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1NTROVUCC10N 

El estudio que presento a la consideraci6n del Honorable J~ 

rado, han sido motivado por la relevancia que ha adquirido el -

aborto en la sociedad contemporánea. Mientras que el C6digo P! 

nal para el Distrito y Territorios Federales, sigue consideran

do -en algunos casos- al aborto como delito, en otras legisla-

cienes ya no es considerado como tal. 

He pretendido extraer la esencia legislativa del aborto en 

otros paises que cuentan con un sistema más liberal, con el ob

jeto de señalar las diferencias con el nuestro y al mismo tiem

po poder asimilar algo de ellos, es decir, aprovechar la expe-

riencia ajena, rutina constante del progreso humano. 

conozco los argumentos que se me pueden oponer: unos son de 

orden moral o religioso, otros de orden cultural, econ6mico, p~ 

l!tico: y aan otros de carácter legal. 

Sin embargo un hecho es innegable, a pesar de la política -

restrictiva que impera en este rengl6n de nuestra legislaci6n, 

no ha sido posible evitar las centenares de muertes anuales y -

millares de secuelas que cada año son el precio de las manio--

bras abortivas clandestinas. 

Si alg6n d!a se promulga alguna modif icaci6n análoga a la -

que propondr~, soy el primero en esperar que ella se convierta 

en caduca, gracias a la evoluci6n cultural del pueblo y su mej~ 



ramiento social y económico. 

Por tales motivos, no he estructurado un análisis dogmático 

jurídico del delito de aborto, al respecto, existen magníficos 

trabajos en nuestra facultad; por lo cual he procurado extende~ 

me en lo relativo al análisis comparativo de otras legislacio-

nes en esta materia. Así como agregar un capítulo referente a 

los aspectos médico-sociales que acarrea el aborto clandestino 

en la ciudad de México, y un anteproyecto presentado por la coa 

lición de izquierda grupo parlamentario comunista, ante las co

misiones unidas de justicia, salubridad y asistencia e institu

to mexicano del seguro social. 

Ya que el anteproyecto que presento la procuradur1a general 

de la república ante la camara de diputados y senadores con re

lación a este ilicito, en las mismas, no existe constancia alg~ 

na que haya sido recibido, tampoco hay información alguna en la 

misma procuraduria aduciendo su conocimiento pero desconocimie~ 

to sobre el porque no haya constancias sobre tal anteproyecto. 
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l. 

EL VELITO 

Parece ser que el pensamiento doctrinario se ha generaliza

do en el sentido de ubicar el origen de la palabra delito en el 

verbo lat!n ttdetinque~ett, cuyo significado es abandonar, aparta! 

se del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. 

Los autores han tratado en vano de producir una definici6n 

del delito con validez universal para todos los tiempos y luga

res, una definici6n filos6fica, esencial. Como el delito está -

fntimamente ligado a la manera de ser de cada pueblo y a las ne

cesidades de cada época, los hechos que unas veces han tenido -

ese carácter, lo han perdido en funci6n de situaciones diversas

y, al contrario, acciones no delictuosas, han sido erigidas en -

delitos. (1) 

Para que exista el delito tiene que haber una actividad hu

mana de acci6n u omisi6n, debe comprenderse a la acci6n como vo

luntad manifestada por un movimiento del organismo y a la omi- -

si6n por la falta de una conducta de hecho positivo exigido por 

la 11 !Y, con lo que se produce un cambio en el mundo exterior; -

por lo que no se puede concebir un delito sin delincuente, que -

debe reunir las condiciones exigidas por la ley para poseer la -

capacidad de cometer delito. En tal virtud, el delincuente es -

el actor del drama penal que pone en movimiento la acci6n de la 

justicia para s~r aplicada por el Estado conforme a la ley pre-

viamente establecida como defensa a la sociedad. 



2. 

A. CONCEPCIONES FILOSOFICA, JURIVICO FORMAL V JURIVICO SUB~ 
TANCIAL. 

Difícil resulta elaborar un concepto del delito de carácter 

filosófico esencial, valedero en todo lugar y ~poca, pues el il! 

cito penal es una valorizaci6n, desde el punto de vista del Der~ 

cho, y como el Derecho a su vez es obra del hombre en perenne --

evoluci6n, indudablemente que el contenido del delito cambia en 

forma constante. 

Al respecto cabe señalar lo expuesto por Radl Carrancá y -

Truj illo, quien ha sostenido que est~riles esfuerzos se han des

plegado para elaborar una definici6n filos6fica del delito, ind~ 

pendientemente de tiempo y lugar. La ineficacia de tal empresa 

se comprende con la sola consideraci6n de que el delito tiene 

sus raíces hundidas en las realidades sociales y humanas, que 

cambian segdn pueblos y ~pocas con la consiguiente mutación jur! 

dico-pol!tica, lo más que podrá decirse del delito as! consider~ 

do es que consiste en una negación del Derecho, o en un ataque -

al 6rden jurídico (Pe¿¿~na) y esto más que definirlo es indecir 

en una flagrante petición de principio o bien que es una acci6n 

punible (Mezge~) lo que desde luego lo circunscribe a la sola -

actividad humana, con exclusi6n de otra cualquiera. (2) 

Sin embargo puede afirmarse que el ilícito es siempre un -

comportamiento seriamente lesivo, trastornador del 6rden, india-

pensable para la vida en sociedad. 

Como se ha podido apreciar en párrafos anteriores, las def! 

niciones analizadas incluyen solamente ingredientes causales ex-
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plicativos, no formulados desde el punto de vista del Derecho. 

El delito formal concebido es el comportamiento punible; -

nuestra Ley sustantiva lo ha definido en su art!culo s~ptimo co

mo "el acto u oml6l6n que aanclonan taa teyea penaeea". 

Esta definición es a todas luces incompleta, pues no recoge 

todos los caracteres o requisitos constitutivos del delito, ya -

que en ella se alude a dos de sus elementos a saber: conducta y 

punibilidad. Por ello la mayor!a de las legislaciones se incli

nan a suprimirla; al respecto, Ignacio Villalobos ha establecido 

que estar sancionado un acto con una pena no conviene a todo lo 

definido; hay delitos que gozan de una excusa absolutoria y no -

por ello pierden su carácter delictuoso. No conviene sólo a de

finido ya que abundan las infracciones administrativas, discipl~ 

narias o que revisten el carácter de meras faltas, las cuales 

se hayan sancionadas por la ley con una pena, sin ser delito. Y 

no señala elementos lo definido, ya que estar sancionado con una 

pena es un dato externo, usual en nuestro timpo para la repre- -

si6n y por el cual se podrá identificar el delito, con más o me

nos aproximación; pero sin que sea inherente al mismo, ni por 

tanto, Gtil para definirlo ••• , decir que el delito es un acto u 

omisión que sancionan las leyes penales, sugiere de inmediato la 

cuesti6n de saber, por qu~ lo sancionan, o cuál es la naturaleza 

de ese acto para merecer los castigos o las sanciones penales. (3) 

Si bien, como se ha podido precisar en l!neas anteriores, -

no es fácil dar un concepto del delito intr!nsecamente válido en 

el campo puramente filos6fico, s! en cambio, resulta dable elabo 
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rar una definición que recoja los caracteres o elementos esenci~ 

les del ilícito penal, lográndose de esta forma un concepto jur~ 

dico substancial que nos permita un desarrollo conceptual, por -

el estudio de cada uno de sus elementos y desde el plano exclusi 

vo del Derecho. 

El delito es siempre un comportamiento contrario al 6rden 

jurídico, más como hay actos opuestos al Derecho que no se en- -

cuentran matizados de delictuosidad, se impone la necesidad de -

catalogar las conductas delictuales, encargándoselas a la ley 

positiva fijarlos en tipos; en consecuencia, la tipicidad nos 

proporciona un indicio para determinar la ilicitud penal de un -

comportamiento; sin embargo, no basta la sola existencia de una 

conducta típica antijurídica; para la integraci6n del delito es 

necesario, además, que su realizaci6n sea culpable; de tal suer

te, la culpabilidad viene a constituir otro elemento indispensa

ble para la integración del ilícito; pero como para ser culpable 

se requiere poseer conciencia y voluntad, este presupuesto de 

culpabilidad denominado imputabilidad, resulta necesario como so 

porte de aquélla y, en consecuencia, desde el punto de vista ju

rídico substancial al delito es reproduciendo a Edmundo Mezger -

una acción típicamente antijurídica y culpable. (4) 

No todos los juspenalistas consideran configurado al delito 

por cuatro elementos a saber: conducta o hecho, tipicidad, ant! 

juridicidad y culpabilidad; algunos como Eugenio Cuello Cal6n, -

agregan la punibilidad al establecer "el delito ea la acci6n hu

mana, antiju~ldica, tlpica, culpabLe y punible". (5) 



5. 

Sebastián Soler agrega otro elemento más, consistente en la 

condicionalidad objetiva, al afimar que delito es "u.na acc.i6n -

.Up.icamente ant.iju1r.1.d.ica y culpable"; pero ademéis debe adecuarse 

a una figura legal segan las condiciones objetivas de ella. (6) 

Otros incluyen a la imputabilidad como elemento aut6nomo. De --

tal suerte, surgen definiciones tetrat6micas, pentat6micas, exa-

t6micas y heptat6micas como la de Jim~nez de Asaa, quien señala 

como elementos del delito, el acto, tipicidad, antijuridicidad, 

imputabilidad, culpabilidad, condicionalidad objetiva y punibil! 

dad. 

Este tratadista, siguiendo la huella de Guillermo Sauer, 

anota los aspectos positivos y negativos del delito, conforme al 

m~todo ¿,te etnon aristot~lico estableciendo.lo que el delito es 

y no es, segan el esquema siguiente: 

ASPECTOS POSITIVOS 

Acti..v.i.dad 
T.lp.lc.idad 

Ant.l jU!r..lclic.idad 

I mpuia.b.lli.do.d 

Culpab.<Udad 

Condlc.ionaLi.dad Obje.,tiva 

Pwú.b.<Udad 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Falta de acción 
Au¿enc.la de .Upo 

CCUL6M de jU-6.U.5.lcac.lón 

CCUL6M de I núnpu.tab.iUdad 

CCUL6M de 1 nculpablUdad 

Falta de Condlc.ionaUdad Objetlva 

EXCU-6M Ab&oluto/t..iM 

El acto -dice el citado tratadista- independientemente de -

la tipicidad, es más bien el soporte natural!stico del il!cito, 

la imputabilidad es la base psicol6gica de la culpabilidad, y -

las condiciones objetivas son adventicias. Para ~l, por tanto, 

la esencia t~cnico-jur!dica de la infracci6n penal, radica s6lo 
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en la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, constitu

yendo la sanci6n con el tipo la nota diferencial del delito.(7) 

B. VOCTR1UAS PARA EL ESTUVIO VEL VELITO. 

La doctrina llamada clásica del derecho penal, alcanz6 una 

acabada perfecci6n por obra de su más ilustre representante, -

Francisco Carrara, que sigui6 preferentemente el m~todo deducti

vo o 16gico abstracto por ser la más exacta de las disciplinas -

relativas a la conducta humana. 

Mucho se le censur6 por que en el seno de la escuela clási

ca reinaba una viva contradicci6n, pues mientras para unos pred~ 

minaba el principio moral como base del derecho penal, otros lo 

fundamentaban sobre el principio pol!tico; para unos la pena te

nía un sentido exclusivamente retributivo (PUNITUR QUIA PECCATUM 

EST), para otros la finalidad era puramente preventiva (PUUITER 

UEPECCETUR). 

Si bien en esta discordia ha de reconocerse que la concep

ci6n penal pol!tica de sentido preventivo tuvo de su parte la m~ 

yor!a de los juristas entre los más ilustres, pues arrancado de 

Beccaria y culminando con Romagnosi, se manifiesta tambi~n plen~ 

mente en las doctrinas de Carmignani. Por el contrario, Rossi y 

más aan Rosmini y Maniani della Rovere, persistieron en las doc

trinas de la justicia absoluta y de la pena retributi"ª· 

Francisco Carrara elev6 a considerable altura la doctrina 
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clásica introduciendo en ella atenuaciones que hicieron más via

ble el estricto sentido retributista que en gran parte lo domina 

ba. 

El delito de Carrara es un "ente ju.1tld.i.c.o", una injusticia. 

Está por dos fuerzas, la moral y la física, (aquella, por la vo

luntad inteligente del agente y la alarma causada entre los ciu

dadanos, ésta, por el movimiento corporal y el daño material cau 

sado por el delito). 

Para que el delito exista es preciso que el sujeto sea mo

ralmente imputable, que el acto tenga un valor moral, que de él 

prevenga un daño social y que se halle prohibido por una ley po

sitiva. De aquí su definición de delito como ".ú161tac.c..i.6n de la 

ley del e.6tado pltomu.lgada palta p1tote.ge.1t la 6e.gu1t.i.dad de. lo6 c..i.u.

dada1106, 1te6u.ltante. de u.11 acto e.xte.1tno del homb1te., poaitivo o ne. 

gativo, mo1talme.nte imputable. y polltic.ame.nte daffo6o". (8) 

Aan cuando Carrara concibe de origen divino el derecho de -

castigar, considera como su fundamento la "ne.c.u • .i.dad de. la .tute

la ju1tld.lc.a", es decir, la defensa y protecci6n de los derechos 

de los miembros de la sociedad. El fin principal de la pena es 

el restablecimiento del 6rden externo de_.la sociedad perturbado 

por el delito. 

Otro gran penalista de la escuela fue Pessina, muy influ!do 

por Kant, que concibi6 como fin de la pena, no la retribuci6n mo 

ral sino la retribución jur!dica. 

La Escuela Clásica ha tenido una influencia enorme sobre -

la elaboración científica del Derecho Penal, ella lo organiz6 y 
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sistematizó de modo perfecto y acabado, elevándolo a la más alta 

dignidad científica. 

Casi en la totalidad de los códigos y leyes penales elabor~ 

dos en el siglo pasado, se inspiraron plenamente en las orienta

ciones clásicas a cuya esencia aún permanecen fieles algunos de 

los códigos de más reciente promulgación. 

No obstante la divergencia de criterios y opiniones que se 

observa en las ideas de los penalistas que se reputan como alia

dos a esta doctrina, en su mayoría presentan grandes puntos de -

contacto. (9) 

Pero aún teniendo en cuenta tal diversidad de ideas, puede 

afirmarse que los caracteres o notas comunes dentro de la Escue

la Clásica son los siguientes: 

a). Igualdad; el hombre es libre e igual en derechos. Esta 

igualdad de derechos es equivalente a la esencia, pues implica -

la igualdad entre los sujetos, ya que la igualdad entre desigu~ 

les, es la negación de la propia igualdad. 

b). Libre Albedrío; si todos los hombres son iguales, en t2 

dos ellos se ha depositado el bien y el mal, pero tambi~n se le 

ha dotado de capacidad para elegir entre ambos caminos y si se -

ejecuta el mal, es por que se quiso y no porque la fatalidad de 

la vida haya arrojado al individuo a su práctica. 

c). Entidad Delito; el derecho penal debe volver sus ojos a 

las manifestaciones externas del acto, a lo objetivo; el delito 

es un Ente Jurídico, una injusticia. 

d). Imputabilidad Moral (como consecuencia del libre albe-

dr1o, base de la ciencia penal para los clásicos). 
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e). Mátodo Deductivo. SegGn Carrara, para que el delito --

exista, precisa de un sujeto moralmente imputable; que el acto -

tenga un valor moral; que derive de él un daño social y se halle 

prohibido por una ley positiva. La Escuela Clásica mira prefe-

rentemente la acción criminosa, independientemente de la person~ 

lidad del autor. Esto llega a ser para Carrara una especie de -

garant!a individual al afirmar: El juez competente para conocer 

la maldad del hecho, no puede tener en cuenta la maldad del hom

bre sin rebasar el l!mite de sus atribuciones. (10) 

E&cue..f.a. Po&.l.t.lva. 

Esta escuela surge en la segunda mitad del siglo XIX como -

consecuencia del auge alcanzado por las ciencias naturales en --

los estudios filosóficos, y se hizo sentir en todas las discipl.!_ 

nas culturales inclusive en el Derecho . . 
Esta escuela pretende cambiar el criterio represivo supri-

miendo su findamentaci6n objetiva, dando preponderancia a la --

per~onalidad del delincuente. 

El positivismo, no niega la existencia de la absoluto o me

taf1sico, pues tampoco se ocupa del problema, limitándose al es-

tudio de lo real y entendiendo por real todo lo sensible, lo fí-

sico. Por ello, los positivistas negaron carácter cient!fico a 

las disciplinas filos6f icas propiamente dichas en cuanto a la -

psicolog!a, la entendieron como una rama de las ciencias natura 

les (de la anatom1a o de la fisiología) • 
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Para los positivistas, el pensamiento debe descansar precia~ 

mente en la experiencia y en la observación, mediante el uso del 

m~todo experimental, pues de lo contrario, las conclusiones no -

pueden ser consideradas exactas; la ciencia precisa, necesaria-

mente, partir de todo aquello que pueda ser observado sensorial

-mente. 

Se caracteriz6 por sus:.ro€todos inductivos de indagación --

científica, a diferencia de los deductivos hasta entonces emple!:!_ 

dos preferentemente el camino adecuado para la investigaci6n en 

el reino de la naturaleza, es la observaci6n y la experimentaci6n 

para luego inducir las reglas generales. 

Como principales exponentes de la Escuela Positiva del Oere 

cho Penal, destacan los pensadores italianos C€sar Lambroso, En

rique Ferri y Rafael Gar6falo, de esta trilogía, ~ste Gltimo es 

el jurista; que dá contextura jurídica a las concepciones posit!_ 

vas y produce la definición del delito natural en los siguientes 

t~rminos. 

"Eó la v.lolac.i6n de .f.06 Hn.t.lm.le.n.to6 a.f..t1t.u16.tah de ple.dad 

y de p!t.op.le.dad, en .f.a me.d.lda me.d.la que e6 .lnd.lópe.nhab.f.e palt.a la 

adap.tac..l6n del .lnd.lvi.duo a .f.a co.tec.Uv.ldad". Y consideró el de

lito artificial como la actividad humana que contrariando la ley 

penal, no es lesiva de aquellos sentimientos. (11) 

El maestro Ignacio Villalobos, señala varias notas caracte 

risticas de esta escuela: 

a). El punto de mira de la justicia penal en el delincuente; 

el delito no es sino un stntoma revelador de su estado peligroso. 
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b). La sanci6n penal para que derive del principio de la -

defensa social, debe estar proporcionada y ajustada al estado -

peligroso del delincuente y no a la gravedad de la infracci6n. 

c). El m€todo es el inductivo experimental. 

d). La pena posee una eficacia muy restringida; importa -

más la prevenci6n que la repesi6n de los delitos y, por tanto, 

las medidas de seguridad importan más que las penas mismas. 

e). Todo infractor de la ley penal, responsable moralmente 

o no, tiene responsabilidad legal. 

f). El juez tiene facultad pard determinar la naturaleza -

delictuosa del acto y para establecer la sanci6n, imponi~ndola -

con duraci6n, indefinida para que pueda adecuarse a las necesida 

des del caso. 

g). La pena, como medida de defensa, tiene por objeto la re 

forma de los infractores readaptables a la vida social y a la se 

gregaci6n de los incorregibles. (12) 

La Teua Sc.uola 

O también llamada Escuela de Positivismo Cr!tico y denomi

nada Tercera Escuela para distinguirla de la Clásica y la Posi

tiva que cronol6gicamente ocuparon el primero y segundo lugares, 

y cuyos creadores fueron Alimena y Carnevale, surgió en oposi-

ci6n a la doctrina de la escuela positiva, aün cuando acept6 a! 

gunos de sus principios fundamentales. 

Es la de esta escuela una postura ecl~ctica entre el posi-



12. 

vismo y la direcci6n clásica. De aqu~l admite la negaci6n del -

libre albedrío, la concepci6n del delito corno un fenómeno indiv! 

dual y social, orientándose hacia el estudio cient!fico del de-

lincuente y de la criminalidad, más rechaza la doctrina de la res 

ponsabilidad moral, aceptando de la escuela clásica el principio 

de la responsabilidad moral y distingue, entre delincuentes impu

tables e inimputables, negando al delito la propiedad o carácter 

de un acto ejecutado por un ser dotado de libertad. 

Según la tesis de Alimena, la imputabilidad deriva de la hu

mana voluntad, la cual se halla determinada por una serie de movi 

mientas que la determinen y tiene su base en la "d.<.1t.i.g.i.b.<..U..da.d" 

del sujeto, es decir, en su actitud para sentir la coacci6n psic~ 

16gica, por lo que solo son imputables los capaces de sentir la -

amena~a de la pena. 

Son principios básicos de la Terza Scula en opini6n de Cue

llo Cal6n los siguientes: 

a). La Imputabilidad basada en la dirigibHidad de los ac-

tos del hombre. 

b). La naturaleza de la pena radica en la coacci6n psicol6-

gica. 

c). La pena tiene corno fin la defensa Social. (13) 

C. TEORIAS QUE TRATA EL VELITO. 

Los principales criterios que estudian la esencia jur!dica 

del delito son dos: 



a). El Unitario o Totalizador y 

b). El Atomizador o Analítico. 

13. 

La teoría unitario o totalizadora, dice que el delito no -

puede dividirse ni para su estudio, por integrar un todo orgán~ 

co, un concepto indisoluble. (14) 

La teoría analítica o atomizadora, estudió el delito penal 

por sus elementos constitutivos. Evidentemente para estar en -

condiciones de entender el todo, precisa del conocimiento cabal 

de sus partes; ello no implica, naturalmente, la negación de -

que el delito integra una unidad. 

Ya Francisco Carrara hablaba del ilícito penal como una d~ 

sonancia; por ende, al estudiar el delito por sus factores cons 

titutivos, no se desconoce su necesaria unidad. 

En cuanto a los elementos integradores del delito, no exi~ 

te en la doctrina uniformidad de criterio; mientras unos espe-

cialistas señalan un número, otros lo configuran con más elemen 

tos, surgiendo así las concepciones bit6micas, trit6micas, te-

trat6micas, pentat6micas, exat6micas, heptat6micas, etc. (15) 

Por la brevedad de este ensayo, sería imposible examinar -

cada una de las teorías que estamos apuntando. 

V. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS VEL VEL1TO. 

Conducta y Auaencia de Conducta 

Por conducta se entiende: "Un hacen voluntanio o un no ha

cen voluntanio". (16) 
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SegUn Castellanos Tena, "la conducta ea el compolttamlento -

hu.mano volunta1tlo poaltluo o negativo, encaminado a un p!top6aito" 

Resulta evidente que el Derecho Penal s6lo considera como -

conducta el comportamiento humano, pues solo éste es guiado vo

luntariamente. (17) 

La conducta es cualquier hecho humano voluntario que puede 

modificar el mundo. Seg6n Cuello Cal6n "la ac.c.i6n en aentido ea 

tnlcto ea el movimiento co1tpo1tal volunta1tio, ene.aminado a la plt! 

ducci6n de un 1tcaultado conalatente en la modi6icael6n del mundo 

ex.te1tü1t o en et pelig1to de que H. p!todu.zc.a". (18) 

La omisi6n, en cambio es la inactividad voluntaria cuando -

la Ley Penal impone el deber de ejecutar un hecho determinado. (19) 

En resumen, en los delitos de acci6n se hace lo prohibido y en -

los de omisión no se hace ordenado. 

Existen dos clases de omisión: la simple propia y la com-

pleja impropia. 

La omisi6n propia se encuentra constituida por: 

a). La voluntad. 

b). La inactividad, que adquiere relevancia cuando le co-

rresponde un precepto de la Ley Penal que le impone la --

obligaci6n opuesta, la de obrar. 

Porte Petit dice que la omisi6n simple "e.o naia.te en un no 

hacelt volu.nta1tlo o culpoao violando una noltma pe1tc.eptlva, pltod! 

dendo un 1teau.Uado .Upúo". (20) 

La omisi6n impropia, tambi~n conocida con el nombre de "e.o 

ml6-i.6n po!t omü.i6n", se encuentra integrado por los mismos ele-
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mentes; a diferencia de la simple, la inactividad produce una -

doble violaci6n de deberes; Porte Petit al respecto nos dice: 

"ex.U.te un de.U.to de. c.omü.l611 de. omü.t611, c.uando 6'.'. p~oduce. un 

1te6u.Ua.do t.[pü.o y ma.teJt.ia.l, poit un 110 ha.e.e,\ votunta.'Lú (l cuf.p~ 

60 vlolando una. no'Lma p1toh.lb.itlva.". (21) 

Nosotros añadiremos que para el caso de la omisi6n simple 

tan solo se produce un resultado formal y que en la comisión -

por omisión, se requiere además, un material; siendo necesario, 

en el segundo caso, la existencia de una relaci6n de causa a -

efecto entre la inactividad {omi6i6nl y el resultado (c~mi6.t6nl. 

Se ha dicho que el delito no se integrará cuando falta uno 

de sus elementos, por concurrir el aspecto negativo de alguno -

de ellos, en consecuencia, si falta la conducta no existirá de

lito; y si sabemos que para existir una conducta se requiere, -

además del comportamiento, la voluntad rectora de éste, resulta 

evidente que al faltar dicha voluntad no podrá existir conducta 

-hip6tesis conocida con el nombre de "a.u6enc.ia. de. Conducta"- -

una de estas caúsas es la fuerza física exterior e irresistible 

en la que el agente constituye no la causa sino el medio para -

lesionar un bien jurldico. Otras son el "a.e.to 1te.6lejo" y el -

"movimiento ú1&ti11.ti.vo ", pues existe comportamiento pero no vo

luntad. 

Algunos autores señalan también el estado crepuscular si

guiente al sueño, al hipnotismo y al sonambulismo; nosotros 

coincidimos en que siendo subconscientes como la mayoría de los 

actos humanos sl existe voluntad y se integra la conducta pero, 
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por funcionar esta voluntad anormalmente, concucrirá una causa 

de inimputabilidad que impedirá la existencia de un delito. 

Los delitos en 6rden a la conducta se clasifican: 

1.- Según el número de actos requeridos por el tipo, para 

integrar la conducta en: 

a). UNISUBSISTENTES: Cuando se requiere un acto. 

b). PLURISUBSISTENTES: Cuando se requieren dos o más -

actos. 

2.- De acuerdo con el número de sujetos activos en: 

a). UNISUBJETIVOS: Cuando el tipo exige la conducta de 

solo sujeto. 

b). PLURISUBJETIVO: Cuando exige la conducta de varios 

sujetos. 

3.- Según el resultado descrito en el tipo y tomando en -

cuenta los efectos sobre el objeto material en: 

a). MATERIALES: Si exige como resultado de la conducta 

consignada expresa o implícitamente la alteración 

en la estructura o funcionamiento del objeto mate

rial. Debe existir una relaci6n de causa a efecto 

entre la conducta y el resultado. 

b). FORMALES: Cuando solo se describe el resultado de 

una conducta que no altera esa esencia a ese fun

cionamiento. 

4.- Según el resultado descrito en el tipo, atendiendo al 

bien jurídico. 

a) • DA~O: Cuando se lesiona el bien, sea destruy~ndo-
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lo, comprimi€ndolo o alterándolo en forma permanen

te o transitoria. 

b). PELIGRO: Cuando se coloca el bi€n jurídico en una -

situaci6n tal, que hace inminente la causaci6n de -

un daño. 

T .lp.ic..ldad IJ A.t.lp.i.c..i.dad 

La tipicidad es un elemento del delito y no debe ser confu~ 

dida con el tipo o supuesto de la norma penal; esencialmente pr~ 

tectora de bienes jurídicos en combinación con la punibilidad. 

El maestro Castellanos Tena la define como la "adecuac.i.6n 

de una conducta concke.ta con la deac1t.i.pc.i.611 legal ~ctmulada en 

aba.tMc.to". (22) 

Segfin Pardo Aspe: "La t.i.p.i.c.i.dad como elemento ae d~, cuando 

el .i.n61tac.tok que no ea el dea.tlnata.t.io, Mkeg.f.a lJ con~okma rn -

conducta con eac1tupuloaa exac.t.i.tud a la h.i.p6.tea.la de la ley".(23) 

Los tipos deben describir una conducta, sea expresa o implf 

citamente como acontece en los delitos de resultado material --

pues por definici6n,delito es necesariamente conducta. Tambi€n -

es necesario que los tipos mencionen asimismo, en forma implíci

ta o expresa, al sujeto activo y al pasivo, al objeto material, 

así como al bien jurídico pues s6lo podrá existir delito cuando 

un individuo realice un comportamiento voluntario lesionando un 

bien jurídico del que es titular otro y porque este comporta--

miento voluntario o conducta, debe recaer (del.i..toa de om.i.a.l6n) 
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o recaerá (delltoa de accl6nl sobre el objeto mAterial. 

Además de los anteriores elementos necesarios, en forma 

eventual se consignan: 

a). Calidad de los sujetos activo y pasivo. 

b). Relaci6n entre los sujetos activo y pasivo. 

c). Número de sujetos activo y pasivo. 

d). Referencias temporales o espaciales. 

e). Medios específicos. 

También ocasionalmente se incluyen elementos subjetivos y -

antijurídicos del delito como elementos típicos, nosotros coinci 

dimos en que su inclusi6n en el supuesto normativo tiene trascen 

dencia procesal, en tanto sirven de base para iniciar un proceso 

penal. 

Castellanos Tena ha hecho la siguiente clasificaci6n a pro

p6sito de los tipos: 

a). Normales y Anormales. La Ley al establecer los tipos, -

generalmente se limita a hacer unadescripci6n objetiva: privar -

de la vida a otro; pero a veces el legislador incluye en la des

cripci6n típica elementos normativos o subjetivos. Si las pala

bras empleadas se refieren a situaciones puramente objetivas, -

se estará en presencia de un tipo normal. Si se hace necesario 

establecer una valoraci6n, ya sea cultural o jurídica, el tipo 

será anormal. El homicidio es normal, mientras el estupro es -

anormal. 

La diferencia entre tipo norma, y tipo anormal, estriba en 

que, mientras el primero contiene conceptos puramente objetivos, 
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el segundo describe, además situaciones valoradas y subjetivas. 

Si la ley emplea palabras con un significado apreciable por los 

sentidos, tales vocablos son elementos objetivos del tipo (c6pu

.ea en ce ('_.~.tup!to). cuando las frases usadas por el legislador 

tienen un significado tal, que requieran ser valoradas cultu

ral o jurídicamente, constituyen elementos normat.ivos del tipo 

( ca<.1.ta lJ l1011e~ ta rn d. e<.1 tup.10). Puede la descripción legal co~ 

tener conceptos cuyo significado se resuelve en un estado anímico 

del sujeto y entonces se está en presencia de elementos subjeti

vos del tipo ( engaiio eii ~e ~.~audc). 

b). Fundamentales o Básicos. Anota el profesor Mariano Ji

ménez Huerta que la naturaleza idéntica del bien jurídico tute!~ 

do, forma una categoría común, capaz de servir de título o rúbri 

ca a cada grupo de tipos "det¿.to~ cc111.t~a cC l1C'110.1"; "dd< te•& CCI!.!_ 

.tita et pat1timo11io", etc., constituyendo cada agrupamiento una f~ 

milia de delitos. Los tipos básicos integran la espina dorsal -

del sistema de la Parte Especial del Código. Para el aludido -

juspenalista, dentro del cuadro de los delitos contra la vida, 

es básico el de homicidio descrito en el articulo 302 de nues

tro ordenamiento positivo. Según Luis Jiménez de Asúa, el ti

po es básico cuando tiene plena independencia. (24) 

c). Especiales. Son los formados por el tipo fundamental 

y otros requisitos, cuya nueva existencia, dice Jiménez de Asúa, 

excluye la aplicación del básico y obliga a subsumir los hechos 

bajo el tipo especial (in6an.tlcldlo). 

d). Complementados. Estos tipos se integran con el funda-
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mental y una circunstancia o pecularidad distinta (homlcldlo ca

li6icado po~ p~emedltacl6n, alevoala, etc.). Segan Jim,nez HueE 

ta, se diferencian entre sí los tipos especiales y complementa

dos, en que los primeros exluyen la aplicaci6n del tipo básico 

y los complementados presupunen su presencia a la cual se agre

ga, como aditamento, la norma en donde se contiene la suplemen

taria circunstancia o peculiaridad. 

Los especiales y los complementados pueden ser agravados o 

privilegiados, según resulte o no un delito de mayor entidad. 

e). Autónomos o Independientes. Son los que tienen vida 

propia, sin depender de otro tipo (~abo aimple). 

f). Subordinados. Dependen de otro tipo. Por su carácter 

circunstanciado respecto al tipo básico, siempre autónomo, ad-

quieren vida en razón de éste, al cual no s6lo complementan si

no se subordinan lhamicldio en ~ifia). 

g). De formulación casuística. Son aquellos en los cuales 

el legislador no describe una modalidad única, sino varias for

mas de ejecutar el ilícito. Se clasifican en alternativamente 

formados y acumulativamente formados. En los primeros se pre

vén dos o más hipótesis comisivas y el tipo se colma con cual

quiera de ellas; así, para la tipificación del adulterio, prec~ 

sa su realización en el domicilio conyugal o con escándalo (ar

tículo 273). En los acumulativamente formados se requiere el -

concurso de todas las hip6tesis, como en el delito de vagancia 

y malvivencia (artículo 255) en donde el tipo exige dos circun~ 

tancias: no dedicarse a un trabajo honesto sin causa justifica-
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da, y además tener malos antecedentes. 

h). De formulación amplia. A diferencia de los tipos de -

formulación casuística, en los de formulación amplia se describe 

una hipótesis única, en donde caben todos los modos de ejecución 

como el apoderamiento, en el robo. 

i). De daño y de peligro. Si el tipo tutela los bienes -

frente a su destrucción o disminución, el tipo se clasifica co

mo de daño (homicidio, ~kaude); de peligro cuando la tutela pe

nal protege el bien contra la posibil~dad de ser dañado (diapa

~o d~ a~ma de 6uego, oml6l6tt de aux~llo). 

Hay infinidad de clasificaciones en torno al tipo, desde -

diferentes puntos de vista. Sólo nos hemos referido a los más 

comunes. (25) 

Existirá atipicidad cuando exigiéndolos el tipo, alguno o 

algunos de los elementos antes señalados no concurres, procesa! 

mente puede decirse que también operará la atipicidad cuando so 

lo se afirma la existencia de estos elementos típicos pero no -

se cuente con medios de prueba que los acrediten. 

Antljukldlcldad y Cauaaa de Licitud 

La antijuridicidad es otro elemento del delito y entende

mos como tal a la violación del Derecho mediante una conducta 

típicc.. (26) 

Según Cuello Calón, la antijuridicidad presupone un jui-

cio, una estimación de la oposición existente entre el hecho -
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realizado y una norma jurídica penal. Tal juicio es el de cará~ 

ter objetivo, por sólo recaer sobre la acci6n ejecutada. (27) 

La Ley está imposibilitada para determinar las caracterís

ticas para que un acto sea antijurídico pero, sigue diciendo, -

es antijurídica la conducta descrita en el tipo penal y que no 

haya sido incluida dentro de las causas de justificaci6n. (28) 

La antijuricidad es objetiva porque presupone un juicio -

de oposici6n existente entre la norma penal y el comportamiento 

humano y con estos se excluye cualquier clase de valoración sub 

jetiva. (29) 

La antijuricidad es formal y material, también según Cuello 

Calón "la. p1i.lme.1ta e.&tá con6.U.tu.[da. polt .ta 1te.tac..i.6n de. opo6.{e.¿6t1 

e.nt1te. e.l he.cho if la no1tma penal if la mate.1tlal", está concreta-

mente en la lesión de un bien jurídico o en el peligro que sea 

lesionado. 

La material sin ser formal no tiene consecuencia penal, -

aunque los hechos sean dafiosos para la sociedad si no están in

cluidos en el Código Penal ni son antijurídicos; en realidad s~ 

lo serán tomados en esa forma si están considerados como norma. 

Sin embargo, en lo formal se ve que los hechos que las normas -

penales prohíben, son nocivos o peligrosos socialmente y aunque 

no lo fuesen serían antijurídicos por- ser contrarios a la nor

ma penal. (30) 

La antijuricidad constituye un concepto unitario, es el re 

sultado de un juicio substancial Sin embargo Franz Von Liszt 

ha elaborado una doctrina dualista de la antijuricidad. El ac-
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to será formalmente antijuridico cuando implique transgresión a 

una norma establecida por el Estado (opo&icl6n a la Ley) y mat~ 

rialmente antijurídico en cuanto signifique contradicción a los 

intereses colectivos. ( 31) 

CAUSAS DE LICITUD. Estas son el aspecto negativo de la an

tijuricidad, Castellanos Tena nos dice "ea& cau&a6 de ju&.ti6lca

ci611 :1on aquella& condic.tone.& que .túne.n e.e. pode.lt de. cx.cfoi-~ e.a 
an.tiju.ticldad de una conducta .típica". (32) 

Cuello Cal6n nos dice "cuando e.11 un hecho de apa1tiencla 

de.Uc.tuo:1a &al.te. e.l ·.el elemento de ta antlju1tlc.i.dad, no ha!J de

U.to". (33) 

De acuerdo con lo expuesto, resulta imposible imponer una 

pena al autor de una conducta que, aún, siendo tipica, resulta -

conforme al Derecho, pues el Estado asi lo ha declarado expresa

mente, considerando las circunstancias en que ha sido realizada. 

Concluyendo, la antijuricidad no existe, cuando el interés 

o intereses no resultan jurídicamente tutelados; pues si en pri_!! 

cipio, aparece la tipicídad como indicio de ilicitud, la autori

zac_6n u obligatoriedad de la conducta prescritas por la Ley, -

destruyen ese indicio. 

En el Artículo 15 del C6digo Penal, se se5alan diez "ex.clu 

!JCH te :1 de 1te6po116 abilidad penal"; dentro de las cuales se con-

signan las causas de licitud; éstas que necesariamente constitu 

yen dos especies según se trate de: 

a). El ejercicio de un derecho. 

b). El cumplimiento de un deber. 
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La legítima defensa constituye una causa de licitud, pues 

la ley autoriza la lesi6n de bienes jurídicos en tanto se tra

te deanular la situaci6n de peligro en que han sido colocados 

los bienes jurídicos de un individuo (agredido), como conse-

cuencia de la conducta de otro (agresor), si esta conducta no 

está autorizada u obligada por el Derecho. 

La legítima defensa requiere que la conducta del agresor -

reúna las siguientes características: 

a). Actual, porque si fuera futura resultaría evitable y 

constituiría entonces amenazas; si fuera anterior ya se habría 

consumado o evitado el daño y no tendría raz6n de ser una con

ducta tendiente a evitarlo. 

b) • Violenta, porque hay una implicación de ataque junto -

con actos materiales; significando una situación de peligro, es 

decir, la posibilidad de causaci6n de daño, en cuyo caso la Ley 

autoriza a los particulares para substituir a la autoridad en-

cargada de prevenir los delitos; en consecuencia, es ilícito -

que los particulares eviten la lesión de bienes jurídicos anu-

lando las conductas que los amenacen. 

c) • Que coloque en situación de peligro inminente a bienes 

jurídicos de otra persona o propios. 

Por su parte, la conducta anulatoria debe: 

a). Estar orientada por el ánimo de defensa. 

b). Corresponder a una agresi6n no evitable por otro medio. 

c). Ser de tal naturaleza y, en su caso, también la de los 

medios que se hubiera utilizado, que permiten estimarlos corno 
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racionales para anular la conducta del agresor y consecuentemen

te, la situaci6n de peligro derivada de ella. 

d) . Corresponder a una agresi6n no provocada inmediata y -

suficientemente. 

e). Corresponder a una agresi6n de la cual no derive un d~ 

ño fácil y legalmente reparable o notoriamente menor al causado 

para anularla. 

El estado de necesidad, es otra causa de licitud; la enco~ 

tramos desde la "Lex Rhodia de Faeta" en la cual el capitán es

taba exento de responsabilidad, en caso de peligro arrojaba el 

cargamento al mar, con el fin de salvar la embarcación y, por -

supuesto, la vida de los tripulantes y pasajeros. 

Esta causa encuentra su raz6n de ser en el interés prepon

derante, en que se autoriza el sacrificio de un bien jurídico -

para salvar otro pero de mayor jerarquía. 

lmputabLUdad e lnimpt.UabU.idad. 

Castellanos Tena define a la imputabilidad como la capaci

dad de entender y de querer en el campo del Derecho Penal (34) 

de tal modo que si el sujeto activo no tiene el mínimo de con

diciones psicol6gicas de salud y desarrillo mental necesarios 

para la configuraci6n de la imputabilidad; se afirma la ausen

cia de ésta. 

Un sujeto imputable debe ser responsable del hecho punible

la responsabilidad deriva de la imputabilidad; así, un sujeto -
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solo será responsable cuando por ser imputable est~ obligado a 

responder por su conducta típica y antijurídica. 

Por querer entendemos la orientación de la voluntad hacia 

la realización de la conducta y a la producción de los resulta

dos consecuentes de la misma. 

Por entender, la capacidad de los sujetos para comprender 

los alcances fácticos de su comportamiento, así como para valo

rizar la lic,i tud o ilicitud tanto de la conducta realizada como 

del resultado previsible. 

La inimputabilidad existe cuando la voluntad o el entendi

miento de un sujeto est~n afectados por un trastorno mental per

manente o por uno transitorio involuntario; cuando sea menor de 

18 años; o cuando sea sordomudo carente de cultura. La conduc

ta antijurídica que realice, a pesar de encuadrarse a un tipo, 

po podrá constituír delito. 

En la fracción II del Artículo 15 del Código Penal vigente, 

se habla de la inimputabilidad al decir "haUal!.H. el ac.uaado, al 

cometel!. la ln611.ac.c.l6n, en un eatado de lnc.onac.lenc.la de aua ac

toa, dete11.mlnado poi!. el empleo accidental o lnvoluntal!.lo de auba 

tanc.laa t61lc.aa, emb11.lagantea o eatupe6ac.lentea, o poi!. un eatado 

to1ln6ec.cioao agudo o poi!. un t11.aato11.no mental lnvolunta11.lo de -· 

ca11.~c.te11. patol6glc.o y t11.analto11.lo". 

Carranca y Trujillo señala como trastornos de esta clase a 

los producidos por: 

a). La ingestión de substancias embriagantes, tóxicas o -

enervantes. 
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b). Estados toxinfecciosos. 

c). Estados crepusculares de mayor o menor duración e inten 

sidad y transitorios, con base histérica, epiléptica, -

neuropática, etc. y de desmayo. (35) 

Culpab.ll.ldad e Inculpab.ll.ldad. 

cuello Cal6n define a la Culpabilidad como "ju.le.lo de 11.e

p11.obac.l6n poi!. la ejecuc.l6n de un hecho con:t11.a11..lo a lo mandado -

poi!. la Ley". (36) 

Entre nosotros, Porte Petit define la culpabilidad como el 

nexo intelectual y emocional que liga el sujeto con el resulta

do de su acto, posici6n s6lo v~lida para la culpabilidad a tí

tulo doloso, pero no comprende los delitos culposos o no inten

cionales en los cuales, por su naturaleza misma, no es posible 

querer el resultado; se caracterizan por la producción de un s~ 

ceso no deseado por el agente ni directa, indirecta, indetermi

nada o eventualmente, pero acaecido por la omisión de las caute 

lau o precauciones exigidas por el Estado. Por ello considera

mos a la culpabilidad como el nexo intelectual y emocional que 

liga al sujeto con su acto. Para Villalobos, "la culpabilidad 

ge11é11..<.ca.men.te, con<1ü.te en el de&p11.ec.io de.t'. &uje.to poi!. el 611.den 

ju11.ld.lco y po11.lo& manda.to& y p11.oh.lbic.i.one& que .tienden a con&.ti 

:tulklo y con&e11.va11.lo, de&pll.ecio que &e ma.n.l6ie&:ta poi!. 611.a.nca -

opaaic.l6n en el dolo, o .i.ndi11.ectame11.te, poi!. indolenc.i.a o deaa-

.te11c.i.6n nacida& del de&.l11.:te11.éa o &ubea.t-únac.i6n del mal ajeno --
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64ente a loa p4oploa deaeoa en la culpa". 

La culpabilidad se relaciona con las circunstancias subje

tivas y con las características personales del sujeto que segün 

el Artículo 81 del C6digo Penal del Distrito, producen los deli

tos intencionales {dolo) o no intencionales (culpa). (37) 

La culpabilidad es un lazo de uni6n entre el sujeto y el re 

sultado formal o material. 

el dolo, segün Cuello Cal6n es: "la voluntad conaciente dl-

4lgida a la ejecucl6n de un hecho que .ea Le!f p4eve~ como del.Uo" (38) 

Carrancá dice: "ea el que4e4 algo lllclto volunta4la o in

tencionalmente, ea la ba•e aob4e la que auatenta el concepto le

gal del dolo". (39) 

En el dolo, el sujeto está consciente de la conducta anti

jurídica y preveé el resultado; realiza su conducta con inten-

ci6n de lograr un resultado sabiendo que su comportamiento es -

tipificado. En el dolo no pueden estar aislados sus elementos; 

volutnad del comportamiento e intenci6n del resultado. 

En consecuencia, el dolo presupone la previsibilidad de -

que con una determinada conducta se producirá un cierto resulta 

do. Además la volici6n del mismo resultado y la posibilidad de 

producirlo mediante ese determinado comportamiento voluntario -

( co nduc.:ta) . 

A su vez, la previsi6n o previsibilidad, comprende el anti 

cipado conocimiento de: 

a). Los elementos objetivos del tipo. 

b). La significaci6n del resultado. 
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c). Los efectos de una conducta, en cuanto sea id6nea para 

producir el resultado. 

Los autores hablan de varias clases de dolo, solo analiza

remos los más importantes. 

Volo Vlteeto. Cuando el agente preveé y quiere el resulta 

do que seguramente se producirá como consecuencia de la conduc

ta; o sea, el resultado corresponde a la intención del agente. 

Volo Indlheeto. cuando el agente al proponerse un fin y -

consciente que para alcanzarlo se producirá necesariamente un -

resultado dañoso, realiza la conducta aceptando sus consecuen-

cias de antemano. 

Volo Gen~hleo. Cuando resulta suficiente querer un resul

tado ilícito genérico, sin proponerse un fin particular. 

Volo Eventual. Cuando el agente al proponerse un fin con

sidera que posiblemente se producirá un hecho delictivo, no re

nuncia a realizar la conducta que lo producirá y acepta sus con 

secuencias. 

Volo Vetehm.lnado. Cuando la voluntad está encaminada, sin 

dudd, a producir un resultado ilícito. 

Dolo Indetehmlnado. Cuando se propone delinquir sin prop~ 

nerse un resultado delictuoso en especial. 

Noel6n de Culpa. Existe culpa cuando se obra sin intención 

y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previ

sible y penado por la Ley (Cueelo de Cal6n). Actaa culposamente 

quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe 

y cuyo resultado puede preveer (Edmundo Mezgeh). (40) 
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Dos son las especies principales de la culpa; consciente, 

con previsión o con representación, e inconsciente, sin previ

sión o sin representación. 

La culpa consicnete, con previsión o con representación, -

existe cuando el agente ha previsto el resultado típico como p~ 

sible, pero no solamente no lo quiere, sino que abriga la espe

ranza de que no ocurrirá. Hay voluntariedad de la conducta cau 

sal y representación de la posibilidad del resultado; éste no 

se quiere, se tiene la esperanza de su no producción. 

La culpa es inconsciente, sin previsión o sin representa

ción, cuando no se prevé un resultado previsible (pena..f.mettte -

tipi6icado). Existe voluntariedad de la conducta causal, pero 

no hay representación del resultado de naturaleza previsible. 

Para Soler se da esta clase de culpa, cuando el sujeto no pre

vió un resultado por falta de deligencia. Es, pues, una condu~ 

ta en donde no se prevé lo previsible y evitable, pero mediante 

la cual se produce una consecuencia penalmente tipificada. (41) 

P1Lete1tú1te1tci611. Además de las formas fundamentales de la 

culpabilidad, dolo y culpa, en teoría se habla de preterinten-

ción como tercera forma; algunos tratadistas dicen que es una -

figura intermedia entre el delito culposo y el doloso, en que -

el resultado producido por llegar más allá de la intención le 

concierne a la culpa y respecto al resultado propuesto se opera 

con dolo. 

Algunas legislaciones, como la italiana, la regulan con una 

punibilidad intermedia. De conformidad con la Fracci6n II del 
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Artículo 9o. -el Código Sustantivo Distrital, los casos de pre

terintencionalidad se castigan como dolosos. 

Cau6aa de 1Hculpabilidad. La inculpabilidad aparece cuando 

no existe reprochabilidad, sea por no concurrir el conocimiento 

real de los hechos o por encontrarse coaccionada la voluntad, -

pues como hemos visto, estos dos elementos deben concurrir en su 

plenitud para la producción de la culpabilidad. 

Existen dos causas de inculpabilidad: El error y la no exi 

gibilidad de otra conducta. 

El Maestro Castellanos Tena define el error como un vicio 

psicológico, consciente en la falta de conformidad entre el su

jeto cognocente y el objeto conocido, tal como éste es en la -

realidad. 

Como existe error de hecho y de derecho, aclararemos que 

~ste último no produce efectos eliminatorios de la culpabili

dad, pues según el Artículo 9o. Fracción IV del Código Penal vi 

gente en el Distrito, la presunción de intencionalidad no desa

parece aunque el autor compruebe que creía que el fin propuesto 

er& legítimo. (42) 

El error de hecho para operar como inculpabilidad no debe 

ser accidental, es decir, la falsa apreciación no debe recaer -

sobre circunstancias accesorias, debe ser invencible en cuanto 

resulte imposible el evitarlo al momento de la comisión del -

ilícito penal. 

La segunda causa de inculpabilidad es la llamada "no exigf 

biCidad de ot~a conducta", sobre la cual Mezger no dice: "no -

actaa culpablemente ta pe~aona a quien no puede 6e~ exigida una 
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conduc.ta d.U.t.lnta 11.eaUzada". (43). 

En esta causa se excluye el dolo y la culpa atendiendo ra

zones humanas en lugar de las estrictamente jurídicas. El Códi

go Penal en consulta, habla del temor fundado en su Artículo 15, 

Fracci6n IV. 

Cond.i..c.i.611 Obje.t.i.va de Pun.ib.i.Udad y au Aiuenc.la. 

La condición objetiva de Punibilidad no es un elemento, si

no es más bien, un requisito de procedibilidad. Castellanos Te

na las define como "aquellaa ex.i.genc.i.aa ocaa.i..onalmente eatablecf 

daa poi!. el legülado11. palla que la pena tenga apl.i..cac..l6n", cita (44) 

como ejemplo la previa declaración de quiebra por parte de un -

Juez Civil, para proceder por el Delito de Quiebra Fraudulenta-

y nos hace notar como la existencia o inexistencia de este requ! 

sito no afecta la naturaleza del delito. 

Colín Sánchez dice: "qu.i.e11ea hablan de co11d.i.c.lo11ea objetf 

vaa de pun.i..b.il.idad lo hacen deade un punto de vi.ata ge11e11.al del 

Ve11.echo Penal y loa que aluden a cueat.lo11ea p11.ejud.ic..ialea, en6~ 

can el p11.oblema deade el punto de v.iata pl!.oceaal".(45) 

La punibilidad tiene una muy importante significación en -

razón de la naturaleza de la mayoría de las sanciones en Dere-

cho Penal. Para su concretizaci6n debe estarse a lo dispuesto 
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en los artículos 51 y 52 del C6digo Penal de Distrito. Se defi 

ne como "el 111et1.e.c..tm.le11to de una pena en 6u11c..t6n de. la 11.e.al.tza- -

c..<'.611 de c.ie11.ta conducta". 

Un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a la 

pena. (46) 

También como la advertencia que se formula a los individuos 

en el sentido de que al autor de un delito se le impondrá una p~ 

na cuyo "QUANTUM" quede comprendido entre los límites mínimo y 

máximo de la norma penal relativa. 

Existen casos en que no obstante concurrir todos los elemen 

tos de un delito, no se sanciona a su autor por beneficiarlo al

guna de las causas absolutorias, pues el legislador ha otorgado 

el perd6n por alguna raz6n de utilidad pública, como la conser

vación del Núcleo Familiar según el Artículo 377 del C6digo Pe

nal: La Mater.nidad Consciente Artículo 375 del C6digo Penal y 

la Mínima Temibilidad Artículo 337 del C6digo Penal. 

La punibilidad consecuentemente, no es un elemento del de 

lito sino más exactamente una consecuencia del mismo. 

Comenta11.io~. 

El prop6sito de enfocar las nociones generales esbozadas 

en líneas anteriores y que se contienen en la Parte General de 

nuestro ordenamiento represivo, al específico delito de. abo11.to, 

entrañando estas reflexiones una demostraci6n de que la única -
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ruta adecuada para el conocimiento del delito de aborto, a no 

dudarlo, el sistema dogmático. En los capitulas siguientes -

nos ocuparemos de cada uno de los elementos de dicho ilícito 

y de su correspondiente factor. Desde ahora queremos dejar -

esclarecido que este trabajo no pretende aportar novedad alg~ 

na y que, por lo mismo, nuestro punto de vista, es decir, nue~ 

tra tesis profesional, consistirá en la comprobaci6n de que el 

estudio exhaustivo de un delito en particular, s6lo es dable -

mediante la aplicaci6ndel multicitado m~todo dogmático. 
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A). CONCEPTO GENERAL. 

El problema del delito de Aborto no puede ser enfocado des

de un s6lo punto de vista, deben observarse los factores socia-

les y médicos para apreciar la eficacia de los jurídicos. Cada 

uno de ellos nos darán razones en favor o en contra del aborto -

como figura delictiva. 

Cabanellas clasifica el aborto como sigue: 

a). Abo~to en Gene~al. Cuando el producto de la concep-

ci6n es expulsado del útero antes de la época determinada por la 

naturaleza. 

b). Abo~to M~d~co. La expulsi6n del huevo antes que el f~ 

to sea viable o la muerte del feto provocado dentro de la madre. 

e). Abo~to eapont&neo. Es la expulsión del feto no viable 

por causas fisiológicas. 

d). Abo~to Te~ap~u~~co. La expusión del feto o embrión 

provocada, o la expusi6n prematura y violenta del producto de la 

concepci6n obligada por causas predisponentes o determinadas. 

e). Abo~to como Vel~to. El delito de aborto consiste en -

la interrupción maliciosa del producto de la concepci6n. ( 1) 

El maestro Gonz~lez de la Vega en su libro Derecho Penal 

nos dice que existen las siguentes clases de abortos. 

A). Obaté.th~ca. Expusión del producto de la concepci6n 

cuando es falto de viabilidad, o sea hasta el fin del sexto mes 

de embarazo, por cuanto la expulsión ocurrida en los últimos --

tres meses se denomina parto prematuro, por la viabilidad del -

producto. Ginecológicamente se denomina aborto, tanto al espon-
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táneo como al provocado: .te1t.epéut.tc.o o c.1t.lmú1a.l. ( 2) 

B). La. Mld.lc.o Le.gal. Partiendo de los conocimientos apor

tados por las ciencias biológicas y médicas al servicio del De

recho, llegamos a la noción del Delito de Aborto, pero en tanto 

es provocado, intencional o imprudente por el hombre sin atender 

ni a la edad cronológica del feto ni a su aptitud para la vida -

extrauterina o viabilidad. 

C). La. Ju1t~dico Vel.lctlva.. Aqui la noción del delito regl~ 

menta la infracci6n por la consecuencia final, o sea, la muerte 

del feto; la maniobra abortiva es nada más un presupuesto lógi

co del delito. 

Cuello Col6n define al aborto "coma la de.6.t1t.uc.ci6n o a.niqui

la.m.lento del 61t.uto de la c.anc.epci6n en c.ua.lquie1t.a. de loa momen-

.toa an.te1t.lo1te6 a. la. te1t.mina.c.i6n de la. p1t.efféz". 

La definición del C6digo Penal del Distrito es la misma de -

Cuello Colón. El Articulo 329 dice: 11 Abo1t.to e6 la. mue1tte del 

p1toduc..to de la. conc.epcl6n en cua.lqule/f. manen.to de la. pltefféz". 

Parto Aspe lo define corno "la. ú1.te1t1wpc.i6n a.tt.ti5ic.ia.l del -

embc/f.a.zo en c.ua.lquie/f. momento de La p/f.efféz". 

B). ANTECEDENTES HISTOR1COS. 

Con frecuencia tenemos tendencia a pensar que el aborto es 

una manifestación de nuestras sociedades contemporáneas; tan -

grande es la intensidad que ha adquirido el problema. 

pero incluso en las épocas m~s remotas se encuentran huellas 
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de esta práctica. La referencia conocida más antigua se remota 

a tres mil años antes de Cristo y se halla en los archivos rea

les de China. 

Dos mil años antes de nuestra era, el C6digo de Hamurabi -

(caldeo) estipulaba una multa para el hombre que "ha golpe.a.do a 

la hija de. un hombke. llbke. y le ha he.cho de.ape.dlk 6U lnteklok". 

En el Antiguo Testamento no se encuentra ninguna disposici6n 

relacionada con el aborto provocado voluntariamente. Se conside 

ra que el feto forma parte de su madre; suprimirlo del seno ma-

terno implica hacerse pasible a una simple multa. Por lo demás 

s6lo se trata de aborto accidental: "6l alguna6 kiffe.ke.n, e hlkle. 

ken a una muje.k e.mbakazada y ~6ta abaktake., pe.ka 6ln habe.k mue.k

te., 6e.k~n penado6 con6okme. a lo que. le.a lmpu6le.ke. e.l makldo de. -

la mujek y juzgake.n la6 jue.ce.6. Ma.6 al hubleke. muekte., e.ntoncea 

pagak~ vida poA vida, ajo pah ojo, diente pa~ diente ... " 

El aborto no es prohibido por la legislaci6n judía posterior 

al c6digo mosaico, ni en los textos egipcios antiguos. 

En la antiguedad, el aborto no era por lo general condenado; 

se lo consideraba una práctica normal. (3) 

En las leyes de la antigua India, el C6digo de Mana decía -

que; cuando una mujer de casta elevada cometía una falta con un 

hombre de casta muy baja, debía darse muerte al hijo, lo cual -

se llevaba a cabo provocando el aborto u obligando a la madre a 

suicidarse, este aborto obligatorio reconoce su causa, en el -

prop6sito de mantener la pureza de la sangre de las castas ele

vadas, lo cual en nuestra sociedad contemporánea es posible aan 
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encontrar, aunque con m6vil distinto al que perseguían los Hin-

dúes, que era el eugénico. 

Confucio, ese gran reformador religioso de la antiguedad, -

decía: "Hay tke6 cklmenea contka la viktud, entke elloa el ma--

El aborto era permitido en Egipto, pero se castigaba fuerte 

mente el infanticidio. Los hebreos castigaban solamente el abor 

to cuando se empleaba violencia. (5) 

En la primera época de Roma, el aborto voluntario no fué -

considerado delito, pues en opini6n de los jurisconsultos, el -

feto no constituía un ser viviente; además constituy6 un dere--

cho del "Patek Familiaa". Por otra parte, su práctica era con! 
• tante por estimarse causa ef icáz para la conservaci6n de la be-

lleza y las formas clásicas. Más tarde fué como un acto iruno-

ral en contra del marido si se realizaba después del divorcio, 

se le imponía la pena de destierro. (6) 

En Grecia, donde el aborto era tolerado mientras el feto no 

fuera considerado todavía como "animado", sobre la base de la -

teo1ía de Arist6teles (40 días después de la concepci6n para un 

niño y 80 para una niña),donde incluso estaba impuesto cuando -

el número límite de habitantes de la ciudad fijado por la Ley, 

corría el peligro de ser superado, será castigado desde el mo-

mento en que el feto estaba "animado" y esto incluso cuando 

ese número óptimo era superado. El texto de Aristóteles es muy 

explícito en este punto: "Lo que eatd de acuekdo con la aantl

dad de laa leyea, dice, ya no lo eatd una v~z que el 6eto eatd 
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11.i.lnado". Se trata pues aparentemente de que este feto tenía ya 

un valor tal que su vida debía ser respetada desde la edad de -

40 días, es decir alrededor de 5 a 6 semanas. 

Al mismo tiempo hay que recordar que Arist6teles, del mismo 

modo que Santo Tomás, que recuperará la teoría de la animación,(7) 

más tarde ignoraba todo sobre mecanismos biológicos y genéticos 

infinitesimales de la reproducción, que no fueron descubiertos 

hasta el final del siglo XIV. (8) 

En el antiguo Derecho Español, imbuido de las ideas aportadas 

por el Cristianismo, abundan las disposiciones encaminadas a la -

represión del aborto. En el Fuero Juzgo encontramos leyes esta

bleciendo penas de diversa naturaleza segdn fuese la condición -

de la mujer libre o esclava; además, a las medidas adoptadas pa

ra provoca~lo: violencia o medicamentos. Dicho ordenamiento -

castigaba a los autores con azotes, multas, confiscación, penas 

pecunarias, ceguera, pérdida de la libertad, o muerte. (9) 

El Cristianismo ha influido grandemente en las diversas le

gislaciones sus concepciones morales han motivado su punibilidad. 

La Iglesia condena el aborto, como uno de los mayores crímenes -

por estimarlo un atentado a la Ley Divina "No Ma.ta!tá.6" y, en se

gundo término, por la indefención de la presunta víctima. (10) 

En el tiempo más remoto de Francia, en el Edicto de Enrique 

II, se castigaba con la pena de muerte a las mujeres tan solo -

por ocultar su embarazo, imP,oniéndose igual pena para el terce

ro que provocara el aborto. (11) 

La condena del aborto es en esencia un producto de la filoso 
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fía cristiana, puesto que antes del cristianismo la mayor parte 

de las sociedades admitían la interrupción provocada del embara

zo y la habían incluído como posibilidad en su moral y en su po

lítica. 

En nuestros días, el aborto se practica en todos los países 

e incluso en las sociedades primitivas. Entre 400 de estas so

ciedades estudiadas por Georges Devereux, una sola parece igno

rar el aborto provocado. 

Se trata por lo tanto de una costumbre coman a todas las so

ciedades, cuya amplitud es con frecuencia insospechada. Cada -

año se perpetrarían en el mundo 30 millones de abortos, es decir 

1 por cada 4 nacimientos, y de ellos, 10 a 15 millones ocurren -

en paises desarrollados. (12) 

C). EL COVIGO PENAL VIGENTE EN RELACION A ESTE ESTUDIO. 

El Código Penal de 1871 proporciona una definición del deli

to de aborto. Entendía por tal, no el feticidio o muerte del -

proc'.ucto, sino la maniobra abortiva, el delito propiamente dicho: 

Art. 569. "LámaH abo'1..to en dMec.ho penal: a la ex.tlr.ac.c.-i.6n -

del p'1.oduc..to de la c.onc.epc.i6n p'1.ovoc.ado po'1. c.ualquie'1. medio, aea 

c.ual 6«e'1.e la époc.a de la p'1.effez, aiemp'1.e que eato ae haga 6ln -

neceaidad. Cuando ha amenazado ya el oc..tavo mea del emba'1.azo, -

ae le dá también el nomb'1.e de pa'1..to p'1.ema.tu'1.o a'1.tldlclal, pe'1.o -

ae c.aatiga c.on laa mlama6 penaa del abo'1..to". 

Dentro del sistema del mismo código, se declaraban no puni-
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bles el aborto efectuado por necesidad y el causado s6lo por im

prudencia de la mujer. El Honoris Causa se daba en forma atenua 

da y el causado por terceros, ho se establecían distinción si és 

tos obraban o no con el consentimiento de la madre. (articulo 70 

y siguientes del C6digo Penal de 1871) . 

Se conserva ·igual definici6n expuesta en la legislaci6n de 

1929, solamente se le agreg6 un nuevo elemento, consistente en -

que la extracción o expulsi6n se hiciera con objeto de interrum

pir la vida del producto. La reforma resulta inútil porque agr~ 

gaba "6e conaide4a4~ 6iemp4e que tuvo e6e objeto el abo4to volu! 

ta4io p4ovocado antea de lo6 8 meaea de emba4azo". (art. 1000). 

Además el aborto "No e4a punible ni en g4ado de tentativa ni - - -

cuando 6e debla a la imp4udencia de la muje4, 4azone6 6u6icie11-

tea pa4a no 6effala4 pena pa4a la abo4tada. Su 4az6n p4obable ea, 

la de con6egui4 po4 pa4te de la muf e4, la denuncia de loa coaut~ 

4e6, o po4que conaide4a4on que el abo4to conaentido po4 la mad4e 

no e.a delito". (13) 

Por lo que toca a nuestro código penal vigente, que data de 

1931, en su art. 329 define al aborto en la forma siguente: 

"El abo4to ea la mue4te del p4oducto de la concepci6n en cual-

quie4 momento de la p4efftz". En los artículos siguientes prevé 

los demás tipos de aborto reglamentados por la Ley. 

Art. 330. "Al que hicle4e abo4ta4 a una mufe4 ae le apllca-

4~n de uno a t4e6 affoa de p4iai6n, aea cual 6ue4e el medio que 

emplea4e, aiemp4e que lo haga con el conaentlmiento de ella. 

Cuando 6alta4e el conaentimlento, la p4lal6n 6e4~ de t4e6 a ael6 
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affoa, y 61 media1te violencia 6l6ica o mo1tal, &e impond11.d11 al de

Uncuen.te ele HÜ a ocho aiioa ele p1tüi611". 

De la transcripci6n anterior vemos claramente los abortos -

Consentido y Sufrido. El primero es conseguido por la interrup

ción violenta e ilegítima del proceso fisiológico de la gravidez 

con supresión del embarazo por muerte del feto, con la circuns-

tancia especial de efectuarse con el consentimiento de la mujer; 

el segundo es producido por un tercero sin o contra el consenti.

miento de la muer embarazada. 

Art. 332. "Se impond1tdn de 6ei& me&e& a un affo de pll.i6l6n a 

la mad1te que voluntaJr.lamente p11.ocu1te u11 abo11..to o conaie11.ta en -

que ot1to la haga abo1tta.11., &i concu11.11.en e6ta6 t11.ea ci1tcuna.ta.ncia&: 

1. Que 110 tenga mala 6ama 

11. Que liaya log11.ado ocultM au emba11.a.zo 

111. Que ~ate aea. 611.uto de laa cücuna.tancia6 menciona.da&, ae 

le aplica11.ln de uno a cinco a.Roa de p11.lai6n". 

Se desprende dos clases de aborto, el procurado o propio, 

consistente en la interrupción intencional provocada por una mu

jer que sabe que se encuentra encinta, del proceso de la qesta-

ción, con la consiguiente muerte del producto de dicho proceso; 

y el honoris causa, aborto de penalidad especial respecto al el~ 

mento psíquico o moral que se ocasiona en el honor del agente. 

Art. 333. "No ea punible el abo11..to cauaa.do a6lo po11. lmp11.u-

de.11üa de la muje.1 embair.azada, o cuando el emba.11.azo &e.a 11.eaul.ta 

do de una. viola.cl6n". 

Del artículo anterior se deduce el aborto por motivos sentí-
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mentales, que no requiere mayor explicación porqt1.<:: la mujer tiene 

a su favor la eximiente de culpabilidad por no exigibilidad de o

tra conducta. 

Art. 334. "No ae aplicani aanei6n: cuando de no pnovocanae el 

abonto, la mujen embanazada conna peligno de muente, a juicio del 

médico que la aalata, oyendo éate el dictamen de otno médico, 

aiempne que eato 6uene poalble y no aea pellg~oaa la demona. 

V). EL VELITO VE ABORTO EN ALGUNOS ESTADOS. 

Encontramos del anterior artículo, el aborto terapéutico. 

En consecuencia, del procedimiento jurídico en sus arts. 

330, 332, 333, 334, se desprenden los tipos de aborto que se ex

presan a continuación: 

a) Consentido 

b) Sufrido 

c) Procurado 

d) Honoris Causa 

e) Por causas sentimentales y 

f) Terepéutico o necesario. 

Sin embargo, no son todos los tipos de abortos que existen, 

pues en otras legislaciones admiten el aborto Eugenésico; el -

aborto por indicaciones Médico-Sociales, el aborto por indica-

ciones Sociales, la edad como indicación para el aborto, y por -

ültimo el aborto sobre demanda. 

Por otra parte, en relación con el aborto Eugenésico, aün -
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cuando nuestro C6digo Penal para el Distroto y Territorios Fede

rales no lo tipifica, en las legislaciones locales de los Esta-

dos de Veracruz (art. 857), Sonora (art. 204), Yucatán (Frac. IV 

art. 315), Puebla (frac. IV art. 320), y el Estado de Chiapas 

(art. 320), sí está insertado el mencionado aborto en sus respe~ 

tivos Códigos. 

E). COMENTARIOS. 

Encontramos entonces que el aborto siempre ha sido desarro

llado en todo el mundo como lo hemos explicado brevemente, en -

todas y cada una de sus clases, as1 lo encontramos en las anti

guas civilizaciones, a tres mil años antes de Cristo, en los -

Archivos Reales de China, como también en el antiguo Egipto, la 

primera época de Roma y en la antigua Grecia. 

El cristianismo ha influído grandemente en diversas legisla

ciones, sus concepciones morales que han motivado su punibili--

dad, la condena del aborto es su escencia, producto de la filos~ 

fía >ristiana que influy6 grandemente en nuestro Código Penal vi 

gente, ya que hemos sido educados en la doctrina Católica por va 

rías generaciones que van de la conquista hasta nuestros días, -

por eso es necesario reformar el Código Penal vigente, ya que -

el nuestro data de 1931 y no está al alcance de nuestros días, -

ya que los tiempos cambian, al igual que la mentalidad de nues-

tras gentes. 
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AJ. ABORTO PROCURAVO. 

Esta especie de aborto se caracteriza por ser precisamente -

la madre, el sujeto activo o autor material, en la medida en que 

ella realiza la conducta t1'.pica para producir el resultado "mueJt 

.te". 

Esto lo encontrarnos tipificado en el C6digo del Distrito, en 

la primera parte del primer párrafo, en relaci6n con la parte fi 

nal del Ultimo párrafo de su articulo 332. 

Art. 332. Se .i.mpond11.iín de lleÜ melle.s a un año de pJt.i.a.i.6n a 

la madi!. e que voluntaJt.i.amente pJr.ocuJte un aboJtto o con6.i.enta en -

que ot11.o la haga ab0Jr.ta11., 6.i. concu11.1r.e11 (6ta6 tl!.e6 c.i.Jr.cun.stanc.i.aa: 

r. Que no tenga mala 6ama 

11. Que haya logJr.ado ocultaJr. au embaJtazo 

111. Que é6.ta a ca 6Jr.uto de una un.i.6n .i.leglt.i.ma. 

Faltando alguna de la.a c.i.Jtcun.s.tanc.i.aa menc.i.onada6, ae le -

apl.i.caJtiín de uno a c.i.nco añoa de pJr..i.a.i.6n". (1) 

Cabe señalar que incluido la palabra "volunta11..i.amen.te", y -

tene1 esta la esencia del elemento subjetivo indicador del dolo, 

pues consiste en la voluntad del resultado, se excluye la posib~ 

lidad de que el aborto procurado culposo puede ser sancionado; -

pero si la anterior motivación ·resultara insuficiente, la concl~ 

si6n se confirma en la primera parte del siguente articulo, o -

sea el 333. 

Art. 333. "No e6 pun.i.ble el abo11.to cauaado a6lo poJt .i.mpJr.ude~ 

e.la de la mujeJr. embaJtazada, o cuando el embaJr.azo 6ea Jteaultado -
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de trna v.i.olac.i.6n". (2) 

Concluyendo que al tipo de aborto procurado doloso, le co-

rresponde la punibilidad de uno a tres años de prisión, de acuer 

do con lo establecido en el ~ltimo párrafo del Articulo 332. 

Bl. ABORTO CONSENTIVO. 

En este tipo de aborto, el autor material o sujeto activo, o 

sea, el que realiza la conducta id6nea para producir el resultado 

típico "muet1...te" del producto, tiene que ser necesariamente distin 

to a la madre, de acuerdo con el sujeto activo o material, en fun 

ci6n de este acuerdo se excluye la posibilidad de la comisión en 

forma culposa. 

Puede decirse que en este caso, el papel de la madre es el de 

partícipe, pues de realizar ella alguna conducta id6nea para pro

ducir el repetido: :r:esul tado, aparecería como coautora en un abor

to que consideraríamos como plurisubjetivo de hecho y unisubjet! 

vo típico, pero ésto sería aplicable tan solo si se tomara en -

cuenta la primera parte del Artículo 330. 

Art. 330. "Al que h.i.cleke abo4.ta~ a una mujen 6e le apllca-

4dn de uno a .tke6 aílo6 de p~.i.a.i.6n, 6ea cual 6ue~e el medio que -

empleaka, alempke que lo haga con el conaent.i.mlento de ella. 

Cuando 6altake el c.on6en.tlm.i.ento, la p4.i.6.i.6n aekfi de tke6 a 6ei6 

aílo6, lj 6l mediane v.i.olenc..i.a 6la.i.ca o mo~al, ae .i.mpondkdn al de 

.Uncue.nte de 6e.i.6 a ocho aiio6 de pnü.i.6n". (3) 

Sin embargo, dada la redacci6n de la segunda hipótesis con-
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signada en la primera parte del primer párrafo, en relaci6n al 

último párrafo del artículo 332, o sea, el que corresponde al -

aborto consentido, en el que el tipo se refiere específicamente 

a la madre, debemos considerarlo como un delito plurisubjetivo, 

aunque corresponde diversa punibilidad a los dos autores tipi

camente materiales: al tercero, que en esencia es el único au

tor material por realizar la conducta idónea para producir el -

resultado típico, de uno a tres años segun se prescribe en la -

primera parte del artículo 330. A la madre, esencialmente par

tícipe, de uno a cinco años conforme a lo establecido en el úl

timo párrafo del artículo 332. 

C) ABORTO SUFRZVO 

Debemos considerar que en esta especie de aborto, el autor 

también es diverso de la madre como en el caso del consentido 

pero a diferencia de éste, no existe entre ambos el acuerdo de 

voluntades para producir el resultado. 

La carencia del elemento subjetivo en el tipo y la menciona 

da inexistencia de acuerdo de voluntades implícitamente deriva

do de él, así como por la ausencia de un precepto específico e~ 

mo en el caso del aborto procurado culposo, nos permite afirmar

que en esta especie de aborto es posible la forma culposa. 

Por lo que toca a la pun~b~l~dad en el caso del aborto su-

frido doloso, abarca de tres a seis'años de prisi6n, según esta 

blece el artículo 330 en su segundo p5.rrafo. 
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En este supuesto de dolo, debernos mencionar que el propio -

Artículo 330 en su última parte establece la punibilidad agrav~ 

da de seis a ocho años de prisión, si el autor material del --

aborto sufrido realiza su conducta de tal forma o utilizando 

ciertos medios que signifiquen violencia física o moral. 

Si analizarnos el aborto sufrido doloso, 'la punibilidad rela 

tiva comprende de tres días a cinco años de prisión, en los tér 

minos del artículo 60 en relación con la fracción II del Bo., -

ambos del Código Penal. 

Así pues, tanto en el caso del aborto procurado culposo, 

mencionado en páginas anteriores, como en el supuesto de una 

concepción derivada de una violación, tratándose de aborto pro

curado, consentido o sufrido doloso, podemos decir que al no -

existir diferenciación en la parte final del artículo 333, arn-

bas hipótesis son esencialmente excusas absolutorias, en que el 

legislador perdona a los autores estimado, en primer término, -

suficientemente castigada a la madre con la pérdida no querida 

de su hijo, en segundotérmino, por considerar injusto imponerle 

la maternidad derivada de una situación tan aflictiva. 

Ahora bien, analizando el llamado aborto terapéutico o "ne

ce6akio", consignado en el artículo 334, el cual nos dice "No 

6e ap.C..icMá 6a11c.i611: cua1-1do de no pkovocak6e. e.e. a.bokto, e.a. mu

jek embakazada cokka. pelig~o de muekte, a juicio del m(dico que 

la. a6i6ta, oyendo (6te el dictamen de otko médico, 6lempke que 

(6to 6ueka po6lble lj no 6ueka pellgko6a la demoka". 

Aún cuando los argumentos presentados son válidos, creernos 
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por nuestra parte, que el aborto terapéutico es un típico ejem

plo del Estado de Necesidad, en virtud de las siguientes consi

deraciones: 

a). El producto de la concepción, antes de nacer, no posee 

"vlda" sino "vlabllldad". 

b). De tal manera, la equiparaci6n entre la vida de lama

dre y la viabilidad del producto, no es correcta: pues 

son valores jerárquicamente distintos. 

c). En conclusi6n, el aborto terapéutico es un ejemplo de 

causa de licitud, concretamente, de Estado de Necesi

dad, porque se realiza con el objeto de salvaguardar -

un bien de valor superior, mediante el sacrificio de -

otro de menor cuantía axiol6gica. 

Nuestro Código consigna como atenuada la punibilidad, pero 

s6lo por lo que hace a la madre en relación con los tipos de -

aborto procurado o consentido, si da el supuesto de ser "HONO 

RIS CAUSA", siempre y cuando se cumplan los requisitos señala

dos: que no tenga mala fama: que haya logrado ocultar su emba 

razo, y que éste sea fruto de una unión ilegítima del artículo 

332, en estos dos puestos, la punibilidad va de seis meses a -

un año de prisión. 

Considerando que como causa agravante de la punibilidad se 

encuentra la calidad del autor esencialmente material en el ca

so del aborto consentido, o sea, quien con su conducta causa el 

resultado "mue1t.te" del producto, en este aspecto la punibilidad 

agravada no puede aplicarse a la madre aunque tuviera esa cali-
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dad, pues siendo esencialmente un partícipe no realiza la con

ducta idónea requerida. 

Por otro lado, sí resulta aplicable en el caso de aborto -

procurado pues la madre realiza dicha conducta idónea. Así co 

mo también debe aplicarse en los casos del sufrido, sea doloso 

o culposo. De conformidad con el artículo 331 corresponderá -

aplicar, además de la prisión, la inhabilitación por un peri6-

do de dos a cinco años. La calidad, dice el Código, consiste 

en ser: 

a) • M€dico 

b). Cirujano 

c) . Comadrón 

d). Partera. 

Agregando que también se encuentra como agravante la reali

zación de la conducta idónea, si por su naturaleza o los medios 

empleados, constituye violencia física o moral, segün señalamos 

con anterioridad del aborto sufrido: la punibilidad comprende 

de seis a ocho años de prisi6n, conforme a lo establecido en la 

parte final del artículo 330. 

Debemos considerar que, excepcionalmente a las reglas de -

aplicación de las agravantes, en el presente caso resulta co--

rrecta su simultánea imposición si ocurriendo la calidad del s~ 

jeto activo, éste realiza su conducta de tal modo que constituya 

violencia física o moral. 

Nuestra hipótesis en ladiversa motivaci6n generadora de -

las agravantes, esencialmente por considerar mayormente peligr~ 
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so a un sujeto que, teniendo alguna de las calidades señaladas, 

realicen conductas constitutivas de violencias. 

V). ABORTO PUNIBLE. 

El sujeto activo es el que debemos tomar en cuenta que este 

es aquella o aquellas personas que realizan la conducta id6nea 

para que se produzca el resultado previsto por la Ley Penal, es 

decir, la muerte del producto en cualquier momento de la preñéz 

se puede decir que es sujeto activo del aborto, cualquiera de -

las siguientes personas, obviamente realizando la conducta id6-

nea para provocar esa muerte: 

1) La propia madre 

2) Médico, Comadrona, Partera 

3) Alguna persona que no cuente con ninguna de -

las calidades anteriores. 

En este caso, constituye el cuerpo de la madre que consien 

te el aborto, la conducta real inmediatamente sobre él, y la 

penalidad abarca a las personas que intervienen en él o como -

los disponen los articulas 330, 331, 332, del Código Penal de 

1931. (4) 

E). ABORTO NO PUNIBLE. 

El sujeto pasivo, considerando a este como la persona titu

lar del interés protegido por la norma penal, podemos afirmar 
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que el delito de aborto corresponde al droducto de la concepci6n 

en la medida que se tutela su vida. 

Independientemente, si la madre preñada consiente el aborto, 

se tutela su derecho a la maternidad. 

Como lo establece el artículo 333 del C6digo Penal, no es p~ 

nible el aborto causado s6lo por imprudencia de la mujer embara

zada o cuando el resultado sea resultado de una violaci6n. 

Esto es por cuanto hace a la imprudencia como sea visto, ya 

sea por cargar cosas pesadas, mala alimentaci6n causada por la -

miseria y por la ignorancia, etc. 

En lo que corresponde a la violaci6n, seria un tanto desas

trozo de que todavía fuera castigada, maxime que la persona a-

travieza por crisis emocionales, traumas que muchas veces lle-

gan a la pérdida del inter~s por la vida, e incluso al suicidio 

mismo. 

Art. 334. "No u. a.p.U .. c.a.Jt.if ha.nc..<'.6tt: Cu.ando de no plt.ovoc.a..ue 

el a.bo1t.to, la. mu.jeJt. emba.Jt.a.za.da c.oJt.Jt.a. pel.i.g1w de mu.e1t.te a. ju..i.ci.o 

de~ médico qu.e la. a.hi.hta., oyendo éhte el di.c.ta.men de otJt.o m~di.

c.o, h.i.emplt.e qu.e ehto 6u.e1t.e pohi.ble y no hea. peli.gJt.oha. la. demo-

Jt.a.". (5) 

Aün cuando ya lo dijimos en un típico ejemplo del estado de 

necesidad, el aborto terap~utico tomado en cuenta que es un 

ejemplo de licitud, concretamente de Estado de Necesidad, por-

que se salvaguarda un bien de valor superior mediante el sacri

ficio de otro de menor cuantia exiol6gica. 

F) COMENTAR 1 OS 
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En el aborto no siempre encontramos el mismo sujeto activo. 

Con relación al aborto sufrido, el tipo es de sujeto común 

e indiferente, porque cualquier persona puede causar la muer-

te del producto de la concepci6n, sin la voluntad de la madre 

o contra ella. En tales condiciones, debe ser clasificado co-

mo delito unisubjetivo, pues es suficiente un sujeto activo y 

si varios conjuntamente realizan la maniobra abortiva, no por 

ello dejará de clasificarse el delito como unisubjetivo, más -

entonces emergerá la institución denominada pakt¡c¡pac¡611, o -

concurso eventual de sujetos: el tipo no requiere la plurali

dad. En cambio, en el aborto co116e11t¡do, además del que prac-

tica la maniobra abortiva, es siempre sujeto activo de la in-

fracción la propia madre que otorga su consentimiento para la -

realización del aborto: en el auto-aborto o aborto pkocukado, 

se necesita un sujeto cualificado, pues s6lo la propia mujer e~ 

barazada puede realizarlo. No hay entonces, sujeto común o in-

diferente, sino exclusivo o especial. Nótese que en el co116e11-

tido interviene un sujeto común o indiferente y otro cualifica-

do o especial, como es la madre que otorga su conformidad para 

la ~ráctica del hecho ilícito. 

Ahora bien, con referencia a los sujetos pasivos, podemos -

afirmar, sin lugar a duda, que siempre, como en todo delito, i~ 

directamente la sociedad es la que resiente el daño o el peli-

gro. Sin embargo, en el delito a estudio existe un sujeto pa-

sivo directo, como lo es el ser en formación que recibe la tu-

tela legislativa no sólo en el campo jurídico penal, sino tam-

bi~n en el privado. En los abortos en los cuales la maniobra -
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se realiza sin el consentimiento de la madre o contra dicho con 

sentimiento, además de ser sujeto pasivo el feto, lo es la pro

pia madre que ve defraudadas sus esperanzas de maternidad. 
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Al. EL ABORTO, UN PROBLEMA SOCIAL. 

En la actualidad, los m~dicos, dem6grafos y juristas se ven 

obligados a admitir que la práctica de maniobras abortivas, con 

los riesgos que ella implica debido a su clandestinidad, consti 

tuye un fen6meno sociol6gico, una costumbre a la cual se han re 

signado millones de mujeres con el consentimiento expreso o tá

cito de sus parejas. 

Decimos que un fen6meno social se constituye un problema c~ 

m~n cuando abarca a un porcentaje elevado de la poblaci6n, cua~ 

do puede alterar su moral, su salud física y mental, y su bie-

nestar en general. 

El conjunto de estos problemas forman una patología social 

y constituyen un organismo social enfermo. 

Las características del aborto para que sea un problema so

cial son su incidencia y prevalencia, entendiendo por inciden-

cia el número de casos nuevos de una enfermedad u otro f en6meno 

en un peri6do de tiempo (un año). La prevalencia es la suma de 

todos los casos, nuevos y antiguos, hasta el momento actual. 

Si tomamos como muestreo el n~ero de abortos de los hospi

tales de la Mujer, Juárez y General, en el año de 1971, tenemos 

5,470 casos, solamente en el D.F. Y tomando en consideración -

que son los casos provocados en la calle y que "lea 6ue mal", -

que tuvieron necesidad de recurrir a los hospirales pGblicos, -

son contar a los que "le& 6ue bün" y no dejaron huella, fácil 

se advierte que la incidencia del aborto ilegal es demasiado -

al ta y difícil o imposible de determinar. 
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Si consideramos que el aborto tiene una elevada tasa de mor 

talidad, y que los hospirales pGblicos están abarrotados por e~ 

ta clase de pacientes, se deduce quedicho fen6meno social es -

un problema de salud pública. 

Si agregamos que el aborto tiene trabas muy intimas con la 

prostituci6n, criminalidad, enfermedades ven~reas, miseria, des 

amparo social, etc., puede venir a formar parte de una patolog!a 

social de nuestro tiempo.(!} 

Con el prop6sito de esclarecer los datos estad!sticos del -

aborto en México -tarea dif !cil- proporcionaremos los datos re

copilados por el Dr. Leopoldo Aguilar García, acerca del aborto 

que obtuvo en los hospitales Juárez, General y de la Mujer. 

Comienza diciendo que las enfermas por complicaciones de 

aborto son las que llegan en busca de asistencia m~dica a los -

hospitales públicos de la S.S.A., !.M.S.S. e I.S.S.S.T.E. y de

más instituciones oficiales. En otras palabras: los abortos -

practicados por manos expertas, en sanatorios privados, evolu-

cionan bien en su gran mayoría; esas enfermas ya no necesitan -

nada y se van tranquilamente a su casa; es el grupo de señoras 

de la clase alta que tienen uno o varios abortos sin problemas, 

sin control y sin datos estadísticos. No dejan ninguna huella. 

Los abortos practicados por manos inexpertas (parteras em

píricas, hechiceros, espiritistas, arbolarios y hasta autoabo~ 

tos) son los que van a parar a los hospitales bficiales. Di-

chas abortos fueron complicados con restos placentarios, hemo

rragias, perforacioles de la matriz, perforaciones de vísceras, 
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infecciones leves. araves y muy severas, etc. 

-arecer1a exaqerado decir aue hay autoabortos; sin embarqo, 

e~ los hospitales y en la práctica privada se presentan enfer--

mas con ganchos para teier en la cavidad uterina, sondas de hu-

le y cristales de permanqanato en la vaqina. 

Hav señoras aue con el ánimo de abortar se introducen cris-

tales de oermanaanato puro en la vaaina; entonces, comienzan a 

sanarar por qrandes v orofundas quemaduras en las oaredes de la· 

cavidad más no ooraue sea síntoma de aborto; por lo tanto, ponen 

en oeliqro su vida sin loarar su obietivo. 

Aan est~s enfermas, las que tienen alquna posibilidad econ§. 

mica, prefieren pagar su internado en un sanatorio privado que 

ir a los hospitales püblicos a sufrir humillaciones y tener pr~ 

blemas con las autoridades; pues dichas enfermas est§n mediana-

mente enteradas de que est§n incurriendo en un delito, de acuer 

do con nuestras leyes, y prefieren no incurrir en los hospita-

les püblicos, y si van, niegan profundamente que su aborto sea 

provocado, descontrolando de esta manera los datos estadísticos 

pues en estricto apego a la verdad, si el médico asienta que el 

aborto es provocado es porque lo sospecha -con excepción de los 

casos notorios, como perforación de la matriz, etc.-, más no --

porgue tenga una base científica con que aseverarlo. 

Por lo visto, esclarecer los datos estadísticos del aborto 

~n México y en Iberoam€rica, de acuerdo con el Dr. Benjamín -

riell, (Chileno), es extraordinariamente difícil, pues ni to-

.ando como muestreo los hospitales de la Mujer, Juárez y Gene-

1 

' 
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ral, se podr1a dar un ntlmero aproximado de los abortos ilegales 

que se practican en M~xico. 

De ahí que nos llame la atención el que el señor John o. 

Rockefeller III haya dicho en el discurso de inauguraci6n de la 

Conferencia Internacional para el estudio del aborto, de Hot 

Springs, Virginia, en noviembre 17-20 de 1968, que en M~xico se 

practicaban abortos ilegales a una tasa aproximada de medio rni

U6n al año. (2) 

El texto de la declaración dice así: ••. Por trágico que -

sea, el aborto parece ser el m~todo de control de la natalidad 

más usado hoy en el mundo. No hace mucho se me dijo en Colom

bia que había un aborto por cada dos nacimientos. En M~xico -

recientemente me dijeron que los abortos ilegales ocurren a -

una tasa aproximada de medio mill6n al año. 

No dudamos que la cifra sea alta, pero es absurdo y charla

tanesco dar un ntlmero cualqu.iera sin bases firmes. 

En los hospitales oficiales, por. fuentes dignas de todo cr~ 

iito, podría haber más partos, abortos e intervenciones gineco

L6gicas de toda clase, si hubiera más camas, pues desde que se 

.nauguraron en los sitios en que hoy están, trabajando a todo 

apor y a las cinco de la tarde en ocasiones, el Hospital de la 

ujer, cierra sus puertas y no ingresa un enfermo más, porque -

:irece de camas. 

Situaci6n extraordinariamente dramática, pues no hay liber

ld ni sitio adecuado para dar a luz a un hijo. 

A continuación se presentarán dos pequeños estudios realiza 
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dos sobre el aborto, que por su veracidad y actualidad represen 

tan una gran ayuda para efectos de este trabajo. 

El primero de ellos es e¿ estudio realizado en el Hospital 

de la Mujer publicado en el libro Revisi6n Ginecobstétrica de -

1972 y llevado a cabo por un grupo de médicos residentes en el 

mismo hospital. 

Seguidamente presentaremos la ponencia realizada por los doc 

tares Manuel Mateos Fournier y Javier Sober6n Acevedo sustenta

da en el III Congreso de la Academia Nacional de Medicina cele

brada el mes de noviembre en 1969. 

B). ESTUV10 SOBRE El ABORTO EN EL HOSPITAL VE LA MUJER. 

De acuerdo con el estudio del Hospital de la Mujer, realiza 

do por un grupo de médicos residentes del mismo hospital, que -

coincide con la opinión de los directores de varias unidades 

ginecobstétricas oficiales, el aborto es más socorrido entre 

las mujeres que han tenido más de tres hijos. (3) 

~l estudio de referencia tard6 cinco años y el número de -

abortos fué de 11,801. De acuerdo con su estado social, el 

78.02% fueron en mujeres casadas y el 21.97% en mujeres que vi

ven en uni6n libre. 

De acuerdo con la edad, el aborto se presenta en toda la vi 

da fecunda de la mujer, pero su tasa más alta (25.36% es entre 

los 21 y los 25 años). 

La etapa del embarazo más frecuente, cuando sufre el aborto 

es entre las 9 y 12 semanas. 
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Probablemente, pensando los autores, o mejor· dicho, acost~ 

brados a trabajar con mujeres de la ültima grada de la escala -

social, no especificaron a qu~ grupo social pertenec!an. Noso

tros atrevidamente pensamos que deben pertenecer al proletaria

do en su gran mayoría y al lumpenproletariat en su minoría. 

Aunque sospechamos que el nümero de abortos es elevado en -

las mujeres de clase media y burgues!a (grande y pequeña), es -

imposible dar un porcentaje por las razones ya expuestas. 

Entre estas clases sociales es muy frecuente que el aborto 

sea para encubrir la virginidad perdida. 

V). ASPECTOS MEVICO-SOCIOECONOMICOS VEL ABORTO. 

Por lo que toca al estudio a tratar, diremos que en el II -

congreso de la Academia Nacional de Medicina, celebrado en el -

mes de noviembre de 1969, presentaron los doctores Manuel Mate

as Foumier y Javier Sober6n Acevedo, una ponencia realmente in

teresante que se intitulaba: El Abokto Inducido, Concepto.& Ge

nekale..&. (4) 

Dicho trabajo estaba integrado por 6 cuadros que a continua 

ción transcribimos: 
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CUADRO NO. l 

RELACION DE ABORTOS ESPONTANEOS Y PROVOCADOS 

TOTAL DE CASOS ENCUESTADOS: 2,626 100' 

SU CLASIFICACION: ESPONTANEOS 198 7.53 ' 

PROVOCADOS 2,428 92.47 ' 

La encuesta se practicó entre 2,626 madres con aborto inmediato 
de las cuales 198 fueron espor.táneos o sea, el 7.53 \y 2,428 -
provocados o sea el 92.47 %. 

CUADRO NO. II 

DISOCIACION DE LOS ABORTOS PROVOCADOS 

JUSTIFICADOS E INJUSTIFICADOS 

CASOS 

INDUCIDOS CON JUSTIFICACION MEDICA O LEGAL 82 3.5 

PROVOCADOS SIN JUSTIFICACION (CRIMINAL) 2,345 96.5 

SUMl\N 2,428 100.0 

En esta tabla se disocian los abortos con indicación medica y jus
tificación legal que fueron en total 82 y los de provocación que -
alcanzaron la cifra de 2,346. 



CUADRO NO. III 

CAUSAS DEL ABORTO 

PROFILACTICOS Y TERAPEUTICOS 
LEGALES (POR VIOLACION) 
NUMERO EXCESIVO DE HIJOS 
MALA SITUACION ECONOMICA 
DESAVENENCIA CONYUGAL 
OCULTACION SOCIAL 
POR EJERCICIO DE LA PROSTITUCION 

SUMAN 

CASOS 

76 
6 

1,258 
652 
280 
144 

12 

2,428 

' 
4.13 
0.25 

51.82 
26.85 
11.54 
5.93 
0.48 

100.00 

En esta tabla se expresan las presuntas causas de la provocación 
del aborto, predominando el número excesivo de hijos en un 51.82\ 
y la debilidad económica en un 26.85 \. 
En tercer lugar está la desavenencia conyugal en un 11.54% y en -
cuarto lugar la ocultación social que alcanzó el 5.93\. 

SOLTERAS 
CASADAS 
UNION LIBRE 
ABANDONADAS 
DIVORCIADAS 
VIUDAS 

CUADRO NO. IV 

ESTADO CIVIL 

CASOS 

452 
1,040 

496 
128 
220 
10 

' 
19.27 
44.33 
21.14 
5.43 
9.38 
0.42 
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Por cuanto al estado civil ocupan los tres primeros lugares en orden 
descendente, las casadas, 1040 casos; equivalente al 44.33%, las que 
viven en unión libre 496 casos equivalentes al 21.14\ y las solteras 
en número de 452 casos equivalentes al 19.27% 
Las divorciadas, las abandonadas y las viudas, las siguen en el mis
mo orden. 
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GRADO DE INSTRUCCION 

GRADO DE INSTRUCCION 

Primaria Incompleta 
Primaria 
Secundaria (o parte de ella) 
Otras superiores 
Profesionales y Subprof esionales 
Ninguna 

CASOS 

804 
452 
210 
102 
161 
105 

43.79 
24.62 
11.43 

5.70 
8. 75 
5. 71 

SUMAN 1,834 100.00 
En este cuadro se exponen las que sólo estudiaron parcialmente la 
primaria; les siguen las que la cursaron completa, encontrándose, 
entre otras, 161 profesionales técnicas y subprofesionales. 

CUADRO NO. VI 

CLASIFICACION ECONOMICA DE LA FAMILIA 

SITUACION CASOS % 

liU!'ERIOR 186 5.80 

SUFICIEN'fE 435 18.54 

INSUFICIENTE 1,080 46.03 

PRECARIA 695 29.63 

Para la calificación económica de la familia, se tomaron 
en consideración los datos recogidos en la encuesta como 
es la renta de la casa, clase de alimento, vestido, tipo 
de lectura, diversiones, etc. Como esto es sólo una es
timación, el dato es de precisión relativa. La clasifi
cación de ".úi&uS.tc..iencúa" corresponde a la gran mayoría 
con l,OBO casos o sea el 46.03 % del total; le sigue el 
de "p!te.c.a!Ua" con 695 casos y que corresponde al 29.63% 
en seguida se colocan las "J.iu6.<.c.tentu" con 435 casos, -
que equivalen al 18.54% y por Últlino, la calificación de 
116UpvUOlr. 11 con 136 casos o sea el 5.80\ del totill. 

63 • 
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C). COMPARACION CON OTROS PAISES. 

Podemos concluir este capítulo señalando que el aborto es -

un problema social, porque afecta a la sociedad en sus costum-

bres, moral, salud física y mental y en el bienestar general de 

la misma. 

Además, que las mujeres de la clase media, pequeña y gran -

burguesía abortan en sanatorios privados sin consecuencias en -

su gran mayoría. Mientras que las mujeres del proletariado --

abortan con brujas, comadronas, espiritistas, etc., o autoabor

tos; sufren complicaciones serias y terminan en hospitales pG-

blicos. 

Las complicaciones y secuelas del aborto pueden ser desde -

leves, sin ninguna importancia mediata o inmediata, hasta gra-

ves y serias que ocasionan la muerte de la enferma. 

Las mujeres que abortan y que son atendidas en hospitales -

pGblicos, han recurrido a ello, motivadas por el nfunero excesi

vo de hijos {más de tres por lo regular), aunado a esto, atra-

viesan por una mala situaci6n econ6mica, y cuentan con un grado 

deficiente de instrucci6n. Agregando, que el promedio de edad 

más frecuente en que esto sucede, es entre los 21 y 25 años. 

Contrariamente a lo que se piensa acerca de la relativa 

exactitud de la ciencia de la estadística y en nuestro caso en 

particular, las que presentamos anteriormente; podernos refor-

zarlas comparándolas con las encuestas realizadas en otros paf 

ses y que a propósito del aborto se han efectuado: 

a). En efecto, los resultados obtenidos en el Hospital de 
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la Mujer, demostraron que de acuerdo con su estado civil, el -

78.02% de las mujeres que abortaron fueron casadas y el 21.97% 

vivían en unión libre; y de acuerdo con la edad, su tasa más -

alta fue entre los 21 y 25 afias. (5) 

Estas cifras, si las comparamos con las analizadas por A.M. 

Dourlen Rollierl en Francia, se comprobó que la mayor parte de 

los abortos se realizan en mujeres de 20 a 30 afias (60 y 65%). 

Y del 80 al 85% ocurren entre los 20 y los 35 afios.(6) 

El citado autor continüa su estudio afirmando que este pe

ri6do corresponde al máximo de fecundidad de la mujer, a las -

relaciones sexuales más frecuentes y quizá también en su época 

de su vida en la que aün no conocen bien la utilizaci6n de los 

métodos anticonceptivos. Es por lo tanto durante el mismo tiem 

po, en que la mujer está más expuesta al embarazo. (7) 

Es comparable también lo anterior, al estudio presentado -

por el chileno Mario Requema, en la Conferencia Internacional 

del Aborto de 1968. Al respecto nos dice: "la útc.tdenc.ta de 

lo6 aboktoa lnduc..tdoa ea menok en loa gkupo6 de edadea máx.tmaa 

lJ mí.11.lmo6 en mujeke6 en au pek.todo fiék.tU que en loa gkupoa de 

edad úttekmed.ta.. Laa mujeke6 máa j6verze6, de meno.& de 20 año6 

lJ las má6 gkandea de 40 a 45, t.terzen meno6 abok.to6 que laa mu

jeke6 de 20 a 39 añoa, aunque éato vakla c.onaldekablemente en 

el campo. En Ch.lle, la lnc.idencla máa alta de abok.toa ocukke 

rn-ttte fo,~ mujeke.a de 25 a 39 añoa; en México oc.uJtke en.He lo6 ,, 

35 a 39 atio6, lJ en Colombia en ta de 35 a 44 aFioa''. (8) 

b). Por lo que corresponde al estado civil, los resultados 
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obtenidos en el citado estudio del Hospital de la Mujer, se -

concluy6 que un 78.02% eran casadas y un 21.98% mujeres libres, 

del total de las mujeres encuestadas que abortaron. 

Mientras que en otro estudio, el de los Doctores Manuel 

Fournier y Sober6n Acevedo, encontraron que en un 44.33% de las 

mujeres que habían abortado eran casadas, un 21.14% vivían en -

unión libre, un 19.27% eran solteras, un 9.38% eran divorciadas, 

un 5.53% eran abandonadas y finalmente, un 0.42 eran viudas. (9) 

Mencionando otra vez los estudios realizados por A.M. Dour

len Rollier, revelaron que contrariamente a la idea se tenía, -

en el sentido en la mayada de las mujeres que abortaban eran 

solteras, sus estudios demostraron lo siguiente: varias encues

tas arrojaron un 66%, un 62%, un 63%, un 88%, un 76% y un 71% que 

corresponde al porcentaje de mujeres casadas que abortaron. (10) 

Sobre este t6pico, apunta Mario Requema, "ett lo& e&tu.dio.6 -

ett Lo& que el abanto Je exp4e6a en~tlhminoJ de mu.je.nea de edad 

6lntlt, .e.aa mu.je.nea ca&adaa con mda abantoa inducido& qu.e laa 

6 o.f.ten.aJ". ( 11) 

Estas observaciones permiten llegar a la conclusi6n de que, 

entre las mujeres que abortan, la mayoría son casadas. 

e). Por último, en los trabajos ya antes mencionados, los 

llevados a cabo en el Hospital de la Muyer, y el de los docto

res Fournier y Soberón Acevedo, se observa que en cuanto al as

pecto económico, las mujeres que abortan, .idemostraron en ambos 

casos tener una deficiente posici6n econ6mica. 

Dichos resultados parecen coincidir con los proporcio-
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nados por Mario Requema, pues afirma que las mujeres en el esta 

do socio-econ6mico más bajo tiene una alta tasa de nacimientos, 

pocos abortos y casi no usan métodos anticoncepcionales. El es 

tado medio tiene una tasa de nacimientos intermedia, usan el 

aborto con más frecuencia, y comienza a intensificar el uso de 

anticoncepcionales. Finalmente el estrato más alto tiene la -

tasa más baja de nacimientos y menos abortos, siendo los proc~ 

dimientos anticoncepcionales el factor más importante. (12) 

Hay que señalar finalmente, que en el multicitado estudio 

del Hospital de la Mujer, el aborto es más socorrido entre las 

mujeres que han benido más de tres hijos. Coincide con los re 

sultados de Dourlan-Rollier, pues nos dice al respecto: "cen

ca de laa tnea cuantaa pantea de laa que hablan y componlan la~ 

mueatna~ eatudiadaa enan madne6 de 6amilia (el 62% en una en-

cueata y el 79.7 en otna)". 

Un estudio efectuado recientemente por G. Texier (13), co~ 

firma que el aborto es un fen6meno conyugal que predomina en -

las familias que tienen 2 hijos. 

E). ASPECTOS PS1COLOG1COS VEL ABORTO. 

La aparición de un hijo no deseado resulta una catástrofe 

mayor en una familia pobre, que en una rica, no obstante el p~ 

ligro de embarazo afecta más a las pobres que a las ricas, es

tas últimas el número indiscriminado de nacimientos toca a un 

número relativamente más elevado de mujeres. 
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El problema de la explosic6n demográfica que es el increrne~ 

to de la población en forma encontrolada afecta el "Modu6 V{ven 

d~" mexicano desde hace varios años y ataca principalmente a -

los sectores marginados que no han tomado la conciencia de la -

utilidad de planear la concepci6n natal .1en el caso que la de-

seen, destacando la ignorancia de limitar el crecimiento de hi 

jos, es por esto que en la actualidad se provoca el aborto en -

estos medios por la mala situaci6n econ6rnica por no tener para 

proporcionar a la numerosa familia la alimentaci6n adecuada, la 

desavenencia conyugal, las mujeres engañadas, abandonadas, que 

al no encontrarse en una realidad justa, recurren al aborto an

tihigienico y clandestino que en la mayoría de los casos les -

produce la muerte, al no poder recurrir ante un m~dico, ya que 

de dos millones de abortos anualmente, el 15% de mujeres pere

cen, sin contar que cada año aumentan en forma indiscriminada, 

por no haber una legislación que regule este problema social de 

nuestro pafs. 

FI. COMENTARIOS. 

El terna del aborto nos agrade o no, no se puede evadir ni 

caracterizar como un problema personal, puesto que cada dfa -

adquiere mayor importancia especial. 

Cabe señalar que según calculas de la S.S.A. en 1980, afi~ 

rnaba en voz del entonces Secretario de esa dependencia, Mario 

L6pez Negrete, que en los hospitales del Sector Salud, y exclu 
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sivamente por las complicaciones del aborto clandestino, se ha

bían registrado en un año 800 mil abortos y de ellos el 10%, es 

decir ochenta mil, habian terminado en la muerte de mujeres. 

Esta información fue complementada por grupos feministas, -

los cuales aseguraron que anualmente se puede hablar de dos mi

llones de abortos del que perece el 15%, se calcula que el 00% 

de las mujeres en edad fértil, no utilizan anticonceptivos, lo 

que provoca que las mujeres decidan practicarse un aborto, a -

sabiendas de que pueden ir a la carcel, o en caso de ser creye~ 

tes, condenar su alma por desobedecer un principio divino, o pe~ 

der la vida, o en ultimo de los casos a sufrir un mal irreversi

ble en sus 6rganos reproductores, traumas psicológicos que inclu 

yen neurosis muy severas, esto es por la falta de higiene, en -

donde se les practique el aborto, ya que acuden en la mayoría -

de los casos con curanderas o comadronas. 
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En los años transcurridos de 1965 a 1970, ocurrieron cam

bios significativos en las leyes mundiales sobre el aborto. Va 

rios países que anteriormente tenían leyes restrictivas, han li 

beralizado sus normas, y otros, que virtualmente habían legali

zado el aborto, han impuesto restricciones. 

Estáticas durante siglos, las leyes sobre el aborto se re

formaron por primera vez hace algunos treinta años, y hoy estas 

leyes se encuentran en fermento activo, o por lo menos como te

ma de debate en todo el mundo. 

Es importante revisar algunos de los nuevos ordenamientos 

legislativos, así como las fuerzas que los impulsaron a refor

marse, con el objeto de discernir las direcciones que un futu

ro próximo puede tomar la Legislación Mexicana sobre este tóp~ 

co. 

A). SISTEMAS RESTRICTIVOS, INTERMEDIOS Y PERMISIVOS. 

Las principales religiones y la mayor parte de las socie

dades admiten todos los m€todos de anticoncepción (salvo la -

Iglesia Católica, que solo acepta la regulación de los nacimi

entos por los m€todos llamados "natu'1.aie.6") , pero el aborto -

suscita reprobación y con frecuencia oposición activa en las -

religiones occidentales. 

Frente a este problema, son tres las posiciones existen-

tes: 

La primera, fundada en la protección de los derechos del 
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feto, afirma que los hombres y la sociedad tienen la obligación 

absoluta de respetar la vida del embrión, que es ya un ser hum~ 

no. Esta obligación no puede ser en principio atenuada por nin 

guna otra consideración ~tica. 

El aborto es por tanto un crimen, un acto inmoral que debe 

ser prohibido por ley. Esta posición es la de la Iglesia Cató

lica. Ella ha incluido sobre la legislación de numerosos paí-

ses en los cuales el aborto está estrictamente reglamentado. 

Solo se autoriza en casos excepcionales, en los que la supresión 

del feto puede encontrar su justificaci6n para salvaguardar la 

vida de la mujer encinta. (1) 

A este grupo pertenece todavía Francia, B~lgica, Italia, -

España, Portugal, Austria, Alemania Occidental (con variantes -

según los diferentes Estados, de los que algunos han mantenido 

las leyes adoptadas bajo el III Reich), un gran número de paí

ses africanos y oel Oriente Medio, la mayor parte de los paí-

ses de América Latina, la India y un cierto número que decrece 

cada vez más de Estados de los Estados Unidos. En la mayor -

part ~ de estos países han sido lanzadas, desde hace poco, cam

pañas de reforma, conforme al programa precedentemente descri

to. Gran Bretaña ha dejado.de formar parte de este grupo des

de 1967. Algunos países, aún teniendo leyes restrictivas, ha

cen de ellas una aplicación muy liberal (en los Países Bajos -

-un proyecto de reforma está igualmente en estudio-). (2) 

La tesis opuesta sostiene que durante los tres primeros -

meses de embarazo, el embri6n no es más que un tejido de forma 
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parte del cuerpo de la mujer, puesto que no puede vivir fuera 

del útero. No existe ninguna obligaci6n moral ante un tejido 

sin vida propia. 

Las leyes especiales referentes al aborto son en consecuen 

cia inútiles. Toda mujer debe tener la posibilidad de realizar 

el aborto legal, excepto en caso de contraindicación médica, i~ 

cluso sin la obligaci6n de especificar el motivo. La decisi6n 

de efectuar una interrupci6n del embarazo concierne a la mujer 

encinta, y no a la Iglesia, al Estado, un colegio médico o una 

asamblea de juristas. (3) 

Después de esto pocas cosas quedan por decir de los paises 

TOTALMENTE permisivos, en los que el aborto es libre y no hay -

más que solicitarlo (U.R.S.S., Hungría, Jap6n, Estados de Nueva 

York, Hawaii y Alaska, estos últimos a partir de 1970). (4) 

Según la tesis inmediata, la de mayor parte de los refor

mistas liberales, existe una obligaci6n con respecto al feto, 

pero no constituye un deber absoluto. Es posible resignarla -

ante otras obligaciones más imperativas; salvaguardar de la V! 
da, de la salud física o mental de la mujer gravemente amenaz~ 

da en caso de que el embarazo continúe, y en casos de viola-

ci6n o incesto, para protegerla de un choque emocional excesi 

vo. (5) 

Los principales países que han adoptado un r~gimen inter

medio son, principalmente, los países escandinavos, la mayor -

parte de los países socialistas de la Europa Central y del Es

te (los demás tienen una legislaci6n totalmente permisiva), -
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Suiza (1942), Gran Bretaña (1967), TBnez (1965), Marruecos --

(1967), Turquía (1960), Canadá (1969) y un creciente número de 

Estados de los Estados Unidos, Francia y Bélgica, igualmente, 

se acogen desde hace poco tiempo a proyectos de ley en este -

sentido, a decir verdad, muy diferentes uno del otro, querien

do ser el primero minimalista y el segundo maximalista. (6) 

Bl. REFORMAS QUE HAN SUFRIVO LAS LEGISLACIONES. 

Antes de analizar las legislaciones en materia de aborto -

de los países mencionados al principio de este capítulo, es con

veniente señalar las fechas en que fueron enmendados los C6di-

gos Penales de casi todo el mundo civilizado, con el objeto de 

demostrar un panorama más amplio del problema del aborto. Da

tos que fueron obtenidos en el International Digest of Health 

Legislation, 1970. (7) 

Procediendo para esto a dividir en seis áreas geográficas 

el citado informe. Dichas áreas son respectivamente: Africa, 

América, Asia, Europa Occidental, Europa Oriental y Escandina

via. 

Fechas en que se enmendaron los c6digos penales: 

a) AFRICA. 

Senegal, 10 de febrero de 1967. 

Argelia, 5 de junio de 1966. 

Cameran, 12 de junio de 1967. 

Tanez, 1 de junio de 1965. 



Etiopía, 23 de julio de 1957. 

b) AMERICA. 

Honduras, 25 de junio de 1964. 

Argentina, 6 de diciembre de 1967. 

Brasil, 7 de diciembre de 1940. 

Chile, 11 de diciembre de 1967. 

Costa Rica, 1941. 

M~xico, 13 de agosto de 1931. 

Pera, 1969. 
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U.S.A., en 46 estados y el Distrito de Co:lumbia es pe!_ 

misible el aborto legal desde 1967. 

Canadá, reformas de 68 a 69. 

Uruguay, 24 de enero de 1938. 

Venezuela, 22 de junio de 1964. 

Paraguay, 18 de junio de 1914. 

Ecuador, 22 de marzo de 1938. 

Colombia, 14 de septiembre de 1936. 

El llnico país de Iberoamérica que nos supera en este -

atraso es el Paraguay. 

c) ASIA. 

Singapur, 1969, reformas sobre indicaciones sociales 

y m~dicas. 

Tllnez, lo. de julio de 1965. Indicaciones sobre el -

aborto terapéutico. 

Cambodia, 1934. 

Camerun, 12 de julio de 1967. 



Thailandia, noviembre de 1956. 

Etiopía, 1957. 

Jap6n, Reformas de 1949 a 1955. 

Israel, 1952, indicaciones sociales y médicas. 

d) EUROPA OCCIDENTAL. 

75. 

Francia.- Proyecto de Ley de 1970. Se pretende una r~ 

estructuraci6n total de las leyes en vigor -

del aborto. Se calcula que Francia tenga -

de cuatrocientos mil a quinientos mil abor-

tos anuales. 

Turquía.- Leyes en junio de 1967. son similares a las 

de la Gran Bretaña; y anexaba adem§s inform~ 

ci6n para Ia regulaci6n y planeamiento de la 

Familia. 

Reino Unido.- Ley de 1967, después de ésta, los prime

ros 18 meses fueron ejecutados 65,241 abor-

tos. Antes eran de ochenta a cien mil. 

e) EUROPA ORIENTAL. 

Bulgaria.- C6digo reformado en 1956 y en febrero de -

1968. 

Checoslovaquia.- Reformas en 1957. Antes de éstas ha

bía doscientos a trescientos mil abortos ile 

gales; después de las reformas de setenta a 

noventa mil. 

Alemania Oriental.- Ley de 15 de marzo de 1965. 

Hungría.- Hasta 1952 el aborto legal era por causas mé 



76. 

dicas. En 1956, con las leyes del 3 y 24 -

de junio, las más liberales de Europa, el -

aborto aument6 de 17,000 en 1952 a 152,000 

en 1959 y 187,500 en 1967. 

Polonia.- Ley del 27 de abril de 1956. En el año de 

1968 hubo 121,700 abortos legales; de ~stos, 

120,000 por razones sociales y 1,700 porra

zones m~dicas. 

Rwnania.- Decreto del 30 de septiembre de 1957. Hubo 

112,000 abortos en 1958, 219,000 en 1959 y 

1'115,000 en 1965. Por este poderoso moti

vo la ley se enmend6 en 1966 y en el año si 

guiente solo se registraron 51,659. 

U.R.S.S.- Hasta 1920 todos los abortos eran ilegales, 

despu~s de esta fecha, a fines de 1920, fu~ 

publicado el decreto en el cual se legaliz~ 

ba el aborto, firmado por el Comisario de -

Salud del pueblo. 

Antes de 1930 se cre!a que el 50% de las m~ 

jeres embarazadas recurr!an al aborto y el 

4% mor1an por secuelas del mismo. En 1954 

y 1955 hubo nuevas enmendaciones, entre otras 

cosas, especificaba que un m~dico soci6logo 

deber!a de persuadir a la embarazada de los 

riesgos del aborto, se le daba un plazo de 

ocho d!as que lo recapacitara y si insistía, 
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se le practicaba el aborto. Nahlan reporta 

que hay aproximadamente seis millones de -

abortos legales en la U.R.S.S. 

Yugoslavia.- Decreto del 11 de enero de 1952. Las in 

dicaciones para el aborto son éticas, médicas, 

eugenésicas. El Decreto fue enmendado en --

1960 y 1969. Acutalmente se practican 

200,000 abortos legales al año. 

f) ESCANDINAVIA. 

Dinamarca.- Ley de octubre de 1939. En 1951 el aborto 

obedecía a las siguientes indicaciones: 15.6% 

razones médicas, 76.5% razones psiquiátricas 

asociadas con médicas, el 7.5% indicaciones 

eugenésicas. Reformas de la Ley el 22 de -

junio de 1956 y el 24 de marzo de 1970. Esta 

dltima toma en consideraci6n condiciones mé

dico sociales: la edad (38 y 16), ndmero de 

hijos menores en el hogar (4), un comité para 

tomar decisiones integrado por el director de 

un hospital oficial, un oficial, un ginecólo

go, un psiquiatra y un médico especialista en 

medicina social. 

Finlandia.- Ley de 17 de febrero de 1950 y enmendada en 

marzo de 1970. Toma en consideraci6n la edad 

indicaciones sociales, médicas, eugenésicas. 

Islandia.- Ley del 28 de marzo de 1935. Es el primer 
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país en el mundo que introdujo el concepto 

de indicaciones médico sociales en el abor

to. 

Noruega.- Ley del 11 de noviembre de 1960. Las mis-

mas indicaciones que en toda Escandinavia. 

Suecia.- Ley de 1938, enmendada en 46, 63 y 64. To

do su ordenamiento es similar a toda Escan

dinavia. 

C). LEGISLACIONES REVISADAS EN RELACIONA ESTE ILICITO. 

a) Su~za. 

Suiza, por ejemplo, de manera contraria a lo que gene

ralmente se cree, no tiene un texto permisivo propiamente habla 

do, ya que el aborto no está autorizado más que por motivos mé 

dicos. El artículo 120 del Código Penal prevé que el aborto no 

será lícito más que con miras a suprimir un peligro imposible -

de quitar de otra manera y que amenace la vida de la madre o ex 

ponga seriamente su salud a una enfermendad grave y permanente. 

Ninguna indicación eugen€sica o social es admitida si no prese~ 

ta, al mismo tiempo, un peligro que amenace la vida o la salud 

de la mujer de manera grave o permanente. En casos de miseria, 

sobre todo socio-económica, está expresamente previsto que el 

juez podrá atenuar libremente la pena, pero permanece el prin

cipio de culpabilidad, incluso para la mujer. 

Sin embargo, la interpretación varía mucho de un cantón a 
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a otro. En el cant6n de Ginebra, por ejemplo, se aplica al t~r 

mino "aalud" la definici6n dada por la Organizaci6n Mundial de 

la Salud (también se aplica a otros fines además del aborto): 

"La aalud no ae conaldena ya a6lo como la auaencla de mal y de 

en6ekmedade6, alno como un eatado completo de bleneatan 6lalco 

y mental que penmlte el pleno deaankollo de la penaonal¿dad de 

cada cual". Esto es lo que explica que entre 1953 y 1958, por 

ejemplo, el n(unero de abortos provocados, en relaci6n con el -

de nacimientos, en las clínicas universitarias de Basilea, Ber

na, Zurich, Ginebra y Lausana, haya sido respectivamente de ---

3.1%, 10.9%, 5.7%, 2.3% y 26.8%, y que en la clínica universita 

ria de Lausana, en la misma época, los abortos efectu~dos se ha 

yan hecho por razones sociales en un 56.8% de los casos. 

En el C6digo Penal que está en vigor desde 1942, el aborto 

legal puede autorizarse cuando la vida o la salud de la futura -

madre son seriamente amenazados por una af ecci6n grave y perma

nente. La intervenci6n debe ser practicada por un médico, que 

cuenta con un dictamen convalidatorio de un segundo profesio-

nal especialista en la afecci6n por causa de la cual se solici

ta el raspeje. Durante muchos afias, "el d¿ctamen con6onme" de 

un segundo profesional, exigido por la ley, fue acordado con -

frecuencia, pero ante la afluencia creciente de pedidos de 

abortos provenientes de personas no domiciliadas en Suiza, y -

principalmente francesas, muchos cantones han tomado medidas -

restrictivas. 

El gobierno de Ginebra acept6 la constituci6n de una comi 
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si6n de preperitaje encargada de examinar a las mujeres que vi 

ven en el cant6n desde menos de tres meses antes. Esta comi-

si6n, que actda desde 1960, rehus6 el dictamen de con6okmidad 

en un 35 a 40 por ciento de los casos. 

En 1967, el cant6n de Berna prohibi6 pura y simplemente -

el aborto de mujeres que no poseyeran la nacionalidad suiza. -

Los médicos del Cant6n de zurich decidieron por su parte, exi

gir a las extranjeras residencia de cuando menos tres meses. 

Después de la guerra se cre6 un movimiento de opini6n pa

ra la modificaci6n de la ley, que muchos consideraban arcaica. 

La asociaci6n para la reforma de la legislaci6n sobre el abor

to Aboktlon Law Re6okm A~~ociation, presidida por el doctor -

Glanville Williams, luch6 activamente para que se realizaran -

modificaciones. 

En 1966, un diputado liberal, David Steel, present6 un 

proyecto de ley ante la Cámara de los Comunes, y después de 

una lucha prolongada y dificil el Parlamento vot6 un nuevo tex 

to muy liberal, el 26 de octubre de 1967. (9) 

Desde el 26 de abril de 1968, fecha en que comenz6 la vi

gencia de esta ley, los médicos del Servicio Nacional de la Sa 

lud pueden practicar abortos gratuitamente, con la condici6n -

de que dos de ellos consideren que la operaci6n es necesaria: 

1) Para preservar la vida o la salud física o mental de -

la futura madre; 

2) Para no perjudicar a los niños ya nacidos en el seno -

de la familia: 

3) Si existe un riego serio de que la criatura por nacer 
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esté afectada de graves anomalías físicas o mentales. 

El texto precisa que para apreciar el daño que el embara

zo puede provocar en la salud de la mujer encinta conviene te

ner en cuenta el medio y el clima en los cuales ella encontrará 

en el momento del nacimiento. 

La disposición más interesante de esta ley es la referen

cia al daño que un nacimiento indeseado puede producir a los -

niños de la familia. Así se reconoce explícitamente que no se 

trata de un problema que solo concierne a la madre, sino que -

toda la familia puede ser afectada por el nuevo nacimiento y -

que éste, por lo tanto, le concierne. 

Esta legislación es taneo más flexible cuanto que la inte 

rrupción no exige el acuerdo de una comisión, como en los paí

ses escandinavos. Basta el dictamen de los médicos. (10) 

En efecto, otro comentario acerca de la ley es el siguie~ 

te: 

La ley de 1967 no sólo codifica lo que anteriormente co-

rrespondía sólo a casos especiales; por primera vez, legaliza 

el aborto por razones diferentes a la vida de una mujer. La -

ley declara que un médico puede llevar a cabo un aborto quira~ 

~ico si él mismo y otro doctor consideran: 

a) Que si se continaa el embarazo el peligro que corre la 

vida de la mujer embarazada o los daños de la salud fí 

sica o mental de la mujer o de cualquiera de los hijos 
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existentes, de su familia sea mayores que si se deja -

proseguir el embarazo O; 

b) Que exista un peligro real de que el niño que se espera 

padezca anormalidades físicas o mentales que lo incapa

citarán seriamente. 

La ley indica, al comparar los riesgos relativos del emba

razo y del aborto en a), que hay que tener en cuenta el ambien

te 4eal o 4azonablemente p4evl6lble y exige que la operaci6n se 

lleve a cabo en un hospital aprobado excepto en ca6o~ de nece6l 

dad inmediata en que se puede prescindir de la segunda opinión. 

Los comentarios legales y médicos sobre la ley de 1967 han sido 

expresados por diversas organizaciones interesadas. (11) 

¿Cuáles son los primeros resultados de la aplicaci6n de es 

ta ley? 

Desde abril de 1968 a abril de 1969 se registraron 40,000 

abortos legales. En escocia se realizaron casi todos en los 

hospitales del Servicio Nacional de la Salud¡ en Inglaterra y -

en Gales, el 60 por ciento fueron practicados en establecimien

tos del mencionado servicio, y el 40 por ciento en clínicas pr~ 

vadas, que han recibido una autorización especial al efect~. 

En un 72 por ciento de los casos, estas interrupciones fu~ 

ron motivadas por riesgos concernientes a la salud de la futura 

madre¡ en un 5 por ciento, por la salvaguarda de su vida¡ en un 

3 por ciento, por existir un riesgo serio de que el embrión es

tuviera afectado por graves anomalías. 
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La cláusula que se prevé el prejuicio que podr1a provo-

car el nuevo nacimiento a los niños de la familia fue invoca

da solo en el 4 por ciento de los casos. 

En el país se han observado una disparidad importante r~ 

ferente a la aplicación de la ley. En ciertas regiones, don

de predominan los católicos, los abortos legales son menos nu 

merosos que en las otras ciudades. En Sheffield solo se re-

gistraron 24 abortos por cada 100,00 habitantes en los hospi

tales del Servicio Nacional de la Salud; en Liverpool, 25; en 

Birmingham, 28. 

Por el contrario, el Newcastle la proporci6n es de 67, y 

en Londres de aproximadamente 63. 

Sir George Godber, director del Servicio de la Salud, e~ 

tima que en Newcastle el funcionamiento de los hospitales es 

excelente, puesto que satisface la demanda. 

En efecto, en esa región, durante el año de 1968 a 1969, 

solamente 24 abortos se realizaron en clínicas privadas. En 

cambio en Birmingham el 38 por ciento de las mujeres que abar 

taren lo hicieron en establecimientos privados. 

El nClmero total de abortos (40,000 en un año) representa 

menos de 5 abortos por cada 100 recién vivos. La proporción es 

extrema-amente razonable, comparada con la de otros países de 

Europa: 6 en Dinamarca, 8 en Suecia, 44 en Checoslovaquia, 

130 en Hungría. 

Además, la aplicación de esta ley parece haber tenido ya 

un efecto benéfico desde el punto de vista sanitario. Entre 

23,000 abortos realizados en un año por el Servicio Nacional 
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de Salud, se produjeron 5 decesos. La tasa de mortalidad s~ 
" 

siguiente al aborto legal es del 21 por ciento de 100,000, -

mientras que la tasa de mortalidad post partum es de 24 por 

100,000. 

El nWnero de los abortos clandestinos parece estar en -

v1as de regresi6n, a juzgar por la decreciente cantidad de -

internaciones hospitalarias de urgencia a causa de abortos -

p~ovocados. 

El porcentaje de estas internaciones fue de los hospit~ 

les londinenses del 8.8 por ciento en marzo de 1966; en mar-

zo de 1969 solo llego at 5.4 por ciento. (12) 

e) Su.ec.la. 

En Suecia, desde 1938, la ley no se opone a la difusi6n 

de informaci6n sobre m~todos anticonceptivos ni a la venta y 

compra de los mismos. Paralelamente se ha promulgado una le

gislaci6n amplia en materia de aborto. 

El aborto terapéutico s6lo se autorizaba por tres moti-

vos: la vida de la futura madre en peligro, embarazo resulta~ 

te de una violación, temor de transmitir alguna enfermedad -

grave o deformidades al embr1on. Diversas modificaciones rea 

lizadas en 1946 y en 1963 aumentaron el número de motivo,s vá

lidos. 

La interrupci6n del embarazo puede auto'rizarse en la ac 

tualidad no solamente cuando la salud de la madre es puesta 

en peligro por la continuaci6n del proceso sino tambi~n para 
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prevenir el agotamiento de las mujeres encinta, si, habida 

cuenta de sus condiciones de vida, el parto y los cuidados 

que se deben proporcionar al niño pueden perjudicar seriamen

te su salud ffsica y mental. 

Esta enmienda, al introducir un motivo válido médico-<So

cial, ha ampliado considerablemente el campo de aplicaci6n de 

la ley. 

Finalmente, desde 1963, es válida una nueva indicaci6n -

eugenésica: podrá acordarse la interrupción si existen razo-

nes para temer una enfermedad del embrión o una lesi6n grave 

del mismo durante la vida fetal, por ejemplo a continuaci6n• de 

una rubeola o de la indigestión de medicamentos terat6genos -

por la madre. Esta revisi6n se promulgó principalmente con -

el objeto de tener en cuenta los efectos desastrosos de la ta 

lidomina. 

Para obtener un aborto, la mujer se presenta en uno de 

los centros especiales que existen en cada gran ciudad. Es -

examinada por un ginec6logo, eventualmente por un psiquiatra, 

y después interrogada por u.na asistente social. Finalmente -

se llega a un dictamen sobre su caso particular. 

La autorizaci6n puede ser extendida por dos médicos o -

por la Comisión Médica Real. La mayorfa de los casos son so

metidos al juicio de esta comisión, que está compuesta por tres 

médicos que designa el gobierno: ella dictamina sin apelación 

sobre la conveniencia del aborto. No obstante, se advierte -

una tendencia de recurrir más frecuentemente a la autoriza--

ci6n de dos m~dicos (30 por ciento del total en 1967, y aprox~ 
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madamente un cuarenta por ciento en 1968). 

cuando la interrupción del embarazo se autoriza, tiene -

lugar en un hospital público, generalmente de modo gratuito. 

Excepto en casos excepcionales, si el feto tiene más de cinco 

meses, no se autoriza la interrupci6n del embarazo. 

La ampliación de la legislación tuvo por consecuencia el 

aumento del número de abortos legales. De 2,318 en 1946 paso 

a 632~ en 1951; a continuaci6n la cantidad decreció, y fu~ so

lo de 2,792 por cada 100,000 nacimientos en 1960. Despu~s se 

elevo nuevamente, para estabilizarse en 1968 en aproximadamen

te 11,000 abortos legales. 

De modo que en 20 años el número de los abortos legales -

vari6 considerablemente. Estas diferencias se explican por 

las enmiendas introducidas en la ley por la formulaci6n muy 

flexible de algunas de sus disposiciones, cuya interpretaci6n 

es más o menos amplia según las reaciciones de la opini6n pú-

blica. En cambio, el aborto clandestino parece decrecer. En 

el Hospital Karolinska de Estocolmo, desde varios meses ningu

na mujer es hospitalizada como consecuencia de complicaciones 

posteriores al aborto. (13) 

d) Vlnamakca. 

En Dinamarca, desde el siglo XVIII se realizan esfuerzos 

para resolver el problema de las mujeres encintas que atravie

san dificultades. En ese mismo siglo se fundó un hospital pa

ra madres solteras. En el año 1905 se cre6 en Copenhague la -

asociaci6n privada, la ayuda a la6 madke6, para asistir a las 
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mujeres solas y a sus hijos, que eran acogidos en hoteles de -

maternidad. 

En 1939, una ley instituyó, bajo la autoridad de los po

deres públicos y con el financiamiento del Estado, centros de 

ayuda a las madres asequibles a toda mujer encinta, casadas o 

solteras, que en ellos podía recibir asistencia, tanto en el 

plano personal y social como en el legal, médico y económico. 

En 1948, El Ministerio de Asuntos Sociales otorgó a esos 

centros autorización para crear consultorios familiares y co~ 

yugales. Estos servicios cuya utilidad es muy grande en nue~ 

tra época, han permitido evitar numerosos abortos y divorcios 

y poner remedio a las desinteligencias entre padres e hijos. 

Una ley de 1939, complementaba en 1956, permite obtener 

el aborto por las razones siguientes: 

1) Indicación médica: si la prosecución del embarazo -

p::ine en peligro la vida o la salud de la mujer encinta. El té~ 

mino salud no se refiere solamente a la no existencia de afee 

ciones fisiológicas o mentales, sino también a la prevención 

de un estado de debilidad física o mental. La autorización o 

negación del premiso de abortar solo se toma después de un es 

tudio de todos los aspectos del caso considerado, en especial 

de las condiciones de la vida de la futura madre. 

No obstante, las circunstancias económicas, sociales y -

conyugales no pueden en ningún caso constituir un motivo suf!_ 

ciente para autorizar una interrupción del embarazo, si no -

existe una indicación médica propiamente dicha. 
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2) Indicaci6n humanitaria: si el embarazo es reultado -

de un delito, violaci6n, incesto, o de un acto sexual realiza

do con una menor de 15 años. 

3) Indicaci6n eugenésica: si existe, debido a factores 

hereditarios o a un traumatismo sufrido por el embri6n, un -

riesgo evidente de que la criatura nazca padeciendo una enfer

medad mental, debilidad, epilepsia u otra anomalía grave o in

curable. 

4) Indicación social: en casos muy peculiares, si se ha 

probado que debido a graves deficiencias físicas o psíquicas, 

la mujer no es apta para asegurar educaci6n y el mantenimiento 

de la criatura. 

Esta última es la única raz6n social prevista por la ley, 

Solo se aplica circunstancialmente, cuando la futura madre pa

dece debilidad mental o hereditaria, sordomudez o ceguera gra

ve. U4l 

e) La U.R.S.S. q lo6 Pa~6e6 Soc~al~6ta4, 

Siguiendo el ejemplo de la U.R.S.S., la mayor parte de -

los países socialistas de la Europa Central y Oriental han ado2 

tado desde 1955 una legislaci6n amplia sobre el aborto, que lo 

autoriza no solamente por razones médicas, sino también por mo

tivos eugenésicos y sociales. Algunos de estos países incluso 

lo declararon licito cuando simplemente media un pedido de la -

mujer. 
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La lucha contra el aborto clandestino y la af irmaci6n -

del derecho de la mujer a decir si quiere o no ser madre fue

ron las ideas rectoras de la reforma. Resultaba conveniente 

proteger a la poblaci6n femenina contra la práctica del abor

to ilegal-principal medio empleado para limitar la descenden

cia-, contrario a la dignidad, a la salud pablica y a la hi-

giene mental. 

Se eligió la interrupci6n legal del embarazo como m~todo 

de control de la natalidad por diversas razones: 

a) En la ~poca en que la legislaci6n fu~ promulgada no 

exist!a ningan anticonceptivo verdaderamente eficaz y acepta

ble para todas la.s parejas de la poblaci6n. 

b) Era urgente en el plano humano emprender una campaña 

intensiva contra el aborto ilegal. 

c) Resultaba necesario por motivos m~dicos y psicol6gi 

cos 1 que los abortos hasta entonces perpetrados por charlata

nes, fueran efectuados bajo control médico. 

En esas condiciones tuvo lugar una reforma legislativa 

en la Uni6n Sovi~tica en diciembre de 1955; en Polonia, Bulg~ 

ria, Hungr1a y Rumanía en 1956¡ en Checoslovaquia en 1957 y en 

Yugoslavia en febrero de 1960. 

Los motivos de 6rden social tomados en consideraci6n va

r1an segün los países. 

En Checoslovaquia son: la edad avanzada de la futura ma 

dre1 la presencia de tres hijos o más en el seno de la fami-

lia; la invalidez del c6nyuge; el estado civil de la mujer sos 
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tén de familia, soltera, viuda o divorciada; una situaci6n -

econ6mica difícil. 

Siguen siendo amplias las bases sociales para el aborto, 

pero nuevas instrucciones del Ministerio de Salud, en septie~ 

bre de 1966, prohibieron el aborto después de la doceava serna 

na del embarazo y exigen de toda mujer que busca un aborto -

por razones médicas y sociales que se presente en persona an

te los comités sobre el aborto en los respectivos distritos y· 

provincias. Solamente en casos especiales, con indicaci6n m! 

dica, embarazo como resultado de un acto criminal, y cuando -

la mujer es mayor de los 40 años, tenga por lo menos tres hi

jos vivos, o sea viuda, podrá ser aprobado el aborto sin com

parecer personalmente ante el comité. Ese procedimiento, que 

no incluye derecho de apelaci6n después de una decisi6n adver 

sa del comité, está destinado a hacer más difícil la práctica 

del aborto. Tal vez su explicación se halle en el requisito 

explícito de que toda mujer debe ser instruida en t6cnicas de 

control de natalidad después de la operaci6n y se le previene 

que no se podrá practicar ninguna otra terminación subsecuen

te de un embarazo.hasta que hayan transcurrido seis meses. 

En pa1ses donde el aborto relativamente libre precedi6 a la -

introducción de nuevos métodos anticonceptivos las restricci~ 

nes de la ley del aborto pueden estar diseñadas para alentar 

el uso concienzudo de la contraconcepci6n. 

A partir de 1957, la edad de la madre (menos de 16 años 

o más de 45 en el momento de la concepción), la presencia de 
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tres o más hijos en el hogar, la invalidez del c6nyuge, est~ 

do de la mujer que sostiene la familia, viuda o divorciada, 

o una situaci6n econ6mica difícil. 

La decisi6n la toma una comisi6n. (17) 

En Yugoslavia, 1.i.l H. e.o/Lite e.e IL.le&go de que el nac..<.m.len 

to de la c.~.latu1r.a pueda p1r.oduc..l1r. una pe~tu1r.bac..l6n 1.ie1r..la en -

la v.lda pe~J.ional, 6am.li.la1L o ec.on6m.lc.a de la muje~, pe~tu1r.b~ 

c..l6n que no pueda ev.lta~J.ie poi!. ot~o med.lo, es !!cito otorgar 

la autorizaci6n para interrumpir el embarazo. (18) 

En Polonia. basta un certificado de un solo médico, si la 

mujer declara previamente al profesional que la trata que 

ella se encuentra en una situaci6n social difícil. (19) 

A partir de 1956, es suficiente que la madre declare a 

su médico de cabecera que se encuentra en una situaci6n so

Gial difícil para obtener un certificado de admisibilidad -

·que le permite abortar en un medio hospitalario. (20) 

El aborto libre, realizado por simple pedido de la mujer 

es 11cito en la Uni6n Soviética y en Hungría. 

Lo era igualmente en Bulgaria y Ruman!a, pero estos -

pa!ses ha modificado la legislaci6n recientemente. 

En Bulgaria, desde el 22 de diciembre de 1967 el abor

to legal por siempre pedido de la interesada ha dejado de ser 

posible, excepto para las mujeres de más de 45 años y para -

las que ·ya tienen tres hij~s vivos. Con esta última excep-

ci6n, la int~rrupcl6n del embarazo debe ser autorizada por -

una comisi6n compuesta por tres médicos, por motivos médicos, 
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pero teniendo en cuenta igualmente la si tuaci6n social. (21) 

En 1968, Bulgaria tambi€n establecio restricciones en sus 

leyes sobre el aborto a petición de la mujer sin aprobaci6n de 

la junta m€dica. En realidad, segdn señaló el Jefe de Obste-

tricia y Ginecolog1a de un importante hospital de enseñanza en 

sof1a, la excepción para casos particularmente serios es ampli~ 

y se pemite una variada gama de indicaciones sociales, de man!:. 

ra que hasta ahora ha habido poca reducción en la frecuencia -

con que se autorizan abortos. 

Las reformas de las leyes en Rumanía y Bulgaria se rela-

cionan con las tasas descendientes de la natalidad en estos --

pa1ses y con la necesidad de aumentar su población. Bulgaria 

ha emprendido una campaña en pro del tercer hijo y fomenta e§. 

ta meta por medio de asignaciones familiares, asistencia so-

cial para resolver problemas de vivienda que restringen el ta 

maño de la familia, y ahora por una ley sobre el aborto con -

mayores restricciones. 

En 1966, Ruman1a limitó el aborto por razones m~dicas o 

~ticas (la salud de la mujer, enfermedad hereditaria en uno 

de los padres, y embarazo de'bído a violación o incesto) y a -

dos causas sociales: que la mujer tenga más de 45 años o cua

tro hijos que cuidar. (22) 

Desde octubre del mismo año, solamente las mujeres de 

más de 45 años pueden obtener un aborto por simple pedido. -

Los demás casos son sometidos a una comisión que resuelve -

fundándose en los motivos médicos invocados y en considera--
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cienes humanitarias (violaci6n, incesto). (23) 

Se puede decir que las consecuencias han sido catastr6fi 

cas: Descens:r de la natalidad por debajo de los totales neces.!'!_ 

rios para la renovaci6n de la poblaci6n, cierre de escuelas -

por penuria de niños, problemas ginecol6gicos mültiples debi

dos a repetidos abortos, etc. 

Prácticamente ocurre lo mismo en Bulgaria, después de la 

reforma hecha en 1967 por los mismos motivos que en Rumanía. 

En todos estos países el abor.to legal es gratuito por -

razones médicas y casi gratuito por los demás motivos. Las 

Qnicas condiciones de orden sanitario son que se efectde an

tes de la 12a. semana, que no haya habido otro aborto en los 

6 meses precedentes y que no haya contraindicación médica p~ 

ra la intervenci6n (enfermedades infecciosas de los órganos 

genitales precisados por la ley). (24) 

En la Repüblica Democrática Alemana, por el contrario, 

se produjo en 1965 una flexibilización de la ley. Desde en

tonces, para la evaluación de los motivos médicos invocados, 

se toma también en consideración el medio en la cual vive -

la mujer encinta. Los factores considerados son: la edad -

(más de 40 años y menos de 16) ; la presencia en el hogar de 

cinco hijos vivos; una serie de embarazos muy próximos en-

tre st; una violación qu~ haya llevado embarazo; el riesgo -

de que el embrión haya sido gravemente afectado. 

Con el objetivo de proteger la salud de la madre, estas 

nuevas leyes prohiben la interrupción de la gestación en los 

siguientes casos: 

Si su duración excede tres meses; si la futura madre ha 
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sufrido ya una interrupción de embarazo en los seis meses ant~ 

rieres a la demanda, si padece una enfermedad aguda o cr6nica 

de los órganos genitales. 

Por su parte, la intervención debe realizarse obligatori~ 

mente en un hospital en el que ~e impone una inte~venci6n t~e6 

dla6 y por un m€dico ginecólogo. 

El aborto por razones médicas es gratuito en todos los -

pa!ses. En cuanto a las otras indicaciones, se han fijado ta

rifas muy moderadas excepto en Polonia, La República Vemoc~át~ 

ca Alemana y la U.R.S.S., donde la inte~venci6n e6 g~atuita en 

todo6 lo6 ca606. 

Por lo general, además de realizarse la intervención, se 

proporciona información sobre métodos anticonceptivos. Esto 

es obligatorio antes del raspaje en Polonia, Yugoslavia y la -

Unión Soviética. 

En Checoslovaquia, la Repdblica Democrática Alemana, Yu-

goslavia y Hungr!a, el poder de decisi6n está en manos de una 

comisión, pero existe la posibilidad de apelar ante una instan 

cia médica superior en caso de rechazo. 

En la U.R.S.S. y Alemania, las mujeres presentan directa

mente su pedido en los consultorios externos de los dispensa-

rios¡ en Bulgaria, en un hospital; y en Polonia a su médico de 

familia. 

El obj~to de esta legislación fue permitir a las mujeres 

la obtención de la intervención tan rápidamente como fuere po

sible, para evitar shocks psicológicos importantes y complica

giones, cuya probabilidad aumenta con la duración del embarazo 
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¿Cuáles fueron las consecuencias de la nueva legisla---

ci6n? 

La nueva legislaci6n ha implicado un aumento espectacu-

lar del número de abortos legales - cosa que se esperaba, pue! 

to que el problema se trataba en adelante a la luz del día-. 

La tasa de aumento varía según los países. En Hungría, -

Rumanía y la U.R.S.S., donde el número de abortos supera al -

de los nacimientos, la tasa de aumento es más elevada. 

En Rumanía, de 219,000 abortos legales en 1959 se pas6 a 

1 115,000 en 1965; en bulgaria, de 18,444 en 1957 se elev6 a 

201,100 en 1968. 

En Checoslovaquia se observ6 una declinaci6n del número 

de abortos en 1963 y 1964, y luego un ligero aumento en 1965. 

En Polonia se registr6 una disminuci6n (156,700 en 1966, en -

lugar de los 199,400 en 1962). 

Al respecto es interesante observar que Polonia fu~ pre

cisamente el primer país socialista que emprendi6 la difusi6n 

de informaci6n anticonceptiva, integrándola en el concepto de 

protección materna e infantil. 

En la Uni6n Soviética, donde el número de abortos se ha 

triplicado desde 1955 a 1963, a partir de 1965 comenz6 a mani 

festarse una tendencia regresiva. 

No obstante se estima que se practican unas seis millo-

nes de intervenciones por año. 

La RepGblica Democrática Alemana constituye una excep--

ci6n. Si bien la flexibilidad de la ley implic6 un aumento -

del número de abortos legales en 1967 la tasa fué solamente -
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de 6.1 por cada 100 nacimientos. En 1968, esta tasa disminu

y6. 

Ese porcentaje es muy semejante al de Suecia y muy infe

rior al de los otros pa!ses socialistas (76 para Bulgaria, 44 

para Checoslovaquia 130 para Hungr!a). 

Ese porcentaje es muy semejante al de Suecia y muy infe

rior al de los otros países donde el aborto es "libre" (la 

U.R.S.S., Hungría, Rumanía y Bulgaria} se ha observado una 

disminuci6n de la tasa de la natalidad, y esta es la raz6n 

por la cual Bulgaria y Rumanía se han orientado hacia una le

gislaci6n más restrictiva. 

El ejemplo de Ruman!a demuestra la complejidad de las r~ 

laciones que existen entre el aborto y la tasa de la natali-

dad. 

En 1965, el nfunero de abortos fu~ cuatro veces más eleva 

do que el de nacimientos. Sin que mediara ningGn aviso pre-

vio, hacia fines de 1966 se promulg6 una ley restrictiva, con 

la esperanza de que de esta manera aumentará la tasa de nata

lidad. Efectivamente, el porcentaje de nacimientos creci6 en 

1967 de manera espectacular. Se podría llegar a la conclu--

si6n apresurada de que existi6 una relaci6n de causa entre la 

legislaci6n restrictiva y el aumento de la natalidad; no obs

tante, la tasa de natalidad declin6 nuevamente a partir de --

1968, para llegar a 20 nacimientos por cada 1,000 habitantes 

a principios de 1969. 

puesto que Rumanía es uno de los pa!ses de Europa en que 

menos se práctican los m€todos anticonceptivos aolamente lo -
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hacen un 4% de la6 pa~eja6 en la edad 6é4tll, es indudable -

que un naemro creciente de mujeres recurrió de nuevo al abor 

to ilegal. 

En cambio en los países en donde el aborto es lícito en 

ciertas condiciones (Suecia, Dinamarca, Noruega, Suiza) la -

tasa de natalidad es estable. 

Además en los países que conservan una legislación muy 

restrictiva en materia de abortos y de anticoncepción, se o~ 

serva que la natalidad disminuye ligeramente o se estabiliza 

en valores más o menos equivalentes a los países de legisla

ción más liberal. 

Estas observaciones prueban acabadamente que la demogr~ 

fía de un pueblo está lejos de depender de la legislación en 

vigor referente a esta materia en particular; el desarrollo 

demográfico depende del contexto económico, social, cultural 

y resulta de una conjunción de factores muy complejos. 

Según la opinión general de los m~dicos, otra consecuen 

cia de la vigencia de la nueva legislación de los países so

cialistas parece haber sido la disminución considerable del 

neímero de abortos clandestinos e ilegales. 

Este hecho queda demostrado por la declinación clara de 

la mortalidad y de la morbilidad postaborto, lo que indica -

que el estado sanitario general es mejor que el aborto legal 

ha sustituido, en gran medida, a las maniobras ilegales. (25) 

Según el parecer de los especialistas que han estudiado 

estos países (Mehlan, Tietza, Cernoch, Novak, Hirscher, por 
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ejemplo), el n11rnero de abortos clandestinos ha decrecido efe~ 

tivarnente, sin duda de modo parcial por raz6n de un creciente 

uso de la anticoncepci6n, pero sobre todo porque las leyes -

abortivas se han aplicado muy libremente como lo testimonia -

el creciente namero de abortos legales. 

Sin embargo, todavía hay abortos clandestinos por diver

sos motivos 6ob4epa6a4 el tiempo de doce 6emana6, abo4to dem~ 

6¡ado ce4cano6, no que4e4 6omete46e a la6 6o4malidade6.(26) 

De 1959 a 1965, en Polonia, el n11inero de decesos se ha -

reducido de 76 a 26; en Bulgaria de 47 a 16; en Checoslova---

quia no se produjo ninguna muerte en 140,000 intervenciones -

(1963-1964). En Bulgaria tampoco se produjo ninguna muerte -

en los 67,000 intervenciones realizadas en 1962; en Hungría -

hubo 2 decesos en 358,000 intervenciones; en Yugoslavia, 6 d~ 

cesos en 105,668 interrupciones realizadas por razones m~di--

cae. 

Tambi~n se hicieron muy raras las secuelas consecutivas 

al aborto en Checoslovaquia, por ejemplo, el nlírnero de compl! 

caciones inmediatas decre9i6 de 5.2% (1958) a 2.3% (1963); 
1 las complicaciones tardías pasaron de un 12.5% a un 4.9%. 

La extracci6n del feto se realizaba antes por dilataci6n 

y raspado; este m~todo está en gran parte sustituy~ndose por 

el aspirador de vac!o, dispositivo perfeccionado en China. El 

empleo de este aparato presenta con respecto al m~todo tradi-

cional la ventaja de hacer la intervenci6n más fácil, más rá-

pida y menos traumatizante, con la condici6n de que el embara 
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zo no tenga más de tres meses. 

SegGn el profesor K.H. Mehlan, del 90 al 99 por ciento -

de los abortos realizados tienen una motivaci6n social. Una 

síntesis de las motivaciones en los diversos países muestra -

que una tercera parte de las mujeres que se sometieron a in-

tervenci6n deseaban limitar la dimensi6n de su familia; otra, 

tercera parte estimaba insatisfactorias sus condiciones de vi 

vienda o no deseaba obstaculizar el desarrollo de su carrera; 

la ~ltima tercera parte adujo motivos de salud o dificultades 

familiares. 

Del 80 al 90 por ciento de las mujeres que se sometieron 

a la intervenci6n son casadas, con frecuencia madres de fami

lia. Las madres solteras representan un 20% en Rumanía, un =: 
16% en Yugoslavia, un 12.2% en Checoslovaquia, el 15% en Hun-

gría y el 10% en la U.R.S.S. 

Se observa además que una de cada tres mujeres que soli

citan .la interrupci6n del embarazo no ha practicado m!3todos -

anticonceptivos. Aproximadamente el 75 por ciento de estas 

parejas emplean el m!3todo del coito interrumpido o el preser

vativo. Hace poco tiempo que en estos países las parejas pu~ 

den disponer de los métodos anticonceptivos modernos piido~afi 

düpofii.t.i.vofi .ü1.t~au.te~ú1ofi'. Desde ñace oda ó t.tés años se -

proporciona informaci6n y enseñanza sobre esos temas. En Po

lonia, Yugoslavia y la RepGblica Democrática Alemana hace mu

cho tiempo que se inici6 la difusi6n de informaci6n sobre los 

métodos anticonceptivos. Ahora bien es precisamente en estos 
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tres paises donde es menor el nümero de abortos legales. 

Estos ejemplos muestran la incidencia que tiene la difu-

si6n de informaci6n referente a los métodos anticonceptivos -

con respecto al ntirnero de abortos, y esta es la raz6n de que -

todos los paises socialistas de Europa hayan emprendido una -

vasta acci6n para popularizar tales métodos. La informaci6n -

sexual y la enseñanza de la higiene deben formar parte de la -

educación general, pues constituye a la vez medidas de medici

na preventiva y de la educaci6n moral del sentido de la respo~ 

sabilidad. 

En estos paises el contexto ·histórico, la dominaci6n tur

ca y 'otras, y los niveles culturales sumamente diferentes, ha

cen que sea necesaria además la reducci6n de un gran nGmero de 

hombres en lo que respecta a su actitud ante la mujer y su sen 

tido de la responsabilidad personal, familiar y social. 

Por esta ra~on los resultados obtenidos hasta el momento 

s6lo pueden proporcionar indicios. Es prematuro formular esti 

maciones después de una experiencia de tan corta duraci6n. El 

ejemplo de estos paises dentro de una década será seguramente, 

muy significativa. (27) 

Por otra parte, estos mismos especialistas continüan pre~ 

cupados por el nümero excesivamente elevado de abortos legales 

que plantea, a su vez, un nuevo problema de salud püblicai en 

primer lugar para la mujer, por razón del peligro real del 

aborto provocado en una primeriza en pa~t¡cula~ en un núme~o -

c~eciente de j6vene~ muchacha~ y por las secuelas del aborto -

repetido. Después para el hijo, por el aumento del número de 
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padecimientos prematuros y de la mortalidad infantil, conse--

cuencia de los abortos anteriores. 

Observan :'igualmente que el nfunero de concepciones aumen

ta paralelamente al de abortos legales, lo que se explica fáci! 

mente ya que la mujer liberada de su embarazo, está disponible 

mucho más rápidamente para un embarazo nuevo, que si diera a -

luz a los 9 meses. Se corre el riesgo, pues, de entrar en un 

circulo vicioso. 

También están preocupados por el nuevo problema de salud 

moral que supone la voluntad de las mujeres de no tener más -

que pocos o ningGn hijo, y esto sea cual sea la mejora de sus 

condiciones de vida. 

Claro que se atribuye la elevada cifra de abortos legales 

al hecho de que la anticoncepci6n era muy mal conocida en los 

pa1ses del Este (salvo Polonia y en Alemania del Este) y a las 

dificultades econ6micas. Una muy vasta difusi6n de educaci6n 

en los métodos anticonceptivos ha sido, pues, llevado a cabo -

por todos estos países, al ~ismo tiempo que se ponían en fun-

cionamiento medidas sociales que animaran la natalidad y que -

ayudaran a las madres pe~m~6o6 excepc~onatmente ta~go6 po~ ma

te~n~dad, c~ec~da6 p~e6tac¡one~ ~oc~ate6, mutt~pt~cac~6n de -

gua~de~¡a6 ¡n6ant~te~, etc., pero aparentemente sin ~xito real 

ya que se tropieza aquí con una nueva comprobaci6n de importa~ 

cia primordial: la misma presencia de una ley abortiva juega -

un papel de un considerable freno en la motivaci6n de las muj~ 

res para aprender y usar correctamentr la anticoncepci6n, y 

una política social para animar a la natalidad no parece ya 

apenas eficaz. Una vez introducida la mentalidad abortiva, 
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las mujeres que han tomado el hábito de usar el aborto corno -

medio de lirnitaci6n de nacimientos continaan fiándose de este 

método, sobre todo si es cada vez más fácil y gratuito. Aun

que la propaganda en favor de la anticoncepci6n no encuentra 

ningün obstáculo, hace observar Frank Novak refiriéndose a Yu 

goslavia, parece que el principal obstáculo que se opone a su 

difusi6n es el que esté permitido el aborto provocado. (28) 

6) E~tado6 U»~do6. 

En los Estados Unidso no existe ninguna ley federal so-

bre el aborto. Esta materia está reglamentada por la legisl! 

ci6n de cada uno de los estados y los textos que existen son 

sumamente diversos. 

Todos los estados reprimen el aborto: algunos de manera 

rigurosa; en 20 de ellos incluso el de Nueva York la interru~ 

ci6n del embarazo se considera un crimen. 

Se prevé no obstante una excepci6n para el aborto tera-

péutico; es 11cito si la vida de la futura madre está en pel! 

gro. Esta excepci6n es incluso aceptada por la jurispruden-

cia constante de los estados en los que la legislación no pr~ 

vé expresamente (Pennsylvania, Massachusetts). 

Algunos estados tienen una concepci6n m~s amplia del --

aborto terapéutico y lo aceptan para preservar no solamente -

la vida , sino también la salud de la mujer encinta; otros 

(Connecticut, Missouri), consienten la intervenci6n cuando 

exsite un peligro físico o ps1quico para la· vida de la criatu 
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ra, pero no se sabe como interpretar estos textos ambiguos. 

Frente a esta situaci6n, desde hace una década se ha ve

nido perfilando un movimiento en favor de la reforma legisla

tiva. 

En 1959, el Instituto de Derecho Norteamericano Ame.~~can 

Law In6t~tute., del que son miembros personalidades eminentes 

-magistrados, profesores de derecho, abogados-, presentó un 

proyecto de ley segün el cual el profesional podr1a legalmen

te interrumpir un embarazo, en los siguientes casos: 

1. Si existe un riesgo serio de que la prosecución del 

embarazo ponga en peligro la vida o la salud física 

o mental de la futura madre. 

2. Si se teme que la criatura por necer padezca malfo~ 

maciones físicas importantes o debilidad mental; 

3, Si el embarazo es el resultado de una violación o -

de un incesto. 

Segan este proyecto, un certificado conjunto suscrito por 

dos mMicos u.no de. to6 cu.ale.6 H.d e.t que. eve11tuatme.nte. e.tlec.

táe ta lttte.1Lvenc.l61t debe indicar la circunstancia que justif!_ 

ca la interrupción del embarazo; el documento se incluiría en 

la historia clínica de la enferma en el hospital, institución 

donde deberá realizarse la intervenci6n, excepto en casos de 

extrema urgencia. 

Los Estados de California, Colorado, Georgia, Carolina -
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del Norte y Maryland fueron los primeros, en 1967 y 1968, que 

modificaron sus respectivas legislaciones. Después de ellos 

lo hicieron Mississipi, Kansas, Arkansas, Nuevo México y Obre 

g6n. 

En 1969, en 26 estados se presentaron proyectos de ley -

en este sentido. 

En el estado de Nueva York, si bien la comisi6n de estu

dio designada por el gobernador Nelson Rockefeller se pronun

ci6 en mayor!a por una reforma más amplia, el proyecto prese~ 

tado en la primavera de 1969 fue rechazado. Lo mismo ocurri6 

en el Estado de Nevada. 

La mayor parte de las nuevas leyes sancionadas se inspi

ran en gran medida en el modelo elaborado por el Instituto de 

Derecho Norteamericano. (29) 

Hasta 1967 s6lo cuatro estados permit!an el aborto por -

raz6nes que no fueran la salud de la madre. Colorado, Nuevo 

México, Alabama y el Distrito de Columbia permit!an el aborto 

para evitar dañoó eo~po~aleó óeioó y pe~manenteó o para prot~ 

ger la salud de la madre. Las leyes de los Estados Unidos -

son especialmente restrictivas porque el peso de demoót~a~ la 

neeeóidad recae invariablemente en el defensor y los médicos 

se muestran renuentes a operar en cualquier caso que pueda p~ 

nerse en duda. 

El término abo~to te~ap~utieo no se ha ampliado en los 

Estados Unidos para abarcar las operaciones por razones psi-

quiátricas o siquiera eugen~sicas. Por tanto, aunque existen 
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pruebas claras de que la rubéola antes de la doceava semana -

del embarazo produce anormalidades congénitas en un 30 por -

ciento de los casos, como la madre no corre peligro de muerte 

el aborto es ilegal y, en consecuencia, los m~dicos intervie

nen muy pocas veces. En realidad, mientras en la mayoría de 

los paises ha subido el namero de abortos terapéuticos durnte 

los altimos 20 años, en los Estados Unidos ha descendido, a -

pesar de que la informaci6n es más completa que antes. 

Hace muy poco, la situaci6n ha cambiado rápidamente. 

En 1967 los proyectos de reforma de las leyes del aborto fue

ron aprobados en treinta legislaturas estatales y en cinco es 

tados ya se han enmendado los decretos. (30) 

En tres estados Hawai, Alaska y Nueva York, el aborto -

está a la disposici6n: prácticamente basta solicitarlo. En -

el Estado de Nueva York un aborto puede ser practicado por -

cualquier médico titulado, dentro de las veinticuatro prime-

ras semanas del embarazo, y no hay ningan requisito de resi-

dencia. En Hawai y Alaska pueden practicarse abortos aproxi

madamente hasta los seis meses, pero en ambos se exige una re 

sidencia de noventa días. 

Unos diecinueve estados más han dado un paso adelante -

en comparaci6n con los que exigen una amenaza para la vida de 

la madre. Permiten el aborto siempre que el embarazo sea con 

detrimento de la salud mental o física de la madre. Además -

de este requisito, diversos estados añaden otros propios. Por 

ejemplo, algunos permiten el aborto si hay raz6n para creer -
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que el niño nazca con un defecto físico o mental. Otros lo au 

torizan si el embarazo proviene de estupro o incesto. Otros -

más tienen cierto requisito de residencia, que a veces puede -

llegar hasta ciento veinte días. En fin uno más, el estado de 

Georgia, exige una residencia legal de buena fé certificada ba 

jo juramento. Además casi todos estos estados exigen que dos 

o tres doctores aprueben el procedimiento. De los restantes -

estados, unos veintiocho permiten el aborto Gnicamente cuando 

la vida de la madre está amenazada. 

El estado de Nueva York acab6 prácticamente con todas las 

restricciones prohibitivas el 1° de julio de 1970. El sentido 

de la nueva ley es que cualquier mujer puede solicitar un abor 

to antes de la vigesimocuarta semana de embarazo. Supone tam

bi~n que las mujeres son dueñas de su propio cuerpo y que no -

~ecesitan el consentimiento de sus maridos. 

cuando el estado de Nueva York lleg6 al extremo en su le 

rislaci6n, los cr1tiCos manifiestos del aborto predijeron que 

.a ley cambiaría los hospitales en fábricas de abortos al por 

ayor. Tambi~n afirmaron que muchas mujeres morir!an y que -

os doctores contrarios al procedimiento, lo mismo que las en

ermeras, se verían obligados a violar sus convicciones éticas 

religiosas. Han pasado ya varios años desde que la ley entr6 

l vigor y por fortuna la catástrofe que muchos previeron no ha 

.do realidad. 

En 1971, en la ciudad de Nueva York se practicaron cerca 

ciento sesenta y cuatro mil abortos y no se registraron más 

e ocho muertes. Esta estadística de seguridad mejorará a me 



107. 

dida que los doctores adquieran más experiencia en el proced! 

miento, y las pacientes aprendan a visitar las cl!nicas en e

tapas más iniciales de su preñez. Los hospitales no se vie-

ron abrumados por los abortos porque el trabajo se distribuyo 

entre diversas clases de recursos m~dicos. Como en la ley no 

hay nada que exija que los abortos se practiquen en el hospi

tal, un gran porcentaje se efectaa en los consultorios de los 

doctores, con anestecia local. Hay además cerca de veinte -

clínicas no hospitalarias que se hacen cargo de miles de ca-

sos cada año. Muchas de ellas son en realidad ho6tipal en -

min¡atu~a, preparados para resolver sus problemas de emergen

cia. Las cl!nicas que no cuentan con estos medios están situa 

das cerca de hospitales a donde pueden enviarse los casos, si 

llegará a presentarse una situación, poco probable, en la que 

algo resultara mal durante el procedimiento. As! pues, la -

ciudad de Nueva York ha demostrado, sin dejar lugar a dudas, 

que puede no s6lo ver por sus necesidades propias con pronti

tud y dignidad, sino tambi~n por las de otras regiones. Por 

ejemplo, cerca del 50% de los abortos practicados en el estado 

provenían de otras partes del pa!s. Viendo el hecho de otro 

ángulo, entre el 80% y el 90% de los abortos practicados en -

organizaciones lucrativ~s de la ciudad de Nueva York han sido 

con pacientes venidas de fuera del estado. La libre empresa 

y el motivo del lucro pueden pues fácilmente construir unida

des para abortos, con tal que la ley suprima las barreras bu

rocráticas. 
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La conclusi6n evidente es que no pasará mucho tiempo an

tes que ser propicio el aborto se convierta·. en un destacado va

lor positivo político. Quienes aspiran a un cargo ciertamente 

tendrán cuidado de tomar el pulso cambiante a la naci6n en di

versas partes de su territorio, y en particular estudiarán con 

ebjetividad lo que ha sucedido en el estado de Washington. Es 

ta entidad federativa ordenó un plebiscito pablico sobre el te 

ma, añadi~ndolo a la boleta del sufragio pol1tico, y el aborto 

fu~ suacrito por un naemro muy superior a la mitad de los vo-

tantes. Otros estados han declarado que sus leyes sobre el -

aborto son anticonstitucionales por ser demasido vagas e in--

ciertas. Probablemente, debido a medidas de este g~nero, lle

gará el momento en que la Suprema Corte de los Estados Unidos 

declare que los reglamentos estatales restrictivos del aborto 

son anticonstitucionales. Esto ser!a causa de que se uniforma 

ra la legislaci6n en todo el pa1s, al anularse las leyes esta

tales contradictorias. El problema ya no es saber si esto suce 

derá, sino decir con cuánta rapidez. Y hay todas las razones 

para suponer que suceder~ en Estados Unidos antes que Canadá.(31) 

g) Ja.p611. 

En Jap6n se llevan a cabo m~s de un mill6n de abortos le 

gales al año. La respuesta al porqué de la legalizaci6n del -

aborto es muy sencilla: 

La inevitable explosi6n demográfica que amenaza al occi

dente, hace muchos años que es un hecho cruel en Jap6n. Es --
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una naci6n de espacio muy limitado, Noventa y cinco millones 

de habitantes viven en islas cuya superficie total es menor -

que la del estado de California. Con sus 369,561 Kilómetros 

cuadrados, Jap6n apenas alcanza el tamaño de Terranova y s6lo 

un 16% de la tierra es arable. Como resultado de ello, las -

familias grandes, y el espacio y los recursos limitados, han 

acosado al Japón durante siglos. Hace inclusive cien años re 

sultaba una práctica coman arrojar al río a las niñas recien 

nacidas que no se deseaba·tener. Pero desúes de la Segunda -

Guerra Mundia, estas ya antiguas presiones de la población se 
agravaron al máximo. En un país empobrecido por la guerra, el 

gobierno japonés tenía que encontrar la forma de enfrentarse 

a una tasa de nacimientos que había ascendido de 30 por mil a~ 

tes de la guerra, a 34 por mil en 1947. Como no se contaba, 

ni se cuenta, con un anticonceptivo eficaz para las masas, la 

Gnica solución práctica en aquella época fué legalizar el abor 

to. Así fué como en 1948 se aprobo la Ley de Protección Eu

genésica. Aunque no delcaraba que cualquier mujer podía abo!_ 

tar por simple solicitd, le otorgaba al médico un poder ilimi 

tado para decidir a quien podía practicárselo sin miedo a in

terferencias. 

¿,Porqué no hubo protestas públicas ni discursos apasio

nados contra la ley? Quizá resulte difícil para una persona 

occidental comprender que los sentimientos religiosos no cons 

tituían ningGn verdadero obstáculo. solo 0.25% de la pobla-

ci6n de Japón es cristiana. Y aunque los médicos relaciona-

dos con los hospitales mantenidos por cristianos se opusieron 
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la gran mayor1a de los japoneses son budistas o sinto1tas y, -

en estas religiones, el niño carece de derechos hasta su naci

miento. En consecuencia cuando se legaliz6 el aborto en Jap6n 

sus prácticos habitantes lo aceptaron corno una necesidad 

La Ley de Protecci6n Eugenésica está diseñada para evitar 

el aumento de descendientes anormales y protege la vida y la -

salud de la madre por esterilizaci6n o por aborto. Sirve de -

gu1a al doctor para decidir cuál de estas dos operaciones se -

debe llevar a cabo en el caso de enf errnedades como esquizofre

nia, estados maniaco-depresivos, deficiencias mentales, tende~ 

cias sicopáticas, degeneraci6n del sistema nervioso, degenera

ci6n muscular, malformaciones corporales, epilepsia, enferrneda 

des de la sangre como la hemofilia y sordera hereditaria. Tarn 

-bién se inclu1an deseos sexuales anormales, ofensas crimina-

les repetidas y violaci6n. Pero es la secci6n cuarta del art1 

culo catorceavo de la Ley de Protecci6n Eugenésica la que pro

porciona al médico una libertad ilimitada, puesto que estable

ce que cualquier embarazo se puede interrumpir si la salud de 

la madre puede verse afectada seriamente debido a consecuencias 

físicas o econ6micas. Todo lo que necesita el médico es el 

consentimiento de la paciente y de su marido. Si el marido se 

niega, o no hay tal marido entonces la mujer firma sola los p~ 

peles. Si la mujer es débil mental o está loca, su marido en 

forma práctica, puede dar su autorizaci6n, Si se aplica esta 

claGsula permite a cualquier mujer obtener fácilmente un abor

to legalizado. Por ejemplo, si ya tiene dos o tres hijos, pu~ 
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de alegar que otro embarazo afectará su salud debido a la situ~ 

ci6n econ6mica. Una boca más que alimentar, forzaría el presu

puesto familiar y la alimentaci6n, afectando as! en forma indi

recta a la salud de la madre. Hay que ~eco~da~ que aunque el -

e6tanda~ de uLda de lo6 japone6e6 e6 el md6 alto de o~Lente, 6f 

gue 6Lendo bajo compa~ado con lo& e6t~nda~e& occLdentale&. Aun 

que su economía ha crecido en forma milagrosa desde la Segunda 

Guerra Mundial, la brecha que existe entre los sueldos reales y 

los deseados en ese pueblo tan capaz y ambicioso, quizá se ha -

hecho mayor. 

La sección cuarta se presta a interpretaciones atín más am-

plias. Por ejemplo las mujeres reci~n casadas que están traba

jando pueden solicitar el aborto alegando que el embarazo inter 

fier0 con su trabajo. 

En las regiones rurales de Jap6n hay otra raz6n para el a-

borto y es la costumbre del matrimonio a prueba. Aunque esta -

costrumbre está desapareciendo gradualmente, todav!a se practi

ca en muchas regiones. 

Un hombre y una mujer viven juntos temporalmente para ver -

si son compatibles mutuamente. Generalmente el hombre va a vi

vir a casa de la novi.a, a veces durante uno o dos años. Como 

es de esperarse a veces hay embarazo y si sucede antes de que -

hayan decidido casarse el médico realiza el aborto. 

En contraste con los Estados Unidos, donde la mayoría de -

los abortos los hacen ilegalmente personas que no están califi

cadas para ello, en Jap6n todos los llevan a cabo los ginec6lo

gos. Para poder obtener su licencia, el ginec6logo hace una so 
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licitud a la asociaci6n médica y los demás médicos tienen que 

enviar las pacientes que solicitan aborto, a un ginecólogo. 

El lado positivo de la legalizaci6n del aborto superaba -

con mucho a los puntos negativos. En primer lugar, la ley ha 

sido una forma eficaz de controlar la poblaci6n de Japón. Su 

año -el más bajo de Asia- y muy inferior al de Canadá o de 

los Estados Unidos. Pero, a pesar de ello, los japoneses co!:!_ 

tinuarán tratando de estabilizar su crecimiento demográfico.

Saben que todavía aumenta a razón de un mill6n do habitantes 

anuales. Sus ciudades est<ín hacinadas, el alojamiento resul

ta difícil y la tierra cultivable ya est~ explotada en un 

cien por ciento. 

En los lugares en que no hay industrias ni casas, hay arr~ 

zales. Se encuentra en las laderas de las montañas en las 

que se han hecho terrazas en la tierra para cultivarla y es-

tán apretadas entre edificios industriales a las afueras de -

las ciudades. La tierra recuerda constantemente a los japon~ 

ses la necesidad de limitar la población, puesto que cada au-

mento significa una presión mayor a su estandar de vida actual 

y un impedimento para elevarlo al nivel occidental. Por tan

to, desde su punto de vista, el aborto legalizado va unido al 

progreso económico. Como se dijo antes, ya que no se opone a 

sus sentbnientos morales ni religiosos, es un método social--

mente aceptable. 

V,El LOS ANTEPROYECTOS VEL COVIGO PENAL rn RELAC10N AL 
ABORTO. 

ANTEPROVECTO PRESENTAVO ANTE LAS COMISIONES UNIVAS VE 
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JUSTICIA, SALUBRTVAV V ASISTENCIA, 1MSS, POR LA COALICION 

VE IZQUIERDA, GRUPO PARLAMENTO COMUNISTA. 

Honorable Asamblea: 

a las Comisiones Unidas de Justicia, Salubridad y Asiste~ 

cia, IMSS, fu~ turnada para su estudio y dictámen legislativo 

las iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adici~ 

nan el C6digo Penal para el Distrito Federal, C6digo Sanita-

rio de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de Partos 

Empíricos capacitados, as! como el programa de inclusi6n del 

aborto enducido dentro de la práctica médica en el C6digo sa

nitario: presentados por el grupo Parlamentario Comunista 

Coalic¡ón de Izquie~da por lo que en cumplimietno de esa ter

minaci6n, estas Comisiones Unidas elevan a la consideraci6n -

de esta Honorable Asamblea el correspondiente dictámen. 

Los principalés motivos en que defiendan las iniciativas, 

sobre la opini6n de que las leyes promulgadas, para proteger 

la vida, como son las relativas al aborto, no cumplen con su 

cometido y si por el contrario ocasionan la muerte de muchas 

miles de mujeres al año. 

Se pronuncian por el aborto voluntario y gratuito pero a~ 

vierten que no se plantea este, como un instrumento para el -

control de la natalidad o la planeaci6n familiar, pues aun le 

galizado, seguiria siendo el ~ltimo recurso de un embarazo no 

deseado, su proposici6n se basa exclusivamente en el respeto 

a la decisi6n individual ante la magnitud del problema agre-

gan, el estado se preocupa y pone enfásis en la educación ·r-
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sexual y en la planificaci6n familiar, pero esto no ha impedido 

que las mujeres sigan recurriendo al aborto clandestino. 

En cambio el aborto voluntario y gratuito facilitaria a los 

organismos que se preocupan por la salud, la informaci6n y uti

lizaci6n voluntaria de metodos anticonceptivos en las mujeres -

que m~s lo necesitan con la convicci6n de que las mujeres temen 

abortar y mucho menos desean repetir la experiencia. 

En el año de 1974, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, 

env!o al E.Congreso de la Uni6n una iniciativa con proyecto de 

decreto, de reformas y adiciones a los art!culos 4°, 5°, 30 y 

123 constitucional bon el prop6sito fundamental de elevar el -

rango e igualdad punidica del hombre y la mujer, cuando a esto 

se expreso la inquietud e interés del gobierno Mexicano de pr2 

teger la organizaci6n y desarrollo de la familia, tras la apr2 

baci6n legislativa entraron en vigor, el 1° de enero de 1975 -

las reformas y adiciones a los art!culos antes mencionados 

siendo el 4° de interés relevante que en su segundo párrafo se 

ñala: ... "Toda pe46ona teme a decldl4 de mane4a llb4e , 4e6pO! 

6able e ln6o4mada 60b4e el name40 lj e6paclamlento de 6U6 hljoa" 

El derecho a dicidir la estructura·. de la celula social va-

r!a, es decir en nümero y espaciamiento de los hijos consignado 

en el articulo 4° constitucional, es un derecho moderno con pr~ 

fundo setido humano que ha surgido ante la nulidad de la pobla

ci6n mexicana en la epoca presente. 

Constituye un derecho libre a la procreaci6n encuadrado den 

tro de las leyes individuales. 

La libertad radica en el derecho a decidir su presente ex--
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terno, sin coacci6n de ninguna persona y de ninguna autoridad 

El proyecto de reformas al C6digo Penal para el Distrito -

Federal propone esencialmente reformas al Art1culo 329 y dero

gación del 332, 

El Código Penal sustantivo vigente en el Distrito Federal 

contempla "Lo6 de..U.to6 c.ontJr.a la. v-id11 y la biteg1t.l.da.d c.oJr.po- -

Jr.al" la configuración de un hecho delictivo como lo es la muer 

te del producto en la concepción en cualquier momento de la 

preñez, segan reza el art!culo 329. 

La pretensión de establecer un lapso de 12 semanas de emba 

razo, en el cual la mujer tiene la libertad de abortar sin in

fraccionar la ley penal, debe ser sujeta de diversas reflexio-

nes" 

Se advierte que en el contenido de la exposición de moti-

vos, se manifiesta nuevamente graves diferencias, pues no se -

expresan razones jurídicas, socio-económicas o culturales, ni 

de índole biológico o genético para establecer tal tolerancia 

de 12 semanas de embarazo. 

La omisión absoluta de los más elementales argumentos que 

demuestran validez, de su proposición, provoca que discurra en 

abstracto y limitado por tanto cualquier reflexión objetiva. 

Para la constitución de un derecho de autodeterminación -

de la mujer al aborto, habrá que partir inevitablemente del 

an~lisis del embri6n o feto, o si constituye una vida indivi

dual, consideramos que pese a todas las especulaciones, el ero 

bri6n humano cualquiera que sea su edad, es una entidad vital 

y se trata de una nueva dividualidad y no tiene mayor carac--

1 
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ter1stica biologica que la de su crecimiento. 

Suponiendo sin conceder que el feto antes de 12 semanas, -

no pueda considerarse como un ser humano, sino simple deriva-

ci6n de la mujer, visana o protuberancia, estaríamos en el ca

so de que si se tratara de un aborto consentido el que ayudar 

a una mujer cometería el delito de lesiones y si se tratare de 

un aborto procurado o autoaborto, la mujer si estaría causando 

un daño f~rico a si misma y la mutilaci6n tambi~n esta proh1b! 

da por nuestros ordenamientos penales. 

Por otra parte la derogaci6n del articulo 332, el cual re

gula en su primera parte la penalidad para el aborto denomina

do doctrinalmente Hono1t.l6 Cau6a as! como las circunstancias 

que deben concurrir para que este opera si trata desde luego -

de una atenuante que beneficie a la mujer que incurra en la co 

misi6n de este ilicito. 

Sin embargo el 3er. y último parrafo reviste de un espe~-

cial interes puesto que contiene de una sanci6n penal que pro

cure o consienta un aborto Hono1t~6 Cau6a a6n en el supuesto ca 

so de que operara las reformas al artículo para la pr§ctica 

del aborto, con la derogaci6n del artículo 332, 0toltgando6e un 

Um.lte. de. 12 HmanM de toR.e1tanc..la. 

Se provoca la extracci6n de toda sanci6n penal para la mu

jer preñada que participa en la comisi6n delictiva, de explor~ 

do derecho que para efectos de operancia de cualquier delito, 

se requiere la de un sujeto imputable de un bien 

susceptible de lesi6n y una norma penal sancionadora por el ac 
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' 
to delictivo en el presente caso los presupuestos constitutivos 

del delito no se configuran plenamente, tal situaci6n provoca -

una plena contradicci6n en el proyecto de reformas al c6digo p~ 

nal, pu~s bien se reconoce como un hecho punible la muerte del 

producto de la concepci6n desa~s de cierto lapso, con la derog~ 

ci6n del articulo 332 se elimina toda amenaza de pena para la -

mujer preñada, y s6lo estar!an en posibilidad de recibir sanci6n 

las terceras personas que participen en la comisi6n del delito. 
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FJ CRITERIO QUE SOSTIENE EL ANTEPROVECTO PRESENTAVO POR LA 

P.G.R. EN LA CAMARA VE V1PUTAVOS Y CAMARA VE SENAVORES, 

EN RELACIONA ESTE 1L1C1TO. 

En virtud de que tanto en la Carmara de Diputados, como -

en la Camara de Senadores, en sus respectivas áreas de informa 

ci6n y difusi6n, argumentaron no tener conocimiento de inicia· 

tiva alguna presentada por la Procuraduría General de la Repú

blica, ni tampoco en esta Última fué posible desarrolla este -

punto vital para la elaboraci6n de esta tesis, se les argumen

to a los encargados de esta difusi6n que el Lic. Sergio García 

Ramírez, Procuardor de la República, habia hecho del conoci--

miento de la Prensa Mexicana sobre las reformas de éste ilici

to en el mes de noviembre de 1983, que hizo en el país una co~ 

ciencia general sobre el aborto pero aducieron desconocerla. 

En algunas ocasiones pedi hablar con el Sr. Procurador, -

citandome su Secretario Particular, sin que hasta la fecha te~ 

ga conocimiento alguno sobre dicho proyecto. También se les -

hizo del conocimiento de los Comites PRO-VIDA, que auspiciados 

por el PAN y el CLERO MEXICANO movilizaron en mitines en va--

rios Estados del país, para que no se discutiera sobre el ant~ 

proyecto antes mencionado, en fin el único anteproyecto que me 

pudieron facilitar fue el presentado por la Coalici6n de Iz--

quierda, Grupo Parlamentario Comunista. 
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G) COMENTARIOS 

l. La mayor parte de los pa!ses civilizados en el mundo, -

han cambiado o reestructurado su pol!tica respecto del aborto; 

dicho cambio se verific6 casi al mismo tiempo entre los años 

1965 a 1970. Se hab!a notado que los pa!ses con una pol!tica -

restrictiva ten!na más abortos que los que ten!an una legisla-

ci6n más liberal. 

2. En los pa!ses que no han tenido ninguna enrnendaci6n en 

su legislaci6n, se debe a razones religiosas que les impide en

cararse con el problema del aborto. 

3. En el C6digo Penal vigente para el Distrito y Territo-

rios Federales "1931 ", en sus Art!culos 330, 332, 333 y 334, en 

centrarnos los siguientes tipos de aborto: 

A. Consentido¡ 

B. Sufrido; 

c. Procurado; 

D. Honoris Causa¡ 

E. por Causas Sentimentales, y 

F. Terapéutico o Necesario. 

4. Mientras que el C6digo Penal regula s6larnente los ante

riores tipos de aborto, en otras legislaciones encontrarnos los 

siguientes: 
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* Abo~to po~ indleaelone6 eugenl6iea6: Se refiere a todas 

las enfermedades transmisibles o no que puedan afectar en alg~ 

na forma o no al feto. 

Los países que han adoptado esta indicaci6n son: Europa 

Oriental, El Reino Unido, Singapur, Australia, Japon, Cuba, Es 

tados Unidos, Turquía y Escandinavia. 

Debemos señalar que en las legislaciones locales de los Es 

tados de Veracruz, Sonora, Yucatán, Puebla y Chiapas ya se re

gula este tipo de aborto. 

* El primer 

pa1s que introdujo el concepto de indicaciones m~dico-sociales 

fué Islandia en 1935. Estas indicaciones fueron despu~s adop

tadas por otros pa!ses como Jap6n, Gran Bretaña, Escandinavia 

y los países de la Europa Oriental. 

Estas indicaciones se refieren a: 

a) Varios nacimientos en estrecha sucesión; 

bl Dificultades domésticas resultantes de la frecuencia 

de niños en el hogar; 

c) La difícil situaci6n económica; 

d) Enfermedades de otras personas que viven en el hogar, y 

e) Enfermedades de los Esposos. 

* Abanto pon lndieaeione6 &oelaleb: Las indicaciones socia 

les, a veces parecen la misma cosa, sin embargo hay algunas dis 

tinciones: 
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A. Algunos paises admiten que cuatro niños continuados 

con un promedio de 15 meses entre cada nacimiento, es motivo -

justificador; 

B. Otras naciones señalan la muerte o incapacidad del ma

rido para sostener el hogar1 

C. Otras más la "ruptura" del hogar, cuando la esposa es 

el principal sost6n del hogar, y 

D. Algunos pa!ses permiten el aborto en funciones de la -

edad, hasta antes de los 16 y despu~s de los 40 años1 en otros 

es entre 17 y 40, de 16 a 45 y de 17 a 37 años respectivamente. 

Estas indicaciones han sido aceptadas por Europa Oriental, 

Escandinavia y Bulgaria. 

Et abokto ~ob~e demanda: Es la Qltima etapa a que ha -

llegado el aborto, la petici6n del mismo sin que haya la m!s -

leve indicaci6n. Es el caso de Hungr!a, la u. R. s. s. y los 

Estados de Nueva York, Alaska y Hawai, en la Uni6n Americana, 

Francia y España. 

Esta dltima etapa merece meditaci6n, reflexión y serenidad 

para juzgarla. Aparentemente parece absurdo que una mujer, 

sin mostrar ninguna razón ni indicación, de las establecidas -

para el aborto, pida la interrupción de su embarazo. Sin em-

bargo 6sta puede tener motivos tan íntimos y secretos para so

U.citar su aborto, que a nadie, ni al mismo m~dico, pueda comu 

nicárselos. 

Parece ser que lo más aceptable es lo que hace la Unión So 
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vi~tica en estos casos. Somete a platicas a esta persona con -

Psico-Soci6logos, para tratar de convencerlas de que deben con

tinuar con su embarazo, darle unos días para que recapacite, y 

si insiste, practicarle el aborto legal. 

Ahora bien, una vez señaladas las diversas clases de aborto 

que se tipifican en otras legislaciones, es conveniente apuntar 

que tambi~n existen ciertas contradicciones, y que ni aan en el 

caso del aborto por simple demanda, se pueden pasar por alto, -

estas contradicciones son las siguientes: 

* S6lo se permite el aborto hasta las primeras 24 semanas 

del embarazo (Nueva York) , hasta las primeras semanas (Califor

niá), hasta las primeras 12 (U.R.S.S. y Tdnez) , hasta las pri

meras 10 (Bulgaria), etc. 

* La presencia en la mujer embarazada, de ciertas enferme-

dades que se agraven por causa de un aborto. 

* Dentro de los primeros seis meses de habersele practic~ 

do un aborto a una mujer, es improcedente concederle otro, en -

este mismo período. 

* En casos de emergencia, los abortos pueden ser interven! 

dos por cualquier m~dico, en caso contrario, las decisiones las 

dá un comit~ establecido especialmente para tal prop6sito. 

* Un requerimiento especial para que los abortos legaliza-
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dos sean practicados en hospitales previamente aprobados por el 

Estado. 

* En dichos establecimiento~ u Hospitales aprobados por el 

Estado, se llevará un reporte y record de abortos, a efecto de 

adentrarse hasta las causas m~s intimas de este problema. 

* Con el objeto de restringir la llegada de extran.-eras en 

los paises en que se ha adoptado liberal legislaci6n sobre el -

aborto, han emitido ciertos requisitos legales con respecto a -

la residencia. 

Urge dictar medidas encaminadas a subsanar los problemas -

que se derivan del aborto considerado como delito por el C6digo 

Penal para el Distrito y Territorios Federales, ésto se podria 

lograr presionando desde dos campos a saber: 

A. Estudiar los problemas relacionados con el aborto, y -

diseminar ampliamente la infonnaci6n sobre ellos. Esto se lle

varia a cabo mediante Conferencias, Mesas Redondas, Congresos -

Mundiales, Trabajos de Investigaci6n, etc., etc. 

B. Reformando el C6digo Penal, el actual capítulo del abor 

to, para ésto existen dos soluciones: 

\ 1.- Modificando y liberalizando el mencionado ca 
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p!tulo. Sabemos que los abortos tipificados como Terapéuticos, 

Honoris Causa por Causa Sentimental, y aGn suponiendo que tipi

ficara el Eugenésico; se aplicarían s6lo a una pequeña fracci6n 

de los abortos ilegales que se realizan. 

No habrá significativo aminoramiento del problema a menos -

que los cambios incluyan a la legalizaci6n de los abortos cona! 

derados con indicaciones Médico-Sociales y que éstos contengan 

una interpretaci6n amplia de la salud mental, comparable a lo -

que estipula la Ley Británica. Debemos reconocer que muchos 

factores pueden causar serios problemas mentales en la mujer en 

cinta. Dichos factores no encuentran respuesta en nuestra ac-

tual legislaci6n, y además son las causas por las que ocurren -

más abortos inducidos en el Distrito Federal, como quedo previ! 

mente comprobado en el IV capítulo de esta tesis. 

2.- El otro camino es eliminar por completo las 

leyes sobre el aborto, reemplazándolas solamente por el requis! 

to de que un m~dico debidamente titulado realice el aborto. 

Hay quienes afirman que esta decisi6n, a largo plazo, será ine

vitable. Sin embargo esta soluci6n parece ser que no encontra

rá aceptaci6n por parte de nuestros legisladores. Mientras no 

haya una real separaci6n Iglesia-Estado. 
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1.- El prop6sito fundamental del presente tema esbozadas en 

lineas anteriores sobre el delito de aborto no pretende 

aportar nada nuevo sobre este ilicito sino consistirá -

en la comprobaci6n de que el estudio exhaustivo de un -

delito en particular, s6lo es dable mediante la aplica

ciOn del método dogmático. 

2.- El aborto siempre se ha practicado en todo el mundo, en 

todas y cada una de sus clases, y en las más antiguas -

civilizaciones como es en la antigua China, la primera 

época de Roma y en la antigua Grecia a tres mil años an 

tes de Cristo. 

3.- El cristianismo ha influído en la punibi~idad del abor

to, la condena es esencia de la filosofía cristiana que 

influy6 en la realizaci6n de nuestro C6digo Penal Vige~ 

te. 

4.- Es necesario reformar nuestro C6d!go Penal Vigente, ya 

que el nuestro data de 1931, y ésto implica grandemente 

que el mismo, sea obsoleto para nuestros días. 

S.- En estudios realizados por la SSA en relaci6n al aborto 

clandestino en el año de 1980 se practicaron 800 mil 

abortos terminando el 10% de las mujeres en graves cir

cunstancias provocandoles la muerte por las condiciones 



antihigienicas con que habian sido tratadas, 

6.- Por los grupos feministas en estudios realizados por su 

organismo, estas calculan que en nuestro pa!s práctican 

anualmente dos millones de abortos clandestinos del que 

perece el 15% ya que se práctica en condiciones antihi-

gienicas. 

7.- La mayor parte de los pa!ses civilizados en el mundo, -

cambiaron su pol!tica legislativa del aborto en los 

años de 1965 a 1970, notandose que los pa!ses con una -

política más restrictiva, tenian más abortos, que otros 

con una política más liberal. 

8.- En el Código Penal Vigente para el Distrito Federal en 

sus artículos 33, 332, 333, 334 encontramos los siguie~ 

tes tipos de aborto: 

a) Consentido 
b) Sufrido 
e) Provocado 
d) Honoris Causa 
e) Por Causas Sentimentales 
f) Terapeútico o Necesario 

y en otras legislaciones se encuentran los siguientes: 

A) Aborto por indicaciones Eugenésicas-Enfermedades -

transmisibles al feto, Europa Oriental, Reino Uni

do, Singapur, Australia, Japón, Cuba, EEUU, Tur--

quia, Escandinavia, cabe señalar que las Legisla--



cienes de los estados de Veracruz, Sonora, Yucatán, -

Puebla y Chiapas ya se regula este tipo de aborto. 

B) Aborto por indicaciones M~dico-Sociales: 

Islandia, Jap6n, Reino Unido, Escandinavia, Pa!ses de 

Europa Oriental. 

Esto es por varios nacimientos seguidos, mala situa-

ci6n econ6mica, dificultades dom~sticas, etc. 

C) Aborto por indicaciones Sociales: 

cuatro niños continuados en algunos pa!ses con prome

dio de 15 meses entre cada nacimiento, muerte e inca

pacidad del marido, ruptura del hogar y en funciones 

de la edad de la mujer. 

D) Aborto sobre demand-Gltima etapa que ha llegado el 

aborto o sea la petici6n del mismo: Hungr!a, URSS, 

Francia, España y EEUU. 

9.- Señaladas las diversas clases de aborto en otras legisla

ciones, es conveniente señalar algunas contradicciones, -

que aGn en el caso del aborto sobre demanda existen. 

Por ejemplo en Nueva York se permite dentro de 24 semanas 

12 en la URSS y Tunes, 10 Bulgaria etc. 

10.- Para logar medidas encaminadas a susanar el problema de -

este ilicito considerado en nuestro C6digo Penal Vigente 

como delito se lograría sobre 2 puntos: 



1) Estudiar el problema de este ilicito y difundir ampli~ 

mente su información mediante conferencias, congresos 

mundiales, trabajos de investigación, etc., etc. 

2) Reformando el Código Penal en su cap!tulo referente al 

tema que nos ocupa existiendo 2 soluciones: 

a) Modernizando y liberalizando el mencionado cap!

tulo, no habrá aminoramiento del problema a menos 

que los cambios incluyan la legalización de los 

abortos considerados con indicaciones "Médico-s~ 

ciales" y que contengan una interpretación arn--

plia de la salud mental, comparable a lo que es

tipula la Ley Britanica, pues hay que reconocer 

que muchos factores ocasionan serios traumas en 

la mujer, y no encuentran respuesta en nuestras 

legislaci6n actual, por lo que hay más abortos -

inducidos en el D.F. corno quedo comprobado en el 

Cap!tulo IV de ésta Tes!s. 

b) La otra soluci6n seria eliminar por completo la 

penalidad del aborto rernplazandola por el requi

sito que un médico debidamente titulado realice 

el aborto ya que la mujer en este caso tiene de

recho a oplnar sobre el respecto, afirmando que 

ésta solución a largo plazo será inevitable, y -

encontrarán aceptación entre nuestros legislado-



res cuando haya una verdadera separaci6n en la 

promulqaci6n de nuestras leyes con la iglesia. 

Toda mujer debe de tener la posibilidad de re~ 

!izar el aborto legal excepto en un caso de 

contra indicaci6n m~dica, incluso sin especif! 

car el motivo, la decisi6n de interrumpir el -

embarazo m~dico, o una asamblea de jutistas. 
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