sefiala que el 

(46) Orozco Escobar Adrian. pp-9-18 "El Lenocinio como tráfico y 

sus implicaciones jurídicas" Tesi.5 Fac. Derecho, UAEM 1983. 
(47) Ainslie Palencia Enrique. p. 11 "El Deliro de Lenocinio". 

Tesis UNAM. 1960 
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tráfico humano llegó a ia ignominia que se obligaba a las nihas me
nores de diez anos a dedicarse a la prostitucidn. Estas nifias firm~ 

ban un convenio que les prometía casa, a1imento'y vestido a cambio
de su oficio. Esto jamás se cumplía. 

Muchos hombres trataban de liberar- a estas víctimas a -

través del matrimonio o compr~ndolas a precio de oro, pero sus ex-
plotadorcs no las liberaban por considerar que podían obtener más -
beneficio haciéndolas trabajar. 

Esta situaci6n sigue actualmente, en las zonas de tole--
rancia, la prostituta se endeuda de tal manera que, la ropa, casa,
préstamos y otros, será muy difícil que termine de pagarlos. 

Siendo Emperador Augusto, en el año 736, public6 la Ley 
Julia sobre el Adulterio, y en elia se trat6 el delito de Lcnoci-
nio. 

En el Derecho Romano se podía perseguir por todo el tiem 
po durante el matrimonio~ perdiendo además todo derecho a intentar 
cualquier acc16n contra la mujer, al marido culpab1e del deLito de 

lenoci11io. 

Escriche dice: 1 ·La Ley L Título Zi, Partida 7. divide en 
cinco clases las personas que se dedican al comercio de la prosti
tuci6n. 

l.- La de los beilacos que guardan a las rameras pG-

blicas en el burdel tomando parte de sus ganan--· 
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cias (zonas de toierancia). 

2.- Los que como chalanes, corredores o medianeros 
- sol.ic'i ta·n a las mujeres sus servicios sexua1es 

para ei hombre que les dará &lguna propina. 

3.- Los que tienen en casa mozas que se prostituyan y 

quedarse con alguna ganancia. 

4.- Los viles maridos que sirven de alcahuetes a sus 
...,ujcres. 

5.- Los que por algún lucro consienten en su casa -
la concurrencia de mujer mala para hacer "torni
cio" sin ser medianero 6 c6mplice. 

A todas éstas personas se les Llamaba lenones, rufianes -
o alcahuetes y podfan ser acusados por cualquier habitan~c del ---
pueblo, probado que fuera el delito, aplicándole las penas corres-
pondientes. f4B) 

1.3.~ Delito de Lenocinio 

Conceptos: Para conceptuar el delito de Lenocinio, examinare

mos primeramente el término delito, de acuerdo a lo establecido por 
el Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para -
toda la RepGblica en Materia ~ederal y las distintas opiniones de -
los Juristas~ 

(48) Op. Cit. 
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El Código ya mencionado, en el capf&ulo 1 ••reglas generales -
sobre delitos y responsabi1idad" Art. 'lo.- dice; De~ito es e1 acto 

u omisión que sancionan las leyes penale~ •. 

El delito es: 

I .. - Instantáneo, cuando la co_n~-ÚmaCi.~n::·s·e::_~iot~."eri-el mismo -

mamen ro en que se han re ali za do ~ádo~ ~~!:i_~S_-~·~~~'iC~;;-i:Í_t~oS C~iis ti tu ti vos; 

II.- Permanente o contínuo, cuando la consumaci6n se nrolonga
en el tiempo, y 

III .. - Continuado, cuando cun unidad de prup6sito delictivo y -
pluralidad de conductas se viola el mismo precepto legal. C49 J 

Origen. Para Fernando Castellanos Tena, la palai>ra "delito" 

deriva del verbo latino ·'delinquere", que significa -- abandonar, -

apar~arse del buen camino, alejarse del sendero serialado por la - -
Ley. 

Francisco Carrara. principal exponente de la Escuela Clásica, 

define al delit:o como "la infracción de la ley del Estado promulga
da para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un -

acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable 
y polft:.icamente dañoso". Para Carrara el delito no es un ente de -
hecho, sino un ente jurídico, porque su esencia debe consistir, ne
cesariament:e en la violación del derecho. 

Una noci6n Sociológica es la que da Rafael Garofalo y dice --

(49) C6digo Penal para el D.F. en Materia Coman y para toda la RepQ 
blica en Materia Federal. 
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que es "violación de los sentimientos altruistas de probidad y de -

piedad, en la medida media indispensable para la adaptación del in
dividuo a la colectividad''. Y se refiere a los sentimientos afect:~ 
dos por los delitos, pues las variantes en los delitos debían tradE 
cirse en variabilidad de los sentimientos afectados. 

Edmundo Mczger nos dá una defi.nici6n jurídico substancial, al 

expresar "delito es la acci6n típicamente antijurrdica y culpable". 

Eugenio Cuello Ca16n, sefi.ala "delit:.o es la acci6n humana, an
tijurídica, tfpica culpable y punible. 

Jirnénez de Az.úa nos dice: "delito es el acto típicamente anL.i_ 
jurídico, culpable, sometido a condiciones objetivas de penalidad,
imputable a un hombre y sometido a una sanci6n penal. 

En tanto que Soler expresa, "delito es una acción 1:fpicamente 
an1:ijurfdica culpable y adecuada a una figura penal" 

i,ucgo entonces se deduce que para que exista el de1i to ,un ac

to necesita reunir los siguientes requisitos: 

Tipicidad. Acción descript.iva objetivamente de la Ley .. 

Antijuricidad; culposa o dolosa, es decir, que medie la cul-
pabilidad, sancionada con una pena, o sea que tenga fijada una pen~ 
lidad y que se den las condiciones objetivas de punibilidad, por -

lo tanto, iOS elementos de delito son: 
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Acc16n, Tipicidad. Antijuricidad, Culpabilidad, Imputabilidad. 
Punibi lidad y las condiciones obj et:i vas. de punibil.idad. 

1.4.- Lenocinio 

Concepto. Debemos tomar en cuenta los siguient~s criteTios: 

Hugenio Cuello Calón "lenocinio (vulgo rufián) es el delit:o -
cometido por ios que cooperen o protejan la prosti~uci6n de una o -
varias personas, participando de los beneXicios de este tráfico o -
haciendo de él un modo de vivir. 

Raúl Carranca y Rivas. Lenocinio es regentear, administrar o
sostener por si mismo o por intcrp6siLa persona, prostíbulos, casas 
de cita o lugares de concurrencia de personas que estén espccrfica
ment:e dedicadas a explotar la prostitución. (SO) 

Sebastián Soler al referirse a la corrupci6n de mayores de -
edad afirma: "el delito consist:c en promover o facilitar ia prosti
tución o corrupción de mayores de edad. con fines de lucro o para -
satisfacer deseos ajenos. mediante engaño,. violencia o cocrci~n." 

Carrara nos habla de t:rcs formas del delit:o de lenocinio: 
a) este delito se concreta a cualquier inter~ención de Lerccro, in~ 
tigaci6n. excitaci6n o ayuda de cualqujer género, con el fin de fa
cilit:ar una conjunci6n carnal entre dos personas. 

En esta forma no se necesitan condiciones especiales ni del -
sujeto activo ni del sujeto pasivo; el delito se completa en un.oh-

[SO) Orozco Escobar Adrián. pp-38-40 "El Lenocinio como tráfico y -

sus implicaciones socio-jurídicas. Tesis UAEM. Fac. de Derecho 
1983. 
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jetivo puramente social, representado por la idea de la moral pú--

blica, que, si no hiere por el hecho principal producido entre las
dos personas lujuriosas, sr se siente ofendida cuando un tercero ha 
facilitado ese hecho. Esta forma de definición de lenocinio fué ~o

rnada .,viciosa y peligrosa" por este autor; no exige - decía - "hone:!. 
tidad ni juventud" en la persona a quien se desea corromper o se e~ 

rrompe, no exige habitualidad ni venalidad en el len6n; no exige -
que tales sean los principios motores de la deshonestidad, no re--
quicrc escándalo o efectos graves. 

b) la segunda especie se concreta siempre en un concepto general, -
pero más restringido que el de la primera; requiere ciertas condi-
cioncs especiales en el sujeto activo de lenocinio; no califica co
mo delito toda cooperación a las relaciones sexuales; sino la que -
procede de un individuo que obra por lucro habitualmente. El tip~ -
de esta segunda .forma de definición afirma Carrara "lo descubro en 
el antiguo Derecho Romano y en la doctrina en la cual algún autor -
definió el lenocinio como "prostitutio allenas pud1citas ánimo lu-
crandi Fact:a"; 

e) la tercera de~inición, se construye sobre la base de ciertas 
condiciones especiales del sujeto pasivo de ienocinio limitando la
punibilidad de este hecho a la sola hip6tesis de que, con él, sean

corrompidas personas menores. 

'Jamando en cuenra ia etimología de La palabra, lo descrito 

por Escriche acerca de ella, lo anotado por Sebastíán Soler y lo 
sostenido por Carrara en su programa, a nuestro juicio d~lito de 

Lenocinio es aquél que se constituye por ia explotaci6n de la pros-
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obtencidn de lucro de la p~rsona que la eje~ 
un tercero; o bien, particpando en la admi-
de prostíbulos. casas de cita o lugares de -
a practicar la prostituci6n.(Sl) 

Lenocinio "es e.l hecho de mediar entre dos o más personas p...i. 

ra que una de ellas se preste a usos lascivos por parte de la otra 
ó para facili~ar la satisfacción de recíprocos deseos de comercio -
carnal. Por tal razón Lenocinio debe entenderse ''el procurar, fac1 -

litar, adminis~rar o sostener orostfbulos, casas de cita o lugares 
exclusivos dedicados a la explotaci6n del comercio carnal o de una 
o varias personas participando de los beneficios y haciendo de este 
tráfico un modo de vivir. 

Entendemos por regentear, ejercer un cargo ostentando ~upe-
rioridad Y por administrar se entiende gobernar, regir. cuidar y -
servir o ejercer algún ministerio 6.empleo. 

Por explotar, es tanto como ob~en~~ u~ilidad. lucro de algo; 
requiere el "animus lucrandi ·• _ 

Len6n en latín quiere decir en romance. como alcahuete que -
engafia a las mujeres, sonsacando e~aciéndoles maldad de sus cuer-
pos. ~e requiere habilidad. habiruaiidad 6 lucro en el sujeto acti 
va, la satisfacción de deseos ajenos, entendiendo por lucro cual-~ 
quier beneficio ó ventaja material. 

EL LENOCINIO EN NUESTHA LEG!!;LACION. Surge en el Código Pe- -

nal de 19L9. el delito de "Lenocinio 6 Rufianismo" para el Distri-

(51) Ainslie Palencia Enrique. pp-15-16. "El Delito de Lenocinio". 
Tesis UNAM. 1960, Fac. de Derecho. 
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to y Territorios Federales en sus artículos 538 y 547, Capítulo - -

III del Título Octavo,. dentro de los delitos contra la moral públi

ca,. subtítulos "de los ultrajes a la moral pública 6 a las buenas -

costumbres y de la corrupci6n de menores" señalab.n que "las perso-

nas dedicadas a la explotaci6n de la prostitución, las pupilas de -

las casas de asignación o mancebía y los dueños o encargados de - -

ellas que públicamente anuncien de palabra o por escrito su nego--

cio, 6 que por medio de señas u otros actos ejecutados en la vía -

pGblica llamen a los transeúntes, pagardn una multa hasta de trein

ta días de utilidad, según la gravedad de la infracción; comete el

delito de lenocinio, toda persona que habitual 6 accidentalmente -

explota el cuerpo de la mujer por medio del comercio carnal. se 

mantiene de este comercio u obtiene de 61 un lucro cualquiera" no

quedan comprendidos en este artículo los duefios o encargados de ca

sas de asignaci6n permitidas por la Ley_(SZ) 

1.5.- Distrito Federal 

En la actualidad el Código Penal para el Distrito Federal en -

Materia Común y para toda la República en Materia Federal. el del~· 

to de lenocinio se encuentra tipificado en el Título Octavo, Deli

tos contra la moral pública y las buenas costumbres. Capftulo III. 

Artículos del 206 al 208. 

"Art. 206. El.lenocinio se sancionará con prisi6n de seis m!:_. 

ses a ocho años y multa de cincuenta a mil pesos. 

"Art. 207. Comete el delito de lenocinio: 

(52) Orozco Escobar Adrián .. p-27. "El Lenocinio como tráfico y sus 
implicaciones socio-jurídicas. Tesis 1983 UAEM. Fac. de Dere

cho. 



102 

I. - Toda persona que habi tua1 o accidentalmente exp.1~te _el - -

cuerpo de otra por medio del comercio carnal. se mantenga de este -
comercio u obtenga de él un lucro cualquiera; 

II .- Al que induzca o solicite a una persona-~!lr~---~~~e __ co~ otra 
comercje sexualmente con su cuerpo o le facilite 10s rited.105 para -
que se entregue a la prostituci6n; 

III.- Al ~uc regentee, administre o sostenga directa ó indirec
tamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expre
samente dedicrtdos a explotar la prostituci6n~ u obtenga cualquier -
beneficio con sus productos. 

Art. 208. Cuando la mujer cuyo cuerpo sea explotado por me--
dio del comercio carnal sea menor de edad, se aplicará al que encu

bra, concierte ó permita dicho comercio, pena de cinco a diez años· 
de prisión y multa de mil a cinco mil pesos. 

Si bien es cierto que la prostitución no es un delito, la so
ciedad no puede cerrar sus ojos frente al rufianismo 6 lenocinio -
mientras siga vivo el concepto de moral pública y buenas costumbres 
Desde luego que en las zonas del Distrito Federal encontramos que -

puede acontecer que el 1en6n no intervenga directamente, pero si -
encuadra él accidentalmente, ya que en la fracción JI del artículo-
207 encontramos el delito de "proxenetismo ó alcahuetería". C53 ) 

En la Cracci6n tercera d~l artículo ya mencionado, vemos la -

conducta del propietario del prostfbulo aunque lo explote indirec-
tamente, no así el que renta su casa, vivienda o departamento y la-

(53) Código Penal para el D. F. en Materia Coman y para toda la 
RepOblica en Materia Federal. 

Librerías Teocalli 1985. 
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mujer lo ocupa para ejerce~ sus, actividadeS. 

La Suprema Corte de Justicia en Jurisprudencia firme, sostie-
ne: 

"E.l Código Penal exige para que se con"tigure el delito de Le
nocinio que se administre un lugar expresamente destinado a cxplo-
tar la prostituci6n, no la prActica de la libertad sexual, o que ~e 

obtenga cualquier beneficio de los productos del comercio carnal y 

no por otro concepto como sería el alquiler del cuarto a parejas. 

Si el que las alquila no participa del producto de las actividades. 

NOTA: 

En los distintos pTeccptos del Lenocinio que a continuación -

veremos, los Códigos no se refieren directamente a la prostitución

pero sí al ambiente que se genera a su alrededor, ya que al leer -

nuevamente las fracciones anteriores del artículo 207, nos damos -

cuenta de que se persigue al que engancha a la prostituta, al que -

la administra, al que consigue la clientela. al que proporciona los 

servicios conexos, pero de ia prostituta y su cliente no expone ni

punto ni coma. ¿La permite? ¿la va a pcrsegt1ir? ¿exis~e alguna pe

na para ella? ¿existen jnstrumentos rehabilitadores? ¿también el -

cliente recibirá alguna reprimenda? ¿en calidad de ql1é la policía -

encierra en las prisiones a las prostitutas, si como tales son ign2 

radas en el Código Penal y J1ay ocasiones en qt1e son obligadas a su

frir quince días de prisión, a soportar las vejaciones de que son -

objeto, ocupaciones relacionadas con el ejercicio de la prostitu--

ci6n a las que no hacen referencia el citado artículo defensor de -
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"1a moral social y J.as buenas costumbres". Las multan con una cant.!_ 

dad de acuerdo a su apariencia, las f'ichan _para después aumentarles 

la tarifa en caso de reincidencia. 

En la medida en· que el sistema genera y utiliza o perm~tc ·esas 

zonas de tolerancia existe la necesidad de encubrir su responsabili_ 
dad directa, a trav~s de velos morales y legales, de tal modo que -

la legislaci6n penal se convierta en fórmulas moralistas orientadas 

a reforzar los valores represivos sobre la familia, el sexo y las -
relaciones sociales. 

A partir del abastecimiento de indeseables, se erige el sist~ 

ma carcelario, cuya función principal es "fabricar delincuentes" y 

esto ha permitido a la clase dominante aislar un grupo al cual es -

fácil controlar, vigilar y conocer por completo. Por una parre, la

cárcel nace con el desarrollo del capitalismo que desea reglamentar 

los gestos. la actividad y c~icacia del individuo. como se hace en

la escuela, el ejército y las f~hricas, pero de donde est5n exclui

dos los vagabundos, las prostitutas y los "delincuentes'·. Por ot:ra 

parte identificar a las prostitutas significa convencer a las pobla_ 

cioncs de que ellas son las culpables <le los males-biológicos, so-

ciales etc.; y con ello se Justifica la existencia <le la policía y
eL control político y permite además esas ventaJaS econ6micas a tr~ 

vés de la supervisión del tráfico de drogas, contrabando, los enea~ 

celamientos y ci control de la prostituc16n, porque no debemos ni -
podemos negar que 6sta se realiza sobre una especie de Damas Chinas, 

donde hay cuadros controlados, cuadros libres y cuadros prohibidos-

y otros más tolerados. Desde 1uego sin faltar quien los maneje a su 
libre aibcdrío.CS 4 ) 

(54) Francisco G6mez Jara. Estanislao Barrera y Nicolás Pérez. p-58 

"Sociología de la Prostitución" 1982. Edit. Ediciones Nueva -
Sociologfa. 
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1 .6.- Baja California Sur 

En este Estado la zona principal es la de La Paz denominada -

"el Ranchito" sin contar las que ya se han mencionado en 1os Cap!t.!:! 

los anteriores. Es curioso que el Bando de Po1icra_y--Buen Gobierno
no hace menci6n alguna de la prostituci6n y desde luego al igual -
que los demás de zona alguna. 

En relación al delito de lenocinio, el C6digo Penal en su -
Capítulo IX Art. 297.- sefíala "es delito de lenocinio: 

l.- Explotar habitual o accidentalmente el cuerpo de otra 
persona por medio del comercio carnal, mantenerse de este comercio
u obtener de ~l un lucro cualquiera. 

II.- Inducir o solicitar a una persona para que con otra -
comercie sexualmente con su cuerpo o facilitarle los medios para - -
que se entregue a la prostitución. 

III.- Regentear, ~dministrar o sostener, directa o indirect~ 

men~e~ sin autorización legal, prostfbulos, casas de citas o lttga--
res de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitu--
ci6n u obtener cualquier beneficio con sus productos. 

Art. 298. El lenocinio se sancionará con prisión de seis me
ses a ocho años y multa hasta de trescientos d~ias de salario. 

Cuando la mujer cuyo cuerpo sea explotado por medio del co
mercio carnal sea menor.de dieciseis años de edad, la sanción será 
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de prisión de cinco a diez años.c~s) 

Aquí observamos que la primera part~ se -TefÍcfTe
1 
ai--icilocínio -

o rufianismo; y en la segunda, al proxenetismo· :·t,.:-a1~ánue·t·~·rra· .. y· nu~ 
vamcnt:c en la tercera fracción obse_~va~os._q_~e_: é1.: .. :a,?:~".Z.~ridiinÍi.ento puede: 

convertirse en lucro indebido. , ; ~ ·-o...·:C.· ,,. ;., .,-.,._:-,-,._ ~. -

·.·.,o <:io!-;;--

También en este Código se menciona a·1a·.menor'd.;;''edad (16 
años; y aumenta la penalidad. :'." · :.-¡>::·::>:.~::~ 

1.7.- Guerrero 

Antcriormenre hemos dicho que la prostitución en este estado -

en su mayor parte depende del turismo y tal parece que se permite ya 

que el bando de policía y buen gobierno del municipio de Acapulco de 

Ju5rcz, en su tftulo vigésimo cuarto, de la Prevención de la Prosti

tución, la vagancia y la embriague: scfiala en su caprtulo tinico: 

Art. 156 "tl A.yuntam.icnto Municipal queda f'acult.ado para dic

tar todas las medidas legales que considere conveniente con la fin~ 
lidad de prevenir y reprimir la prostituci6n, la vagancia y la em-
briaguez''. 

Art. 157. La mujer que- CJCr::.a la prostitución como medio de -
vida, será inscrita en un registro especial que lJ.cvará el Ayunta-

miento a través de la Dirección Municipal de Salud Pública 6 de la

dependencia que disponga, y quedará sujeta al ex~men médico peri6di 

co que determinen las Leyes, Reglamentos 6 Bandos de Salud. 

(55) C6digo Penal de Baja California Sur. Edit. Porrúa 1983. 
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Art. 158. La persona que sea sorprendida en algOn sitio pQbl~ 

co ingiriendo o inhalando estupefacientes o tomando bebidas alcohó
licas, será detenida y consignada ante las autoridades competentes, 

sin perjuicio de que se le aplique la sanci6n que corrcspondn.( 56 ) 

Hsto desde luego es muy discutible ya que señala que la mujer 
que ejerza la prostituci6n como medio de vida sin mencionar el 1u-
gar, - supuestamente en Acapulco existe una Zona de Tolerancia y de 
hecho algunos centros de baile ubicados fuera de la zona - no p~ec~ 

samcnte están registradas y mucr10 menos tienen ex4men m6dico. 

El Código Penal de Guerrero, en su Título Sexto, Subt~tulo 
Delitos contra. la moral pGblica, Capitulo Tercero Artrculo 175.
"Cometc el cielito de Lenocinio: 

l .. - Toda persona que explota el cuerpo de otra por medio 
del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un 
lucro cualquiera" 

11.- El qu~ 1ndu=ca o solicit~ a una persona para que con -
otra comercie sexualmente con su cuerpo o le f'acilite los medios pa

ra que se entregue a la prostituci6n. 

I1I.- El que regentee, adm1nistrc o sostenga prostíbulos, ca
sas de cita o lugares de concurrencia, en donde se explote la prest! 
tuci6n u obtenga cualquier beneficio con sus productos.l 57 ) 

Como se puede observar en la fracción primera encontramos el -

Lenocinio o Rufianismo. 

(56) Bando de Policía y Buen Gobierno de Guerrero. 

(57) Código Penal de Guerrero. Editorial Porrúa 1983. 
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En la fracci6n segunda, al proxenetismo o alca~uctería, resul
tando sus actividades anacr6nicas por la forma de vida· que se des a- -

rrolla en nuestro país. 

Y en la fracción tercera, táci tamentc vemos '~ue_· _el arrendamie!!. 

to puede convertirse en un lucro indebido. 

1.8.- Chiapas 

En el rftulo Décimo Primero, Cap!tulo III el delito. de Lenoci

nio 10 regulan los s~guientcs art!culos. 

Art. 354. El Lenocinio se sancionará con prisión de tres meses 
a tres años y ~ultas de cincuenta a mil pesos. 

Igual sanción se aplicará al que induzca y solicite a una per

sona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le faci
lite los medios para que se entregue a la prostitución. 

La misma sanción impondrá al que regentee, adminiS17-rc o sos te!! 

ga directa o indirectamente prostíbulos> casas ~e cita o lug3res de 
concurrencia expresamente dcdicaclos a explotar la prost~tución u ob
tenga cua1quicr beneficio con sus productos. 

Art. 3~5. Comete el delito de Lenocinio: toda persona que ha
bitual o accidentalmente explota el cuerpo de la mujer por medio -
del comercio carnal> se mantiene de este comercio u obtiene de 61 -

un lucro cualquiera. 
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Art. 356. Al que babi tual o accidc.ntalmentc encubra~ concierte 

o permita el comercio .carnal de una menor de cda~. se le aplicará -
prisi6n de 6 meses a tres afios.~~S) 

Aquí después de la sanci6n encontramos al "proxCnctismo o ale!!_ 
huetcr.fa". 

En el siguiente párrafo vemos que t~citamente el arrendamiento 

en ocasiones puede convertirse en un lucro indebido. 

Y en el art. 3SS se desprende al "Lenocinio o Rufianismo•• a 

diferencia de algunos C6digos que estudiaremos más adelante y nos 

daremos cuenta <le que s6lo invierten la redacción. 

1.9.- Sonora 

El Estado con más zonas de tolerancia. 

Sefialarcmos que el Bando de Poljcfa y Buen Gobierno es muy si 

milar al <le Acapulco; en el capitulo IX, T[tulo Represión de la - -

Prostitución> la vagancia y la embriaguez (el de Guerrero cambia la 

palabra represión por prcvcnci6n) y en el artículo 70.- "la Presi-

dencia Municipal queda facultada para dictar todas las medidas que
considcre convenientes con la finalidad de prevenir y reprimir la -

prostitución> la vagancia y la cobri3guc=. 

Artículo 71 "la muj cr que cj crza 1 a prostitución como medio -

de vida, será inscrita en un registro especial que llevará la Junta 

de sanidad respectiva> y quedará sujeta al exámcn médico pcri6dico 

(58) C6digo Penal de Chiapas Edit. Cajicas 1979. 
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que determine el reglamento o ley correspondiente. 

Artfculo 72.La mujer que ejerza la prostituci6n de m~nera - -

cl-andestina será sancionada de conformidad con las disposiciones -

del presente Bando y de constituir su conducta la posible comisi6n

de algún delito será consignada ante el Ministerio Püblico. En caso 

de reincidencia, se le duplicará la sanción administrativa y se or

denará su inscripci6n en el Registro que determine el Código Sanit~ 
ria del Estado, quedando sujeta a los exámenes médicos correspon--
dientes. CS9) 

Si bien es cierto que las zonas son una realidad en el Estado 

de Sonora tambi~n es cierto que por el contenido de los artfculos -

71 y 72 sólo sefiala que a las mujeres que hagan de la prostituci6n

un medio de vida, serán inscritas en un registro especial, no acla
ra si tales mujeres son las que habitan en la zona ya que son a las 

únicas que sujetan al exámen rnéaico. ¿Debemos entender por "manera

clandestina" las que no están en la zona?. Es curioso.en las entre

vistas a los funcionarios d~ los Municipios o Gobierno de Sonora no 

les interesa el asunto. otros manifiestan que las zonas se man~ie-

nen al margen de la Ley y que de ellas no obtienen beneficio algu-

no. Entonces quién otorga los permisos a los establecimientos y pr~ 

guntan ¿cuáles permisos?. 

Lenocinio. 

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Sonora~ esta-

blece en el l"ítulo Quinto. Capitulo III. en el Artículo 170: 

(59) Bando de Policía y Buen Gobierno de Sonora. 
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"Comete el delito de Lenocinio la persona que explote el cuc~ 
pode la.._ mujer por medio del comercio carnal, se mantenga de este -
comercio u obtenga de él un lucro cualquiera, así como el que admi

nistre, dirija o regentee prostíbulos, casas de cita o cualquier -
establecimiento o centro destinado al ejercicio de la prostituci6n, 
lo mismo que el que dé en arrendamiento una finca teniendo conocí-
miento de que será destinada a la actividad que sanciona este Códi
go. 

171. El Lenocinio se sancionará con prisi6n de seis meses a -
seis aftas y multa de cien a dos mil pesos. 

El arrendador a que se refiere el articulo anterior, s61o se

sancionará con multa. 

Si el delincuente tuviera autoridad sobre la mujer explotada, 
se le impondrfi prisi6n de uno a ocho años y será privado de todo d~ 

recho sobre los bienes de aqu611a en su ca~o. e inhabilitado hasta
por diez años para ser tutor o curador y para el desempeño de la -
Patria Potestad. 

172. Al que concierte. encubra o permita el comercio carnal 
de menores de dicciscis años se le aplicará prisión de seis meses a 
dos años y multa de cien a quinientos pesos.C 6 U) 

Podemos señalar que el Estado de Sonora se inclina por el si~ 
tema Abolicionist~ al igual que Yucat~n y Puebla y podemos obser-

var que al tipificar el Lenocinio, s61amente se toma en cuenta la -

explotación del cuerpo de una mujer. 

(60) Código Penal de Sonora. Editorial Cajica, S. A. 1979 
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1. 1 O. - Coahuila 

En el Cap!tulo Tercero. Artrculo Z54 ~ Penalidad, )I' ·ti.pos del -
delito de Lenocinio: 

Se aplicar~ prisi6n de uno a ocho'años y multa.de dos mil a 

dieciseis mil pesos: 

I.- Explot:aci6n habitual u ocasional. Al que habitual u -
ocasionalmente explote el cuerpo de otro por medio de comercio car

nal, se mantenga de este comercio u obtenga de 61 un lucro cualquie 
ra. 

II.- Induscci6n o medicaci6n para la prostítuci6n.- Al que 
induzca a una persona a la prostituci6n o le facilite los medios p~ 

ra que se entregue a su práctica. 

III.-. Mantenimiento de lugares para la prostituci6n, al que 

regentee, administre o de cualquier manera sostenga prostíbulos, -

casas de citas o lugares de concurrencia en donde se explote la - -

prost:ituc:i6n y; 

IV.- Coacción para la prostituci6n.- Al que por cualquier 

medio retenga a una persona en la práctica de la prostituci6n con

tra su voluntad y en el art. 255 se refiere al Lenocinio en meno-
res. (6l) 

Desde luego que encontramos el sistema prohibicionista y la 

penalidad de mayor tiempo. 

(61) C6digo Penal de Coahuila. Editorial Cajicas 1979. 
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1.11.- Durango 

Numera dentro de los de1itos ·sexuales,- Capítu1ó:Tercero al -
delito de lenocinio. 

176. Comete el delito de lenocinio: 

I.- Toda persona que habitual o accidentalmente, explote -
el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este 
comercio u obtenga de él un lucro cualquiera. 

II.- Al que induzca o solicite a una persona para que con -
otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios -
para que se entregue a la prostituci6n. 

III.- Al que regentee, administre o sosten?ª indirectamente 
prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente -
dedicados a la cxplotaci6n de la prostituci6n u obtenga cualquier -
beneficio con sus productos. 

Por el s61o hecho de que el <luefio, administrador o encargado 
de un hotel o casa de hu6spedes o establecimiento similar, reciba -
habitualmente en st1 establecimiento muieres dedicadas al comercio -
carnal~ se conceptúa responsable del delito de lenocinio.( 62 ) 

Al igual que en el C6di~o Penal de Guerrero, aparece el le

nocinio o rufianismo, en la fracci6n segunda el proxcneLismo o al
cahueterfa y también vemos que el arrendamiento puede convertirse-

(62) Código Penal del Estado de Durango. Editorial Cajica 1979. 
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en un lucro indebido. 

1.12.- Yucatlin 

Capítulo III. "lenocinio" Art. 195 

Se sancionará con prisión de seis meses a -seis afios y mu1ta 

de dos mil a cinco mil pesos: 

l.- A toda persona que exP1ote el cuerpo de otra por medio 
del comercio Carnal, se mantenga de este comercio u obten~a de él -
un lucro cualquiera. 

11.- Al que induzca o solicite a una persona para que con -
otra, comercie sexualmente o facilite los medios para que se entre-
eue a la prostituci6n. 

111.- Al que regentee, administre o sostenga prostíbtilos, -
casas de citas o lu~ares de concurrencia, en donde se explote la --
prostituci6n u obten~a cualquier beneficio o utilidad con sus produ~ 
tos. 

El Art. 196. Establece pena mayor para los parientes en for-
ma ascendiente y descendiente, asr como los relacionados con la tute 
la o potestad y curiosamente el Art. 197, señala: Al que diere asa

biendas en arrendamiento o habitaci6n un edificio u otro local o - -
cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución se le -
sancionará con prisión de seis meses a dos años y multa de trescien-
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t:os pesos. ( 63 ) 

También pertenece al sistema prohibicioni~ta y se da la mis
ma situaci6n que en los C6digos de Guerre_ro y Durango. 

1 . 1 3. - Puebla 

Estado que hace algún tiempo tenía un gran namero de visitan 
tes del sexo masculino por su zona; ya hemos mencionado que la con
dición política ha jugado un papel importante para la desaparici6n
de las zonas como en este Estado y en Hidalgo. 

En relaci6n al delito de lenocinio es el anico lugar en que
se establece la edad y dice: En el Capítulo Tercero. Art. 191.- "co 

mete el delito de lenocinio toda persona que explote el cuerpo de -
la mujer menor de veintiu11 afias por medio del comercio carnal y se

mantenga de este comercio u obtiene de ~l habitualmente un lucro -
cualquiera, ya sea estableciendo un prost!bulo,dedicando su domici
lio a la prostituci6n o trayendo al Estado o llevando da El a muje
res dedicadas a la prostituci6n.C 64 ) 

Por la redacci6n se desprende que si se explota a una mujer 

nayor de vcintiun afias no hay <lelito al~uno y en relación al dlti
mo párraro, se refiere a los que en otros lugares se señala como -
Tratante de Blancas (cuando se dice llevar o traer). 

1.14.- Hidalgo 

En el presente Estado, lo más importante de señalar es el -

(63) Código Penal de Yucatán. Editorial Cajicas 1981. 
(64) Código Penal de Puebla. Edit. Cajicas 1979. 
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Decreto que a continuación transcribiremos y que ha jugado un papel 
importante en el aspecto de la Prostitución respecto a la capital -

del Estado. pues de la misma forma que otros lugares. su Zona de -

Tolerancia era un atractivo para hombres de fuera. en el caso de -

Pachuca, visitantes del Distrito Fedr.ral y desde luego de los alre
dedores. SurRC también el aspecto político, ya que en la campafia -

anterior se promete que desaparecerá si se cuenta con el voto, cosa 
que sucede dos afias des~u6s y he aqttl el Decreto que levantará pal~ 

micas y opiniones favorables y en contra. 

""PRESIDENCIA MUNICIPAL 
M!JN!C!PIO DE PACHUCA 
ESTAOO DE fil DALGO 

LIC. EDUARI>O VALDESPINO FURLONG. 

Presirlent:e Municipal Constitucional de Pachuca, 
Estado de Hidalgo, a sus habitantes, SABED: 

Que la H. Asamblea Municipal de Pachuca, Est:ado de Hi-
dal~o, ha tenido a bien expedir el si~uiente: 

DECRETO NUMERO 18 

C O N S D E R A N D O: 

PRIMERO.- QUE EL H. AYUNTAMIF.NTO DE PACHUCA, HIDALGO; 
HA RECIBIOO EN MULTIPLF.S OPORTUNIDADES LA DE
MANDA DE LA POBLACION EN GENERAL PARA EL RETI 
RO, TRASLAOO E INCLUSIVE LA ERRADICACION DEL7 
CONJUNTO DE COMERCIOS CONOCIDO COMO ZONA DE -
TOLERANCIA ENCLAVADA EN EL AREA CENTRICA DE -
LA CIUDAD. 

EN EFECTO, DURANTE MULTIPLES REUNIONES DE CO!'.!_ 
SULTA POPULAR REALIZADAS CON LA PARTICIPACION 
DE LOS SECTORES SOCIALES DEL MUNICIPIO, CONSE 
JOS DE COLABORACION MUNICIPAL Y MIEMBROS DEL-
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PROPIO AYUNTAMIENTO, SE HA EXPRESADO EN FORMA 
COINCIDENTE LA NECESIDAD DE ERRADICARSE DEFI
NITIVAMENTE LA SUSODICHA ZONA DE TOLERANCIA, -
INCLUSIVE, EXISTE PRECEDENTE DE QUE DURANTE -
MUCHOS Al'lOS ATRAS, SE HA INSISTIDO EN QUE DE
BE ELIMINARSE DEL MUNICIPIO EL TIPO DE COMER
CIOS ANTES SF.AALADO. 

SEGUNDO. - EL AREA QUE COMPRENDE LA DENOMINADA ZONA DE -
TOLERANCIA ESTA CIRCUNDADA DE UNA MANCHA URBA 
NA EN LA QUE HABITAN APROXIMADAMENTE DOCE MIL 
PERSONAS QUE DI RECTM·!E!lffE SON AFECTADAS POR -
LA EXISTENCIA DE AQUELLA, AMEN DE QUE LA PO-
BLACION DEL MUNICIPIO ESTIMADA EN CIENTO ---
OCHENTA MIL HABITANTES, TAMBIEN llA !!ECHO SEN
TIR Y HA EXPRESADO QUE RESULTA AFECTADA INDI
RECTA~·!ENTE. 

TERCERO.- LOS PROPIOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA HAN 
EXPRESADO SUS PUNTOS DF. VISTA E~ RELACION A -
LA MISMA ZONA DE TOLERANCIA CONCURSANDO CON -
EL RESTO. DE LA POBLACION 'EN QUE RESULTA APRE
MIANTE APLICAR MEDIIJ .. \S ESTRICTAS QUE PERMITAN 
EXCLUIRLAS DEL MUNICIPIO PARA DIGNIFICAR SU -
SOCIEDAD Y SE ACRECENTE SEGURIDAD A LA QUE -
TIENEN PLENO DERECHO SUS !IAB ITANTES. 

CUARTO.- LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA REALIZADO ESTU--
DIOS PARA CONOCER EL NUMERO DE EMPLEOS QUE - -
GENERA LA ZONA DE TOLEAANCIA, R.ESULTAN!JO QUE
UNICAMENTE CIEN PERSONAS SON MUSICOS, MESEROS, 
DEPENDJE/;'TES, ENCARGADOS O VIGILANTES, MIEN-
TRAS QUE APROXIMADAMENTE OTRAS TRESCIENTAS SE 
DEDICAN A LA PROSTITUCION. 

ATENTAS A QUIENES EFECTIVAMENTE TIENEN SU -
FUENTE DE TRABAJO EN LA RE FE Rl DA ZONA, LAS - -
AUTORIDADES MUNICIPALES HAN EXPRESADO Y REITE 
RAOO SU DECIS ION DE OTORGAR OTRO TIPO DE GI--:
ROS COMERCIALES PARA LOS CONCESIONARIOS DE 
LICENCIAS Y PERMISOS ACTUALES. 
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QUINTO.- LOS MISMOS ESTUDIOS REALIZADOS REVELAN QUE -
EL 80\ DE QUIENES ASISTEN AL CENTRO DE DIS-
TRACCION A QUE SE HA ESTADO HACIENDO REFEREN 
CIA, PROVIENEN DE OTROS MUNICIPIOS Y DE ___ ::-
OTRAS ENTIDADES. ASI PUES. ES MINIMO EL NUME 
RO DE CONCURRENTES DE LA CAPITAL HIDALGUENSE 
QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE SATISFACTORES¡ 

SEXTo.- LAS VIGOROSAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DO-
TARA LA POBLACION, ESPECIALMENTE A LA JUVEN 
TUD, DE ATRACTIVOS QUE PERMITAN UN DESARR0-7 
LLO PLENO Y ARMONI CO DE SUS FACULTADES FIS I -
CAS E INTELECTUALES Y DAR A SUS TIEMPOS LI-
BRES UN USO RACIONAL Y BIEN ENCAUZADO, SE 
HAN MATERIALIZADO EN OBRAS DEPORTIVAS, RECREA 
TIVAS Y CULTURALES, EN DIFERENTES PUNTOS DEL
MUNICIPIO. 

ESTA ES UNA RESPUESTA SOLIDA Y CONTUNDENTE -
DEL GOBIERNO ESTATAL Y DE LA PRESIDENCIA MU
NICIPAL A LAS INQUIETUDES DE LA POBLACION. 

SEPTIMO.- LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CELEBRO DURANTE EL 
AJilO 1982 SIETE REUNIONES CON LOS ONCE CONCE
SIONARIOS, ARRENDATARIOS Y SUB-ARRENDATARIOS 
DE LOS CO~IBRCIOS QUE FORMAN PARTE DE LA ZONA 
DE TOLERANCIA Y EN OTRAS OCASIONES REALIZA-
RON PLATICAS CON LAS PERSONAS QUE EJERCEN LA 
PROSTITUCION: EN TODAS ESAS OPORTUNIDADES SE 
LES REITERO LA DECISION DE LAS AUTORIDADES -
MUNICIPALES DE TRASLADAR ESE CONJUNTO DE NE
GOCIOS HACIA UN LUGAR DISTANTE DEL QUE AC--
TUAL~NTE OCUPAN. 

INCLUSIVE CON LOS INTERESADOS SE SUSCRIBIERON 
CONVENIOS CERTIFICADOS ANTE EL NOTARIO PUBLI 
CO No. UNO DE ESTA CIUDAD EN LOS QUE SE ACO_g 
DO REALIZAR EL TRASLADO HACIA EL EJIDO DE -
SANTA JULIA DONDE APLICARAN INVERSIONES PARA 
EDIFICAR SUS LOCALES CON EL APOYO DEL AYUNTA 
MIENTO EN CUANTO A PERMISOS Y LICENCIAS DE ::
CONSTRUCCION .. SE CONTEMPLO EN DICHOS CONVE-
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UN TERMINO DE SEIS MESES SE PROCEDERIA AL -
CIERRE DE LOS COMERCIOS QUE ESTUVIERAN EN -
EL CASO Y ASIMISMO SE DETERMINO QUE LOS PRO 
PIETARIOS QUE NO FIRMARAN EL CONVENIO SE SU 
JETARIAN A LA CLAUSURA EL DIA 31 DE DICIEM~ 
BRE DE 1982. 

POSTERIORMENTE EN JUNIO DE 1983, SE CONCE-
DIO UN NUEVO PLAZO HASTA DICIEMBRE DEL MIS
MO ARO PARA QUE LOS CONCESIONARIOS DE LOS -
GIROS COMERCIALES MULTICITADOS SE TRASLADA
SEN A LA NUEVA AREA PREDESTINADA, O AL ME-
NOS PARA QUE INICIARAN SUS OBRAS Y TRAMITES 
CORRESPONDIENTES PARA EL TRASLADO. 

SIN EMBARGO, HASTA LA FECHA NO SE HA OBTEN! 
DO NINGUNA RESPUESTA AL RESPECTO. -

ES CONCLUYENTE PUES, QUE VISTO TODO LO ANTERIOR RE-
SULTA NECESARIO APLICAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS -
QUE CORRESPONDAN AL CLAMOR POPULAR Y SE PROCEDA A LA
ERRADICACION DE LA DENOMINADA ZONA DE TOLERANCIA COMO 
UNICA VIA PARA PROPORCIONAR A LOS HABITANTES DEL MUNI 
CIPIO MEJORES PERSPECTIVAS EN SU DESARROLLO FISICO, ~ 
MORAL E INTELECTUAL; POR LO TANTO, LA H. ASAMBLEA MU
NICIPAL HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO No. 18 

ARTICULO 
PRIMERO. - SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE 

A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO EJERCITE LAS -
ACCIONES PERTINENTES PARA ERRADICAR DEFINI
TIVAMENTE DE PACHUCA, HIDALGO, LA DENOMINA
DA ZONA DE TOLERANCIA UBICADA EN LAS CALLES 
DE : GOMEZ FARIAS, PEDRO ESCOBEDO, SANTIA-
GO, FEDERICO GAMBOA, PROLONGACION DE AR! ZPE, 
MINA Y OTRAS DE ESTA CIUDAD. 

ARTICULO 
SEGUNDO.- SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE 

CANCELE TODAS LAS LICENCIAS, PERMISOS Y RE-
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ARTICULO 

GISTROS COMERCIALES DE PULQUERIAS, CERVECE 
RIAS, CANTINAS, ACCESORIAS DONDE SE EJERC~ 
LA PROSTITUCION, SALONES DE BAILE, CABA--
RETS, Y EN GENERAL LOS COMERCIOS DONDE SE 
EXPENDAN BEBIDAS EMBRIAGANTES, YA SEA QUE 
FUNCIONEN CADA UNO O VARIOS GIROS SIMULTA 
NEAMENTE, ENCLAVADOS EN EL AREA PRESCRITA 
EN EL ARTICULO PRECEDENTE. 

TERCERO.- QUEDA SIN FACULTADES EL EJECUTIVO MUNICI·
PAL PARA AUTOR! ZAR LA REAPERTURA DE LOS ca 
MERCIOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO SEGUNDO
DE ESTA INICIATIVA, Y PARA AUTORIZAR LICEN 
CIAS NUEVAS, PERMISOS O CONCESIONES DEL -~ 
MISMO TIPO. 

ARTICULO 
CUARTO.- SE DEROGAN LOS BANDOS, REGLAMENTOS, DECRE

TOS, ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE OPON
GAN AL PRESENTE DECRETO. 

ARTICULO 
QUINTO.- SE AUTORIZA AL EJECUTIVO PARA QUE PROMUEVA 

ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EL -
INCREMENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA -
NECESARIAS PARA EVITAR QUE LA PROSTITUCION 
SE EJERCITE EN EL MUNICIPIO. 

T R A N S I T O R I O S: 

ARTICULO 
PRIMERO.- SE DEROGAN TODOS LOS BANDOS, REGLAMENTOS,

DECRETOS, ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE
OPONGAN AL PRESENTE DECRETO. 

ARTICULO 
SEGUNDO. - EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL -

DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION EN EL PE
RIODICO OFICIAL DEL ESTADO. 
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DADO EN EL SALON DE CABILDOS DE LA H. ASAMBLEA MUNI
CIPAL A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 
ARO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. 

Regidor President:e C. ROSENDO CHAVEZ ZAMO 
RA. -

Regidor Secretario.- LIC. PAULINO CHAVEZ 
MARTINEZ 

Síndico Procurador.- Rfibricas. 
Regidores.- C. CONSTANTINO ORDAZ PEREZ.-

C. NICOLAS GIL OCHAGAVIA.- C. 
PROF. ISAAC GUZMAN VALDEZ.-
C. LIC. ENR!QUETA MONZALVO DE 
A.- C. ENRIQUE PICHARDO RAMI
REZ .- C. MA. GUADALUPE CASTI
LLO DE M.- C. RAYMUNDO MARTI
NEZ MARQUEZ. - RCibricas. 

Por LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE -
PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PACHUCA 
HIDALGO, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. 

Atentamente.- Sufragio Efectivo.- No Reelección.- -
President:e Municipal Constitucional.- LIC. EDUARDO 
VALDESPINO FURLONG.- Secretario General Municipal.
LIC. GUILLERMO PE REDO ROJAS. - RCibricas. (65) 

C6digo Penal del Estado de Hidalgo. 

1Z1 

En el Estado de Hidalgo el delito en comentario se tipifi
ca en el Título Quint:o, delitos contra la Moral Píiblica, Cap.!tulo

II I. 

Arti:culo 188. 

"Comete el delito de lenocinio toda·persona que: habitua.!_ 

mente o accidentalmente y sin autorizaci6n legal explota el cuer-

(65) Decreto NCim. 18 Peri6dico Oficial de Pachuca., Hidalgo 
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po de la mujer por medio del comercio carnal, se mantiene de este -
comercio u obtiene de él un lucro cualquiera, ya se~.estab1eciendo
un prostíbulo, prestando su domicilio para la prostitución, trayen

do al Estado o llevando de 61 a mujeres dedicadas a la prostitución 
o interviniendo de cualquier otro modo entre hombres y mujeres para 
lograr entre ellos comercio carnal."( 66 ) 

Tomando en cuenta el Decreto que anteriormente transcribi
mos es ireportante sefialar que en Pachuca la Zona de Tolerancia be
nefició a la sociedad en forma general, pero individualmente a al
gunas personas o determinados sectores les afect6, tal es el cnso 

de los taxistas que al entrevistarlos dijeron que para ellos se -
perdió una fuente de trabajo considerable al igual que comercian-
tes que tuvieron que buscar otros ingresos o bien la manifestaci6n 
de ciertas mujeres que señalaban que con la desaparici6n de la zo
na se proliferaba la prostituci6n clandestina en el centro de la -
ciudad. 

1.15.- Chihuahua 

El C6digo de Defensa Social y de Procedimientos en Materia 
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Chihuahua s~ 
fiala en su Capítulo III, Artículo 198. 

Lenocinio. Al que cometa la infracci6n antisocial de Len~ 
cinio, se le aplicará reclusi6n de seis meses a ocho años y multa 
de cincuenta a mil pesos. 

Artículo 199.- Comete el acto antisocial de Lenocinio: 

(66) C6digo Penal del Edo. de Hidalgo. Editorial Cajicas 1979. 
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I.- Toda persona que habitual o accidentalmente explote 

c1 cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de e~ 
te comercio u obtenga de él un lucro cualquiera. 

II.- Al que induzca o solicite a uria persona para que -
con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los me-
dios para que se entregue a la prostituci6n. 

III.- Al que regentee. administre o sostenga directa o i~ 

directamente prostíbulos. casas de cita o lugares de concurrencia
expresamente dedicados a explotar la prostituci6n, u obtenga cual
quier beneficio con sus productos. 

Artículo 200.- Cuando la mujer cuyo cuerpo sea explo~~ 
do por medio d~l Comercio carnal sea menor ·de edad, se apli_cará al 

que encubra, concierte o permita dicho comercio, una medida de cin 
coa diez afios de reclusi6n y multa de mil a cinco mil pesos.C67Y 

Observamos que aqur menciona "C6digo de Defensa Social" 
y que el Lenocinio se considera acto antisocial, aunque las conduE 

tas que se llevan a cabo son las mismas. 

1.16.- Michoacán 

En este Estado ha intervenido recientemente la condici6n -
política de la que hemos hablado~ señalaremos lo que establece el

Código Penal y también la reforma de la fracción III en el Art. --

169. 

(67) Código de Defensa Social y de Procedimientos en Materia de De
fensa Social para el Edo. Libre y Soberano de Chihuahua. 
Editorial Cajicas 1979 
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C6digo Penal, T!tulo Quinto Capítulo IIJ. 

Art. 168.- El de1ito de Lenocinio se sancionará con prisi6n 
de se is meses a ocho afias. y _mU:l-ta.:-:-.de.-.:.-quinientos a ocho mil pesos. 

Art. 169 Comete el delito de Lenocinio: 

I.- Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio 
del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él -
un lucro cualquiera. 

II.- Al que induzca a una persona o la solicite para que 

con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los me-
dios para que se entregue a la prostituci6n. 

III.- Al que sin a11torizaci6n regentee, administre o sos

tenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia, en do~ 
de se explote la prostitución, u obtenga cualquier beneficio de In 
ejecución de esos actos y; 

nal de un 

IV.- Al que oculte, 
menor de edad.C 6 B) 

concierte o permita el comercio car-

Como podemos observar, en los párrafos del artículo 169 se
refiere a "la persona", sin estipular el sexo. 

Es importante señalar que la Reforma de la fracci6n III del 

Art. 169, ocurrida el 27 de Noviembre de 1980 bajo el régimen del
Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, lng. Cuauht6moc 

(68) c-odigo Penal del Edo. de Hichoacán. Edit. Porrúa. 1983 
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Cárdenas So16rzano, levantó un sin frn de po1émicas en e1 sentido -

de que al prohibir la prostituci6n, ésta se extiende de manera cla~ 

destina y luego entonces es más diftcil de controlar. Desde luego 
al entrevistar a distintos sectores de la sociedad los criterios -
son a favor y en contra, tomando en cuenta que Michoacán es una po
blaci6n de gente muy especial en cuanto a sus creencias y caracte-
res. (69) 

2.- Código Penal para el Estado Libre y Soberano de M€xico. 

Podemos sefialar que en el Estado de M6xico, no existen propia
mente. zonas de tolerancia, pero es cierto que existen bastantes -
Restaurantes Bar en donde son atendidos por mujeres que en ocasio
nes hacen las veces de prostitutas y basta que los clientes se - -
arreglen con ellas. Algunos lugnres están tan bien organizados y 

de regular tamaño que podrían parecer pequeñas zonas en las cuales 
se dan las mismas situaciones "pagar el permiso para salir con el
cl ientc,, tomar primero y bailar con ~1 etc. etc." 

El Código Penal y de Procedimientos Penales para el Estado 
Libre y Soberano de M~xico, en el Capítulo 111, Artículo 175.- Se
rán castigados con prisión de uno a ocho aíl.os y multa hasta de 
veinticinco mil pesos: 

l.- Los que favorezcan la prostituci6n de una o varias 
personas participando de los beneficios de este tráfico. 

II.- Los que por medio de cualquier medio cngafioso o - -
coactivo, determinen a una persona menor de edad a satisfacer de--

(69) Reforma del Art. 169 Fracc. 111 Periódico Oficial 27 de Nov. -
de 1980, More1ia, Mich. 
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seos deshonestos de otra y 

III.- Los que por cualquier medio de los indicados en la -
fracci6n anterior, retengan contra su voluntad en prostitución a -
una persona.C 70) 

SUJETO ACTIVO.- De la forma puniti"Va transcrita, en -

la Fracci6n I aparece como sujeto activo del delito de lenocinio -
aquél que favorezca la prostitución de una o más personas y además 
participe de los beneficios del comercio carnal. Aquf se está en -
presencia de urufianismo y Rufián" como sujeto activo, debido a que 
~ste obtiene un lucro de la explotación de la prostituci6n. Euge-
nio Cuello Calón sefiala que los rufianes son sujetos sumamente pel~ 
grosos, casi la mayoría reclGtanse en las filas de los delincuentes 
profesionales y por regla general viven exclusivamente de la explo
tación de la prostitución ya sea en las zonas o fuera de ellas, - -

pues tienen frecuentemente intervenci6n activa en la trata de muje
res. 

Participar en los beneficios ob~enidos de la prostitución -
requiere animus lucrandi .... ~tantenerse del comercio carnal 7 u ob
tener de éste un lucro cualquiera que el sea 7 están incitamente -
comprendidos en el t-ermino que se sefialan en varios de los c6di-
gos .. intervenir de los beneficios obtenidos." 

Se piensa que existirá participación cuando se obtiene un -
lucro, sin importar su naturaleza o magnitud, causando demérito -

en el patrimonio de otra persona; cuando un sujeto toma para sf 
cualquier ganancia obtenida por otra persona a través del comercio 

(70) Código Penal del Estado Libre y Soberano de México. Edlt. Cajicas 1979. 
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sexual, asf como tambitSn un sujeto que. obtiene -para sr un lucro de 

la pros ti tuci6n voluntaria de otro dejándole 18.s mayo_res ganancias .. 

La habi tualidad en el hecho -de:-·_iñfci3.rse ~~-.la prostituci6n 

debe apreciarse en relacidn co_n_ e~-º~-~,t:~tj*}:-f·~-~~-----'~~~-- ia v~ctima, así 
serán culpables de este delito los ·qu~ 'i~ici~~- y favorezcan la - -
prostituci6n.C 7 l) 

EJECUTORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

APENDICE 12: 

·Prostituci6n .. - De conformidad con el art. 55, interpreta-
do a contrario sensu, de la Ley de Amparo, debe negarse la suspen
sión que se pida contra los actos que consistan la clausura de ca
sas de prostituci6n, pues si se permitiera que establecimientos de 
esa clase permanecieran abiertos, en virtud de 1a suspensi6n soli
citada, por tratarse de centros de vicios que afectan a la moral -
pGblica, la sociedad resentiría perjuicios de consideraci6n. {Tomo 
XLV, pag. 596) 

El reconocimiento m6dico que debe hacerse a las mujeres que 
ejerzan la prostituci6n, sólo es obligatorio para las inscritas -
previamente en los registros de la inspecci6n de sanidad, en los -
cuales no pueden figurar mujeres menores de 18 años ni doncellas. 
La detenci6n de aquéllas mujeres, solamente cabe cuando estando -
inscritas se rehusan a someterse al reconocimiento, y la que se -
haga contraviniendo esta disposici6n, significa un abuso de autor! 
dad. (Tomo XLII, pag.1258)( 7 ZJ 

(71) Orozco Escobar Adrián, Pags. 56-61 "EL Lenocinio como tráfico y sus im 
plicaclones Socio-Jurídicas "Tesis". 

(72) Prontuario de Ejecutorias de la Suprema Corre de Justicia de la Nación. 
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e o N e L u s I o N E s 

La Sociología es una ciencia auxiliar del Derecho y he-
mos dicho que uno de sus ·hechos básicos es que la conducta de los -
seres humanos muestra normas regulares y recurrentes. dichas normas 
dejan de ser regulares y empiezan a afectar a la sociedad directa e 
indirectamente debido a las consecuencias jurídicas que se dan en -

las Zonas de To1erancia. 

Existen conexiones entre el Derecho y los demás fen6me--· 
nos sociol6gicos. en este caso la prostituci6n que no está debida-
mente regulada o cuando menos controlada por el Derecho. El estudio 
del Derecho es un hecho representativo del producto de procesos so
ciales y éstos pueden ser las necesidades existentes. los sentimie~ 
tos de Justicia y el mejoramiento de la sociedad entre otras. 

Las Zonas de Tolerancia buscan su justificación en un -

deseo de mantener el 6rden, la defensa de la moralidad en las ca--
11es del centro de la poblaci6n en que existen, pero a cambio ex-
plotan a las mujeres y a una gran cantidad de parroquianos. Tal -
vez resulte una utopía, pero si las Zonas de Tolerancia existen -
como un mal necesario para el desahogo de las funciones sexuales, 
luego entonces no deben venderse bebidas embriagantes porque dicha 
funci6n se de~·~irtúa y surgen las desgraciadas consecuencias que -
ya conocemos. Los defensores del Sistema Reglamentario dicen que -
la prostituci6n cerrada y escondida es mejor, ya que difícilmente 
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dejará de existir y para que pueda desaparecer tendr~ que existir -

una reglamentación severa. Para otros. este sistema se fundamenta
en la existencia y funcionamiento de las zonas de tolerancia y es -

el Estado el que se encarga de establecer los lugares donde se ejeI 
ccrá el Lenocinio y la pros ti tuci6n "Zonas Rojas". Los individuos -

deben solicitar permiso al Estado y bajo las condiciones que ~ste -
impone (incluyendo. rclaro est4! pago de impuestos). 

De hecho Puebla, }fidalgo y Michoacán se han unido al si~ 
tema Abolicionista y renunciado al Reglamentario. 

El criterio de este trabajo es en el sentido de que al -
Reglamentarse la prostituci6n sea cual fuere su forma. se dá carta
abierta a los explotadores y es una invitaci6n a las mujeres con -
predisposiciones. Es mejor un control más rfgido a los propieta--
rios de los establecimientos y con beneficios a las mujeres; bien -
con Seguridad Social (Programa de Rehabilitaci6n) aunque parezca -
risible un Fondo Econ6mico para ayudar a esas desgraciadas mujeres 
puesto que llega un momento en que s6lo lástimas causan, control a 

los policías y a todos los que intervienen causando dafio a los de
más, 11ámese prostituta, cliente, etc; sin medir las consecuencias. 
Tal vez con un control más enérgico disminuya lo suFiciente, ya -
que lo más adecuado con los principios de los Derechos Humanos es
que no basta una simple cartilla sanitaria para que la mujer esté 
protegida. 

EDUCACION.- Debido a los aparatos el6ctricos (televisi6n, -
videocasetteras y los juegos existentes) la &ente cada día se ena
jena más debido a que ~stos aparatos están mal canalizados Y el --
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núcleo al igual que los valores morales se van perdiendo. Mucho -

más difícil será una educaci6n sexual~ complemento importante en -
la pareja, en virtud de que muchos hombres consideran que la satis

facci6n sexual sólo la encontrarán en la Zona de Tolerancia ~on una 
prostituta y por ende abandonarán poco a poco el hogar y conjunta-
mente los hijos, o lo que es peor por falta de ésa educaci6n sexual 
que no se canaliza con cultura y deportes, ocurren los delitos se--
xuales. La educaci6n sexual es necesaria en todos los rincones an-
tes y después de casados, darla desde los primeros años de la infa~ 
cia como algo hermoso como lo es el amor y los hijos, sin prejuicio 
alguno pero muy íntima. Luchando tambi6n contra la pobreza y la ig
norancia. 

LENOCINIO. flecho criminal o fen6meno social que ha existido 
desde la existencia de la propiedad privada y cuando la conciencia 
social reprueba y prohibe las relaciones sexuales fuera del matri
monio, desde luego se manifiesta en todos los climas, tiempos y e~ 

vilizaciones, siendo muchas las cau5as que favorecen su existencia. 

La Ley lo ha contemplado como un delito, la sociedad lo ha

aceptado en forma parcial, en tanto la iglesia (religi6n cat6lica). 
lo condena. 

Los que ejercen el Lenocinio llegan a ser víctimas de las -
deferentes corporaciones policíacas, producto de un sistema que ha 
engendrado violencia y vicio, adem~s de una explotaci6n masiva, -
raz6n por la que debe existir un control más severo, para la desa
parici6n de los medios delictivos que se provocan en esos centros-
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de vicio clandestinos que existen. Y en virtud de que los hechos 

sociales, prostitución y lenocinio no dejarán de existir como se ha 
pretendido en Hidalgo y Michoacán. 

El Bien Jurídico protegido poT e1 delito de Lenocinio es de
modo inmediato la moral social en general y en forma mediata la di& 
nidad humana y la honestidad individual-

Si consideramos cada uno de los aspectos materiales, socia-
les y jurfdicos que intervienen en 1a relación de Lenocinio, pode~
mos definí rlo como: "El procurar, facilitar, administrar o sos tener 

prost1bulos, casas de cita o lugares exclusivos dedicados a la ex-
plotaci6n del comercio carnal de una o varias personas, participan
do de los beneficios y haciendo de este tráfico un modo de vivir, -

considerando que debería adicionarse. 

"Por el hecho de que el dueño, administrador, gerente o en-

cargado de un local cua1quiera. reciba habitualmente personas que -
se dediquen a la prostituci6n se le tendrá· como responsable de este 

delito." 
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