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CAPITULO 

1 •• PROTE:CCION ¡, LI• ~li\tEKN ll>AU !JE LAS TRABAJAOORAS. 

Uesde la aparición de Ja~ primeras nonnas jur{dicas de u~ 

recho Privado, el aspecto de la maternidad ocu~ un lugar preferente 

Los Jur lstas ltomanos consagraron un capitulo del Derecho CI vl 1 espe

clalmente dedicado a ta regulación de los efectos de la maternidad -

(nacimiento, aseguramiento de lo~ derechos de v&stago y medidas para 

los natalicios de ascendientes ~stumos). En el cuerpo del Uerecho -

Privado todas las situaciones y las reglas previstas son sabias en • 

cuanto a las prevenciones y dlsposlclones que contienen. 

La fil storia del l.lerecho, coosigna las corrientes que han

lnfluenclado a esta materia. l'rlmerlllJlente, partiendo del uerecho lto

'llan.·., se estimó siempre a la mujer como una persona sujeta a tutela. 

Ue esta figura, a la ~poca acturtl, la evolución ha ocupado un largo. 

tiempo y puede resumirse ast: 

En un princlplo. la mujer se encontraba en si tuaclÓn jur!, 

dlca notoriamente inferior a la del hombre, 

Posteriormente y a partir del afto de 1895, diÓ comienzo • 

la ~poca que caracterlr.Ó al movimiento para robustecer las relacio-

nes familiares, ~urgiendo la corriente liberal y con ella la lnclin!!, 

ción para buscar ~ejores condiciones legales a la mujer. 

Ya en tos Últimos tiempos, la orientación legal general • 

ha proplclado que se respete la misma condición jurfdlca, tanto para 

el hombre como para la mujer, tratando de darle a ésta la protección 

necesaria en raión del sexo, 

Un ejemplo lo tenemos en la Constitución de 1917, en la--
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que se prohiben tas labores peligrosas e ln1alubre1 para loa •1nore1 

y las mujeres y •• establece, con relacl&n al trabajo Industrial, q• 

las labores de 'stas no pueden extenderse a •ª• tl .. po que el de las 

dl11 de la noche. 

La Ley Federal del trabajo, reglaa~Pt~rra del apartado A. 

del Artfculo 123 Constitucional, establece en detalle cual es el ho· 

rarlo dent~o del que, vitld11111ente, pueden desarrollar actividades 1!, 

borales de tas mujeres y los menores de edad, con 11 particularidad. 

de que leg•l•ente hay un lmpedlmlento para el trabajo f .. entno extr!, 

ordtn.rlo. 

En resumen, en el campo del Derecho Cl vll, en un tl•po,. 

la mujer estu,., en condiciones de lnferlorldad jurfdlca, sobre todo

en estos dos a1pecto11 

a) En cuanto a la capacidad de contratacl&n, qu. dentro • 

del Derecho Romano, estuvo restrlnglda y que asf pascf. 

a otro1 1llt•a1 legales. 

b) En el aspecto de la Patria Potestad, en l• que la mu-· 

jer desposada 11taba sujeta a la tutela del marido. S!?_ 

bre este particular se establecl& el matrimonio como • 

un Contrato Civil, pero sln dar t:rmino a la sltuacl&n 

de inferioridad jurfdlca en la qu• se encontraba la m.l:!. 

jer en la calidad de esposa. 

M:xlco, en la Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril 

de 1917 y en el C&dlgo Civil de 1928, en vigor desde 1932, aftrnitf 1a

equlparacl&n con el hombre para toda mujer, a partir del momento en -

que :ata llegara a la mayorfa de edad. 

l'or lo que hace al Derecho del Trabajo, :ste no es Inda-

pendiente o distinto de tas dem&s r&111as del Derecho. 

El Oerecho del Trabajo es el protector de los trabajado--
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re1, ca.o producto de un conjunto de circunstancias soclales que n•· 

cen debido a ta concentracl8n econ&nlca y a l• lnsuflclencl• del 01-

recho Clvll para reaolver los problemas da loa trabajador••• 

La concentracl8n econcfmlca, nacida del maqulnluio, trajo· 

COlllO consecuencia quo el trabajador quedara al1lado, y entonces IO•· 

brevlnl•ron durante el sl1lo paaado, jornadaa de catorce horas s•l•· 

rlos de ho•bre, falta de dlas de descanso y vacaciones. Esta fu' una 

&poca de absoluta explotacl8n humana. 

De ahf que se haya propuesto como fin del Derecho del tr!. 

bajo, la proteccl&n de dlbll frente al fuerte, ya que ea absolut .. O!!, 

te cierto que todo• los ho•bres son t1uale1 ante la Ley, pero t ..... 

bien ea cierto que hay 1randea dlferencla1 entre ellos, fundt111nt1l

mente econ8alcaa. 

En el Derecho Moderno, eat111110s frente al estatlllDO, orle!!. 

tado en do1 fo1'11a11 1) vasallaje y b) posibilidad de qua el hi>•bre • 

realice, en un pl1no de llbertad, su propio destino. 

Esta evoluctJn afecta recfproc1111ente el Derecho del Trab!, 

jo porque en la relacl&n obrero.patronal, se manlfeat& prlmer11111ente

la Injusticia del llberallllllO y ahora el Derecho del Tr1bajo, tle11•~ 

una funcl&n prhnordlal en 11 vida social. 

En la Edad Media se estructur& el Derecho del tr1bajo so

bre ba1es con sentido Cund .. entalmente humano. estableciendo un1 re

lact&n de car•cter personal, cuando el conjwito de Derechos y obll1! 

clones del oficial y del aprendiz se conslder1ron como una conaecu'!!. 

cla de un contrato y de la poslct&n que guardaba el oficial d•ntro • 

de la vida econ&mica y social. 

Tiempo despu&s aparecen las corporaciones que eran asocl! 

clones de talleres a las que pertenedan los maestros, los of lclales 

y los aprendices. En esta &poca, la meta natural de los oflclale1 -

era llegar a ser maestros. 
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La rellgl8n era el •J• de l• or1.1t1l1acl8n dlnAlilc• en 1••• 

neral y habf a una ldea profl.l'ld .. ente crl1tlana de la propiedad de •• 

101 bienes. 11 a.t C0110 pudo 1• corpor:aclln rHllaar 1us funclonea,. 

debido a que tl ... 1tro tenfa un stntldo de re1pon1abllld1d 110r•l y 

econ&.lc• frente a au1 trabajador ... Stn •b•rgo, Hte Stntldo de -· 

rHpon1abU ldld ful dec11enc1o, convlrtllndo1e poco a poco la corpore, 

ctln en im ln1tr1111nto de oprHlln •n uno1 d• loa ueatro1. l.01 of! 

clalea, que •1per1ban llegar a ••e1tro1, cada dfa observaban que .. 

l•• c•rraban mis l•• puertas conforme 1van1aba el tleapo y .. ••tuvo 

en pre1encla d• 11111 lnclplente dlvl1l&n de el••••• cuando 1e ll•tt8-

•l n1t.ero de t•llerH, llesando el ••tnto • que de11parecen por •• 

co•pl•to l•• corporaclone1. 

Con el uqulnlmo 1ur1• la competencia de trabajo entre • 

el ho•br• y 11 •ujar, percibiendo lata salarlo• lnferlore1 en r•la-

cl&n • lat amia que " pa1a1N1n a loa trabajadorH del HJIO M1cul l

no. todo ello en¡endr8 qu• en la primera •ltad del al1lo paaado, 111¡ 

itere una vl¡oro1a raeccl&n, tendiente a 1• prot•cclln da la •uJer • 

qua trabaja. 

Jullo J. Hartfnea Ylvot (l) dice que "Mo H ju1to unir l•· 

ldH de trabajo de las •uJerH con el uqulnlmo porque el trabajo .. 

de •ll•• •• tan antiguo como •l trabajo •lmo" y que lo &tlco que ... 

orl1lnl, "•• la obr•r•"• op1rlndo1• 1•1 lndu1trl1ll1act&n de au tra. 

bajo. El •l_, autor, citando llft docmento de trabajo para ta re11al&l 

. de con1ultore1 e aaterla de probl••• de la aano de obra faenlna ... 

(Condlclo~•• da 1a1 •ujeres que trabajan .n la Agricultura, 0.1.T ... 
Glnebra, 1939). contlnu• aflr..ndo que l• labor de l•• aujeres H rt 

110nta ha1ta 101 prlmero1 tl .. poa en el HZ'Vlcto, en el taller do.la

tlco y en l•• tare•• •1rfcol••• 

Gabriel Cabanella1 (2), aoatlen• que "L• .lqulna pu10 en -

1ltuaclcfn de Igualdad • la •uJ•r y el hollbre, por dl .. tnutr el ..... 

(l) Martfn111 Yhot, J.J., trabajo de Mtn0rH y de HujerH, Edlc:lonH 

O.pal••• Buenos Alr11 1964, Pag. 127. 

(2) Cabanellaa, G. Trat1do da Derecho l, Plg. 178. 



pleo de fuarHa procedentes del vigor muscular". 

La llmltact&n del trabajo de las mujeres, fu& Implantada en 

cuatro a1pactos, a saber: 

t •• Duracl&n mlxlma de la jornada de labor 

2 •• trabajo nocturno 

3 •• Descanso dominical y 

4 •• Sltuacl&n frente al estado do maternidad. 

De estas cuatro fases, la que Interesa a mi estudio es pre

cisamente la ~ltlma y fu: en Suiza, en donde por primera vez 1e expl· 

dieron leyes sobre ta proteccidn de la maternidad, mediante 111a nonna 

federal que estabtecfa que, "antes y despuls del parto queda estable

cida una reserva de ocho semanaa durante las cuales las mujeres no pu!. 

den ser admitidas al trabajo en f&brlcas" (3). 

En el Cnntlnente Americano, fu: en Argentina en donde se oc!!_ 

pa ta leglslact&n por primera vez del trabajo de las mujeres, prohl·

blendo a :sta el trabajo nocturno, por una ley aprobada el U de oct.!!, 

bre de 1907. Esta Ley contenta normas expresas sobre las mujeres emb! 

ruadas. inspiradas tm las razones flslol&glcas de su pro¡:ta constltu

cl&n. 

Martfnet Vlvot resume las razones Invocadas en 111 ¡1rotec-·· 

cl&n legal de la mujer que trabaja de la siguiente fol'l!lai 

1 •• Debilidad fCslca por razones flslol&glcas y de conRtltJ:!. 

cl&n propia. 

2 •• CU111pllmlento de una actividad complementaria en el ho·· 

3 •• gar. 

3 •• Mantenimiento de la salud de la raza hllllana 

4 •• Mantenlm!ento de la vida de [amlll•• que raclonalmente

se mantiene un lda por la noche, 

(3) •• llohl L., La a mujer ante la Leglslaci&n Laboral, Santa r:, 1960 

Pag. 306. 
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s •• Ell•lnacl&n de la dlacrl•lnaclcfn por ra.&n de aexo.(4). 

2 •• llND'ICIOS QUE OTORGA EL ARTICULO 123 CONSTllUCIOtW. Y LA LEY PE· 

DERAL DEL TRABAJO A LA NWEl ANtES Y DESPIJES DEL PARTO. 

Mue1tra Conatltuct&n folltlca de 1917, prot .. e la 1ltuacl&n 

de la trabajadora •baraaada. Aaf no1 encontr-.oa con que la rracct&n 

v. apartado "A" del Artfculo 123 Conatltuclonal, textuat .. nte dices 

"PRACCICll v •• La •ujer dur•t• loa trea ••e• enterlorea al 

parto, no ,. .. peftarl trabajoa flalooa que ••lJlft eafuer10 •terl•l -

oonalclerable. En el •e• al1utente al parto dlafrutarln for10.--te -

de dHc••• debiendo percibir au aalarlo fnt .. ro 1 conHrvar au ._. 

pleo J loa darect•H que hubiera adqulrldo por au Contrato. En el ,. •• 

rlodo de la lactancla, tendrln do• deacanaoa extraordlnarloa por dfa

de •dla hora cada uno, para -tar • aua hlJo•"• 

E1t• fracct&n puede d•••karae para 1u Htudlo en trH •• 

partea. Lll prl•ra tiende a la protecctcfn de 11 •Jer antH del parto 

1arentll•do a1f la altuaclcfn de la •uJer tn 111 oportunidad de aer •!, 

dre 1 laa doa 1l1utentea, •paren a i. aujer dHpu'• del parto. 

fod_,a •f tr11ar que Hta protecclcfn loarada por el avance da 

l .. conqutataa aoclalea, .. uno da loa •'• l•Portant••• ya que e•t' • 
dlrl1tda a •parar no aol-te a 1• auJe-r, alno t•blln • los hl·· 

Joa, a qui.nea la aocledad aatl obll1ada a procurarla• un. deaarrollo

nor11a1, no perturbando al cur10 da la 1rayld'• 1 al puerperio, 1 d•r

oportunldlld a laa ••*•• de continuar au actl•ldad profHtonal J la• 

relact&n da trabajo, tentando cuidado de au blJo en 1• 1eatacldn 1 en 

au prt .. r tl•Po de vida, prote1lendo la funct&n de aadre que Htl de!. 

tinada a campllr, Y• qua toda •ujar ea ••dra an potencia. 

Lll Lay Federal del Trabajo, re1l .. entarta del Artfculo 123· 

Con1tltuclonal, contiene dt .. r1•1 dl1po1lclone1 que regulan la ••t•r

ntdad de l•• trabajador•• y que a la letra dlcll\S 

(4) Op. Ctt., Pag. 132-133 
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ARTICULO 19,. "L•• aujere• dllfrutarln de ocho cu .. de de•

c•u10 antH de l• fecha que, aproal .. dlMnt• H flJ• para el parto• y 

de un ... de dHcUIO de1pul1 dal al90, perctbltndo •u .. 1arlo 0Drre1 

pondlete. 

En el periodo de l•ctencta tendrm lo• dHclft•• extraordl

n1rto1 por dla de .. di• hora cada uno para -t•r a 1u1 hlJoa"• 

El prl•er p•rrafo da Hte Artfculo fu.I dero11do lft la refoI, 

.. y adlclone1 IMchaa al Capftuto VII que traca del t&AWO DE LAS M! 

JEIEs,'por decreto del 29 de dlcl .. bre de 19621 publicado lft el Pl•·· 

rlo Oflclal el ll del •llllO aa1 y afto, y por tllftto, 1e apllc• lo dl1• 

pue•to lft el Arttculo 110·1 que dlcet 

AltlCULO 110· 1.. "La• auJere• trab9Jlldora1 t•drln 101 al•• 

1ut1nte1 derecho•• 

1 •• DllHnt• el periodo de •beraeo no podrln .. r utllludaa 

en trabajo• pell1roao1 para au 1•lud o la de 111 hijo, t•l•• oomo loa

que exljllft 11fuer10 ff1lco con1ldar•bl1, leYllfttar, tirar, o •puJar • 

1r11nde1 pe••• pen ... eeer de ple durll\te larp tl•po o • operado•• 

nH que produzcan trapldact&n. 

u •• Dhfrutarln de un dHcllftao de 11ta 1•ua1 •tH y de& 

PllH del parto. 

111 •• Loa perlodo1 de delCllftlO a que u refiere 1• fracllcfn 

Mterts, ae prorro1arln por •l tl•po necHHlo en •1 oa• de que H 

encutlfttren tapo1lbllltadaa para tr•beJar a cau11 del .. bara110 o del • 

parto. 

IV •• En el periodo de tactllftcla tlftdrln dos repo•• eatraot 

dlnartoa por dfa, de 11edla hora cada uno, para ••.vitar 1 a111 hlJ01. 

v •• Uurant• los ,.rlodo1 de de1cll\8D 1 qua •• raf lere l• •• 

Fraccl&n lI perclblrln su 11larlo Integro. En los ca901 de pr&rroaa • 

aenclonado1 111 l• Fracclifn 111 tendrln dereca. al clnc:.uenta por cl.n. 
to de au 1alarlo, por un perlodo ftO aayor de .... nta cll••• 

.¡ 
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VJ,. Al regresar 11 puesto que desempeft1ban sl .. pre que no• 

haya transcurrido más de un 1fto de la fecha del parto. 

v11 •• A que se computen en su antlguedad los periodos pre y 

post natales." 

Gran lmportancla merece el estudlo de este ArtCculo pues la 

accl&n estatal. slgulendo el camino traaado por nuestra Ley fund1111en

tal trata de lograr una verdadera proteccl&n jurf dlco laboral a la •! 
terntdad, otorgando derechos a las trabajadoras que a la vez se pue-

den catalogar como prohlblclones para los patronos de obligar a efec

tuar trabajos pallarosos para la salud de la trabajadora embarazada o 

la de su hljo. Esta prohlblci&n est¡ sobrad111ente ju1tiflc1da ya qua. 

el esfuerao ffsico, representa un riesgo para la vida y la salud de • 

la trab1j1dora embara1ada y puede Impedir el desarrollo normal del f !, 

to, pudiendo lneluslve producir un aborto o un parto prematuro. 

En general los trabajos que requleran una protecct&n pode •• 

mos claslf Icarios en dos 1rupo1, que son; A) actitud, b) esfuerso. 

a) Actitud •• En cuanto a las actltudea que puede tomar la • 

mujer encontramos las slguientes1 

l,. Paradas sln movimiento 

2 •• Parada c:on movimiento 

J •• Sentada. La blpedestracl&n prolongada o continua. sln • 

movimiento, es la •'• desf a\IOrable a la mujer encinta •• 

La segunda es un poco mis favorable, porque evlta en 

parta la fatiga y estimula la clrcutacl'n sanguCnea, d!. 

bldo al funclon1111lento de los m~aculos. La actitud que• 

m'• favorece a la mujer encinta. es 1• sentada, levan •• 

tlndose de su asiento de ve1 en cuando, para evltar la• 

fltlga. 

Dentro de este grupo quedan comprendidos tsmbh~n todos aqu!. 

los trabajos que son peligrosos a la mujer, por los materiales con que 

se trabaja, como el plomo que trastorna el ciclo normal del embaraso-
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y pone en pellgro al producto de la concepcl&n, produciendo tambl~n,. 

en ocasiones, anomalfas degenerativas (macrocefalia, ldloclo, hnbeci

lldad, epllepala), las lntdllcaclones mercuriales que producen el abot 

to a las obreras ocupadas en estos trabajos y otras sustancias lndus. 

trlales capaces de alcanr.ar al feto a trav~s de 1• clrculact&n placeQ 

tarla, collO el f&sforo, que prowca hemorragias placentarias que traen 

como consecuencia la lntoxlcacl&n del feto. 

La mujer embarazada, no podr~ desempellar tampoco nlng~n tr~ 

bajo en el que est¡ expuesta a sustancias radioactivas o rayos X, ya. 

que pueden detener el desarrollo emblonarlo y provocar malformaciones 

(mlcrocefalfa, labio leporlno, deformaciones en las extremidades, es· 

pina b(flda, etc.). 

b) Esfuerzo •• En el segundo grupo, o sea en el que la mujer 

para poder efectuar un trabajo necesita realizar un esfuerzo conside

rable, queda com11rendldo el mayor número de ca!!Os, como levantar, ti

rar o empujar grandes pesos, inclinarse excluslv11111ente y con frecuen

cla, acuclillarse. exponer su cuerpo a vibraciones o co111110ciones con!. 

tantes y violentas. Como ejemplo de este grupo tenemos a las costure. 

ras en las que su trabajo no sólo representa un gran esfuerzo, sino 

que da lugar tamb1:n a algunas enfermedades en el aparato genital - -

(trastornos menstruales, Inflamación del ~tero, trastornos en el etnb! 

ra&o, abortos, ahalamlentos prematuros, cambios de poslcl~n del feto 

a transversal u oblicua, etc.), debiendo a la poslcl&n doblada del •• 

cuerpo durante su trabajo. 

Esta protección a la mujer, sobre todo en los tres meses ª!!. 
terlores al alUlllbramiento, es principalmente debido a los trastornos• 

flslolÓglcos naturales del embaraz.o, como sons una fuerte compresl~n

sobre el coraz&n, disminución de la amplitud de los movimientos, dls· 

mlnucl&n de la capacidad muscular, dlf lcultades en ta circulación Sllfl 
g~lnea y gran su~ceptlbllldad a los agentes tóxicos o Infecciosos y • 

cuando 11e reallr.a un esfuerr.o, puede traer como graves consecuenclas

las siguientes: Interrupción de la gestaclJn, malformaciones del feto 

ruptura prematura de las membranas v¡rlcts, he1110rraglas y ecl1111psla. 
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Por lo que toca a las fracclones 11, 111, IV, V, VI y VII,. 
que regulan el descanso de la mujer durante el e11bar10, revlst.n t ... 

bien gran lmpartancla, pues es uno de los principios fundamentales a. 

la proteccldn de la maternldad. 

La rraccl&n 11 derogó la pd mera parte del ArtCculo 79, en· 

cuanto que 4ste concedf a ~nlcamente ocho dlas de descanso con anterlo 

rldad al parto y un mes despu:s. Aquella lo ampl Ca h•~ta un plazo do· 

seis semanas antes y seis despu4s del parto. 

De una manera general, podemos afirmar que tas Fracciones -

11 a la Vil, otorgan la sigulente proteccións 

t •• Protección ffslca de la madres con la prohiblct&n de·

que la mujer trabaje durante cierto t lampa antes y despuls del parto, 

tomando en cuenta la prórro¡a marcada en ta Fracct&n III. 

2 •• Protección a la Maternidad,. Se han analizado dlversos-

11pectos de la protección de la maternidad y sin embargo, hay un fac

tor muy Importante como lo es el de la maternidad o sea la vocacl&n • 

maternal, que es tMtbl~n objeto de proteéclón al parmttCrsela • la •• 

trabajadora que pueda aflorar sus senttmlentos otorgando cuidados y • 

ternuras a sus v•stagos, en dos descansos de medla hora cada uno para 

amamantarlos, representado 'sto, una actividad protectora y 111orosa • 

de la madre al hijo, 

3,. Protección Econ&mlca, consistente en el pago de 1• to •• 

taltdad de su salarlo o del soi en el caso de que se encuentre comprea 

dlda en la Fracci&n II de este ArtCculo. 

4.- Protección Profes tonal, consl stente en la prohl blct.Sn de 

despedir a la trabajadora por causa de embaraio y de computarle los • 

periodos de descanso para los efectos de su retiro por antigüedad. 

J •• NECESIDAD DE UNA fROTECCION PENAL A LA MUJER MADRE. A) ANTES tJEL· 

PARTO, B) DESPUES DEL PARTO. 
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Es evidente que en nuestro medio jurfdlco, no basta la eXi! 

tencl• de una legtslactdn protector•, si no se 11e1ur1 su cU111pltmlento 

Por tanto, es necesario to•ar las ••dld•s parttcutares par• que el 1!!, 

c11111pllmlento de &1to11 norm•lento1 1 pongan en movimiento el engranaje 

sanclonatorlo del Estado; castigando • los infractores con una pena • 

de acuerdo al llfclto cometido. 

Nuestra Ley Federal del trabajo, en el tftulo Und,cllllO, de! 

tinado a las sanciones, en su ardculo 676 Fraccldn 1, impone 1.111a mul 

ta hasta de quinientos pesos al patr&n que exija a las 111ujere1 duran

te los tres meses anteriores al parto el desempefto de labores que re

quieran eaf uerzo material considerable o les nieguen 101 deacanaoa •• 

que les concede el Artfculo 79. 

Este es el &itco precepto que contiene l• Ley Federal del • 

Trabajo, para sanclonal el incumplimiento de las obligaciones del pi• 

tr&n en el caso de que exija de la mujer embara1ada un trabajo ff1lco 

que requiera esfuerzo material considerable. Sln embargo, ••ta 1ancl&n 

es adrlllnlstratlva y hay que tomar en cuenta que estas ~•nclon11 son -

los actos adllllnlstratlvos por virtud de los cuales se castiga 1• ln•• 

fraccl&n de las leyes o de las &rdenes administrativas. (5) 

La Ley Federal dal Trabajo, otorga la facultad de Imponer •.!. 

te tipo de sanciones a las Juntas Centrales o Federal de ConclllaclÓn 

y Arbitraje. Considero que esta sanción impuesta a los patrones que. 

obligan a trabajar a la mujer emba1111ada es contraria a los principios 

del Derecho mismo, ya que, por los peligros a que se expone 1 l• mu-

jer, deberla ddrsele una mayor protección, tal y como lo propone el -

poder p~bllco en el proyecto del cÓdlgo Penal Tipo de 1963. 

Además debemos considerar que este tipo de sanciones adlll·

nl su·at 1 vas es lnconstltuclonal, ya que conforme al Artfculo 21 de la 

Constitución General de la Rep~bllca "La lmposlclÓn de las penas ea • 

propia y exclusiva de la Autoridad Judicial"• por tanto, "1• apllc•-· 

ctón de una pena por parte de la Autoridad Administrativa constituye-

(5) Fraga, G. Derecho Admlnlstratlvo, Ed. Porr~a, lla. Ed. Mlx. 1966. 
Pag. 250 
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un• vlolacl&n flagrante al mandato const ltuclonal". (6) 

Es hasta et Proyecto del Cd'dlR<> Penal Tipo para la lep.Sbll· 

ca Mexicana, de 196~, cuando por primera vet se propone Introducir un 

capftulo de!llinado a la protección de los trabajadores y que se denoml 

na t1UELITOS CONTRA EL TRABAJO Y LA PKEYISION SOCIAL"• 

E11te proyecto fu: redactado por la comhlÓn presldlda por -

el Lle. Fernando Roaln Lugo 1 en ese tl11111po Procurador de Ju1tlcla del 

Dlatrlto y Territorio• federales y que estuvo lntegr1da por al Dr. C! 
laatlno Porta Petlt c. y los Licenciado• Luh Fernqd111 Doblado, Olga 

l1l•1 da Gon1lle1 Harlscal y Lula Porte fatlt Moreno. 

Eata proyecto no1 presenta una t'c:nlc• penal •'• avanzada y 

aueatr• el aapfrltu de Ju1tlcla social con el que l• coml1l&n lntent& 

renovar nuestras lnstltuclones para actuall1artaa ya que al Derecho· 

siempre e1 y dabarl ser dlnl.tco, y debe avan1ar en la ml!lllla medida· 

qua avan11 la sociedad. Sln embargo, este proyecto adlo en eso ha qu!. 

dado ya qua a~n no ha sldo aprobado por el Congreso de la Unión, ne--

1&ndo les virtualmente a las trabajadoras una verdadera protección, •• 

traicionando asf 101 postulados de la Revolucl8n de 1910. Es por tln· 

to Inaplazable que ••t• proyecto ••• dlscutldo y aprobado por el con
sraao, para ver as( 111thfecha una m¡s de las necesidades lmperantes• 

en nuestra vlda moderna. 

El CÓdlRo Penal para el Estado de Hl~hoacan, puesto en vi-· 

gor en 196'2, dedica un capftulo a los delitos en contra del Trabajo y 

la Seguridad Social. Este orden .. lento regula por primera vez la al-

tuaclÓn de las legl1latura1 locales, asta rasutacldn •• debe tachar -

de lnconstltuclonal, ya que es el Congreso de la Unl&n al que corres

ponde legislar en matarla laboral y por tanto, ••t• el••• de delitos. 

tandr¡ carlcter da federal. 

(6) Serra k., A., Derecho A<hlnlstrattvo, td. l'orr~•. )~. Ed. Hax •• 
1965. l'ag. 1'22, 

- - -..---- ,, 
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El Cddlgo Penal Tlpo de 1963, en lo que se refiere a la pr2. 

teccidn del trabajo femenino nos dlcea 

ARTICULO 222 •• "Se lmpondd de W\ mes 1 tres al\01 de prlsidn 

y multa de cien a mil pesos, al patr&n ques 

XII •• Obllgue a trabajos ffsicos que exijan esfuerzo material 

considerable a 1• mujer embarazada, tres meses antes y uno despuls del 

parto; cuando le niegue los descansos necesarios para la lactancia, d.!!, 

rante ese periodo o cuando la despida para no pagarle los descansos a 

que se ref lere esta Fraccldn". 

Como se ve, este artf culo est' protegiendo a la mujer t111bara 

1ada en dos lll(!mentosr a) antes del parto, para evitar los peligros a -

que est' expuesta y qua se han tratado en p'glnas anteriores, b) de•·· 

pu's del parto, evitando trabajos que pueden poner en peligro su salud 

y protegiendo a su v'stago al enmarcar los desc1111so1 para la lact111cia 

evltando que ~ste fallezca por inanlcl&n. La d1tlm1 parte de esta rras_ 

cidn proteje a la mujer en los dos momentos, pues est' enfocado el de!. 

pido de la trabajadora por causa de e11bara10 y el despido por causa de 

parto. 

En este aspecto, hay un punto que es necesario resaltar y 

que se refiere a que de la lectura de la Fraccldn, se desprende que la 

proteccldn esdtltamente para la mujer embarazada, en el desarrollo no~ 

mal de la gestacldn hasta el parto. Sin embargo, se descuida la pro~•¡ 

clón de la trabajadora embarazada cuando ocurre el aborto no Intencio

nal, ya que en estos casos tambl4n se pone en peligro la salud de la. 

mujer, cuando se le obliga a efectuar un trabajo ffslco que exige un. 

un esfuerto lllllterlal considerable. 

Tambl~n considero necesario que se amplie ta proteccl&n a la 

mujer en todos aquellos trabajos que son peligrosos para su salud o la 

del feto, por los materiales que se emplean. 
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La reforma que yo propongo es ta 1lgulent•s 

FRACCJON llJ •• Obligue a trabajos ff1lco1 que exijan esfue.t 

10 material considerable a la mujer embara1ada, tres ..... antes y uno 

despu:s del parto o en 11t• -i1tlmo elazo en el caso de aborto no lnten 

clonal; cuar1do le nte1ue los descan!los necesarios para la lactancia; • 

durante ese periodo, o cuando la despide para no pagarle 101 salarlos 

correspondientes a los descansos a que se refiere esta Fraccl&n. 

FllACCION 1111.- Obligue a la mujer .. barazada a efectuar tr! 

bajos en los que en virtud de los materiales o suatancla que se mnplea 

pon1an en peligro a ta mujer o al producto de la concepcl&n, tales co

llC> el plo111<>, mercurio, fdsforo, sustancias radlactlvaa, rayos l, o • • 

cualqulera sustancia capaz de detener el desarrollo normal de la ges-

tacldn. 

- -~---- ---. 
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C A ~ 1 T U L O 1 I 

ESTUDIO IX>GHATICO UEL DELITO 

1 •• PllESUPUESTOSo 

Los Tr•t•dist•s lt•llanos, son los lnlcladores de 1• Teorfa 

de 101 presupuesto• en el Uerecho Pen1t. Sln e•bargo, pese• su emp•· 

fto de unificar la doctrln• y dejar precisado el concepto, esto no ha· 

sldo posible. 

Gr .. atlc1lm1nte 1• palabra presupuesto, proviene de l•s '111>• 

ces Pre •antes y de Supuesto • suponer • moti'lll> o causa de una cosa. 

(1). 

Presuponer • Dar antecedentemente por asentada, cierta, no

torl'1f constante un• cosa para pasar • tratar di otra, suposlcl&n pr! 

vla. (2) 

Man1lnl eatableel& los puntos b¡1lco1 pera slstem•tl1ar 1•· 
Uoctrlna de los Presupuestos y los claslf lca en presupuestos del del! 

to y presupuestos de la conducta o del hecho. 

Los presupuestos del delito, para este Autor, son los elllllll!!, 

tos jurtdlc:os anteriores a ta ejecuclJn y a los cuales est& condiciona 

da la existencia del tCtulo delictivo y los presupuestos de 11 conduc. 

ta o del hecho• son los elementos jurfdlcos o materiales miterlore1 a 

la ejecución del hecho, cuya existencia es exigida para que el hecho. 

previsto por la norma eonttltuya delito. (3) 

Hagglore niega la existencia de los presupuestos, 1fln111ndo 

(1) Del Toro Y Glsbert Miguel, Pequeno Larousse, Ja. Edlcidn EU Llro! 
sse Francia • 1967. 

(2) Enciclopedia Universal ilustrada. Europea Americana. Tomo XLVIII. 
Ed, Espasa Calpe, s. A. Madrid, P&g. 301. 

Tratado de Derecho Penal. Ed. Edlar-Buen•s Aires 1948, Tomo 11 •• 
Pag. 38. 
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que ~stos solo son elementos esenclales del hecho y que todo lo ref•· 
rente al presupuesto en materla penal, ha sldo una trasposición ..,resJ!. 

rada de un dogma de Derecho Privado, (4) 

Para Bettlol, los presupuestos del delito, son los elementos 

requlsltoa o factores, que deben ,raexlstlr o ser concomitan.tes al he· 

cho material, para que este pueda configurarse COlllO delictuoso. (') 

Porte Petlt, define a los presupuestos del dellto COllO los

antecedentea jurfdlcos1 previos a la reallaacl&n de la conducta o del 

hecho descritos por el Tlpo, de cuya exlstencl• depende •1 Titulo del 

Dellto. Los presupuestos de la conducta o del hecho son los requlsl-· 

toa jurfdlcoa o aaterlalea previos y necesarios para l• existencia de 

la conducta o del hecho conatltutl'Wls del delito. (6) 

Finalmente, este autor, explica loa presupueatoa con el alg 

+ PRESUPUESTOS 

DEL DELITO. 

PR!SUl'llt:S'l'OS DE 

LA CONDUCTA O • 

DEL HECHO 

a) El .. ento Jurfdlco 

b) Previo a la reallzacl&n 

del hecho o de la con-

ducta. 

c) Necesario pera ta axis· 

tanela del Tttulo del -

Delito 

a) El-.nento Jurfdlco o Mate
rial. 

b) Previo a la realización -

del hecho o de la Conduc-

e) Nece1arlo pera la existe!!, 

el• del hecho o de 1• CO!!, 

ducta descritos por el tipo 

Variación del tC. 

tulo del Del lto. 

Inexistencia del

hecho o de la Co!!, 

ducta de1crlto1 • 

por el Tipo. 

(4) Hagglore U.racho Penal, Ed. teml•• Bogot4 1954-T·l f•I• 277 

(5) letttol Gluaeppe Derecho fenal Tomo I Ed. teais, Bo1ot' 1965, Pa1 
177. 

\O) Apuntes de Derecho Penal, M'xlco 1960 P•1• 135 

¡ 

1 
~ 
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En este esquema, encontrllll!Os claramente las dlferenclas que 

hay entre los presupuestos del llel lto y los de la Conducta del Hecho. 

La falta de los primeros trae como consecuencia la inexistencia de un 

delito y la presencia de otro o sea el d~llto existe pero cambia de -

deno:nlnacl&n, ejemplo: la falta de parentesco consangufneo y en 1 lnea 

recta, en el Parrlcldlo, destruye la existencia de este delito, pero

se configura el delito de Homicidio. La falta de los segumlos, C'lnd'J,S 

ta o Hecho, trae como consecuencia la Inexistencia del delito. 

Por otra parte, la lloetrlna Italiana dlstlngue tambt:n a -

los presupuestos generales de los especiales, considerando a los pri

meros como todos aquellos que son comunes a todos los del 1 tos, tale!>

como: 

l.- La Norma Penal 

11 •• Sujeto Acttw y Sujeto l'aslvo 

111 •• La Imputabilidad y 

1v •• El bien Tutelado 

Y los prusupuustos es¡>nclates nos dice la lJoctrtna, son to

dos aquellos que son propios de cada delito en particular. 

P!{ESUPUESTOS llEL UELITO EN ESTUIHO 

El delito en estudio, solo puede tener lugar presuponiendo. 

la existencia de un embarazo con tres meses de anterioridad 111 palto, 

o un mes despu's de '•te. 

lle acuerdo con esto, el estado de embarazo o parto, los ca. 

talogamos como elementos especiales de la conducta o hecho de caracter 

mater lal. 

CONDUCTA O HECHO 

Ahora iniciaremos el estudio del delito, analizando el prt. 

mer elemento que es la conducta, ya ~uo no podellOs concebir l• reall· 

! 
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11cl&n de un delito, que no ttng• como orlgen un• accldn o una omlsl&n 
y en e1to estan de acuerdo todas las corrientes que estudian •1 deli

to, sean bltdalcas o heplat&nic•s y todas t .. blln estln de acuerdo en 

seft•l•rl• como primer eleaento del delito. Porte fetlt nos dice que • 

"La conducta dentro de la prelacldn ldglca, ocupa la base, el prlmer

eldento en que descan .. rln los restantH elementos del dellto, , .. ne

a constituir un el1111ento esencial, s•ner•l y material de todo Delito" 
(7) 

Existe discusidn entre los Ju1pen•list11, para encontrar la 

denomlnacldn correcta par• este prlmer elemento, pues ha sldo llanado 

de dlferentes llOdos, "Accldn, Acto, Actividad, Hecho, Conducta". 

El t4rw lno 11Accldn11 es emp lHdo por d l verso a penal litas, 

entre otros M111iore, pero creemos que est• denoainacldn no ••t' acot 
de con la realidad mls .. a de este primer el .. ento, ya que este concer. 

to da a entender s&lo el aspecto positivo del delito (un hacer), •'s· 
no abarca el aspecto negativo del mllllllO (omialdn). Por tanto, estad!, 

nomlnacldn es incompleta ya que solo abare• o contlene una de las fo.t 

aas en que se puede presentar el delito. Porte fetlt nos dlca •l res

pecto "que el tintino Accldn11 , no es adecuado para den011ln•r el ele·· 

aento objetl YO porque no contiene o abarca 1• omlslÓn, al ser su nati 

raleza contraria a 'sta. 

La acct&n lmpllca movimiento y la omisión todo lo contrario 

Inactlvldad. Vienen a constituir cada una de ellas el anverso o el r!. 

verso de l• medalla, y al son g'neros antagÓnlcos uno de ellos, no pue 

den servir de g~nero para el otro. (8) 

Por lo que se refiere a los Autores que utlllzan los t'rml
nos: ~. Actividad adolecen del mlsmo defecto de la denominación ª!!. 

terlor, ya qua se est~ refiriendo itn1c111ente al aspecto positivo del 

(7) Porte Petit. Apuntamientos de la Parte General del Derecho Penal. 

Pag. 326, 3a. Edc. 1964. 

(8) Porte l'etlt Op. Cit. Pag. 237 
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elemento m•terlal y por tanto. se resuelve con Igual razon1111lento que 

el anterior. 

Los ••estros Jl•lnez Huerta y Castellanos tena, pref leren d!. 

no•lnar a e11te eletnento COlllO 11Conduct•", y nos dicen que gr•11tlc•l··· 

mente la expresión conducta es lo bastante amplia para encontrar en su 

contenido las dlvarsas for••s en que el hombre •anlflesta su voluntad. 

o sea que en este t'rmlno se encuentra condensado tanto las fotmas de

•ct1111cl&n poslt lvas que requieran una actividad muscular• como tl!lllbién 

aquellas que l•pllclll\ una Inactividad, Inercia o Inacción. (9) 

A continuación este Autor critica a los juristas que preten· 

don dar la denominación 1•neral de 11acclÓn11 , "•cto11 o "actividad", di

ciendo que es "p•radtf11lco" que la fonna que puede revestir el delito• 

caracterizada por una OlllalÓn (Inactividad), o ausencia de acclSn, qu~ 

de comprondlda on el concepto. 

Castellanos tena, utiliza tamb!~n ln denominación Conducta, 

y 111 defino como 11ol comportamiento h1111ano voluntario, positivo o ne

gntho encamlnndo a un pro,i&slto", (lO) 

Es loable ta Intención de todos estos autores que tratan de 

lograr ta unlflcacl1fo del vocablo, llanando al elemento objetivo "Con 

ducta" de una manera general. Sln embargo, nos unimos a la postura -· 

11doptad11 por l'orte i'ctlt en lo que se refiere a la claslflcaclSn del. 

primor oll!lftonto del delito que llama "Conducta o Hecho", expllcirtdo •• 

nos que ol elemento objetivo del delito, ser' de conducta, cuando l•· 

esencia del Tlpo exige una mera actividad o tnacttvldad, pero si el • 

nlicteo del dellto exige, adem&s de la conducta, un rusultado material 

entonces el elemento objetivo serif un "Hecho", Recatea adeni'!I que no

podtnoos tomar solo uno de los elementos citados, ya que el primero d! 

ja fuera a caso11 en que como con11ecuencta de la conducta reallzada 1 2. 

pera una transfonnacl&n en el mundo ex ter lor, y que el 11egundo caso se 

extralimita para los delitos que unlcnmente traen colll(l resultado W\I• 

(9) Jhni&nu Huerta Mariano, l'anorama del Llellto l'ag. 7, M&llico 19SO. 

(10) Llneamlentos de Derecho Penal Ed, Porrua 1967 ~llxlco. Pag, 140 
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trtnsformacion jurtdtca. (11) 

Por tanto los delitos de mera conducta, son aquellos en 101 

cuales la actividad o Inactividad de los sujetos no traen colllO cons•• 

cuencla un reaultedo material pero que sin embargo lesionan la moral

º la integridad de la personal y los delitos del hecho son aquellos • 

que traen como consecuencia un c11111blo en el mundo exterior compu11ta. 

de una conducta, un resultado y un nexo de causalidad. 

Estimo pues, que esta postura es la mis apropiada ya que -· 

con ell• se puede tener un conocimiento mas lllpllo de la estructura • 

del delito dlferendlndo al ext1te o no resultado material. 

En cuanto al dellto que se analiza, 1e trata de un delito • 

formal o de mere conducta ya que no es nece1erlo que exista un r11u1. 

tado •aterlal. Para que se tlplflque el delito, basta con que ae obl!, 

1ue a la mujer en las circunstancias enU111eradas en la fracclcfn, po·-· 

niendo en peligro a la madre, al feto o posteriormente al hijo, pera. 

que exista el lttclto penal. 

La conducta conslste en "obl lgar", por tanto para que pueda 

configurarse lata, son necesarios los siguientes requlsltosi 

a) Voluntad 

b) Actividad o lnactlvldad 

La voluntad. podemos catalogarla coll'O el•ento pafqulco de· 

la Conducta, consistente en el querer, o la Voluntad del Suje.to para 

obligar. negar o despedir. 

En cuanto al segundo, ea el 1l1111ado por varlos Autores El•• 

111ento Ffslco (11) que se tl'aduce en la actividad o movimiento corpo-

ral que realiza el Sujeto actl~, a fln de llevar a cabo la acct&n -· 

querida. 

(ll) Op. Clt. Paa. 239. 

(12) Ricardo Franco Guanln, Apuntes tomados en clase 1964. 
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CLASIPlCACION llEL DELITO EN ORDEN DE LA CONDUCTA 

Para hacer eat• claslfle•cl&n dlviditllllOI 1• Fr1ccl&n en es 

tudlo 111\ tres p•rtes, par• ttmer un panor .. a •'s .. plio. Esta dlvi1lln 

qued• asCs 

ARTICULO 222 "Se impondrln de un 11e1 1 tr .. •fto1 de prlll&n 

y •ulta de 100 a l,000 pesos al patrdn que1 

•)Obligue a tr•b•jos ff1lco1 que exljan esfuer10 m1terlal

c:on11lder1ble a l• 11ujer 1111b•t1Hd• tres .. •e• antes y -

"'º de1pula del parto, 

b) Cuando le nt11ue los de1c1nso1 nece11rtoa para la l•c·-· 

tancl•• durante eH periodo. 

e) Cu1ndo la desplda p1r1 no p11arte 101 11l1rlo1 correapoe. 

dlentes 1 101 deac1n1101 a que se refiere esta fraccl&n. 

Canfor.e a e1t1 dlvlsl&n, •• proceder4 a hacer l• cl11lf lC!. 

cl&n de orden a la conductas 

PRIME llA i'AllTE 

1 •• DE ACCION,. Es un dellto de accldn, porque el sujeto •s. 
tlVD re•ll1a p1r1 1• co11lsldn del dellto una 1etlvld1d (obligar a), o 

1e1 que el delito .. configura mediante un h1cer. 

Eusebio Gct.e1 nos dlce que "los delito1 de 1eeldn son •qu•• 

1101 • los que las condlctonea de que deriva su reault1do reconocen • 

c:OllO c111aa determinante un hecho po1l t1 w del sujeto", (13) 

l'or tanto, la ca111laldn consistente en obll11r un patr&n a • 

su trabajadora, .&to puede d•rae mediante una actlvld1d y1 que no ea• 

d1ble que se pueda obllAar • una persona mediante una o•laldn al•ple. 

11 •• UMISUBSISTEtlfE·· O sea, que la conducta con1l1tente en 

obligar se reall11 en un solo acto y en este •lsmo H 11ot1. 

(13) Go•et Eu1eblo, tratado de Derecho Penal. t.1, P•I• 416. lueno1 • 
Atrea, 1940. 
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SEGUN!lo\ f Ali.TE 

1 •• OHlSlON SIMPLE •• En eata el••• de delitos la conducta • 
del •&ente •• •anlfte1ta con una tnactlvldad, Bettol (14) considera • 
que loa dellto1 de 011lal&n proptoa eon aquellos que ae producen por • 
un1 tn1ctlvldad, pero aln que 1ea nece11rlo buscar el resultado que • 

derive dt eata 011latcfn, por otra parte Jl•lne1 de Aa4a (15) considera 

que la •hlcfn ta el no hacer un movl•hmto corporal Hperando que d!, 

bla producir un c•blo en el •unde exterior, que por la lnacctcfn que
dd lnerte. 

Otra opinión valtoaa ea l• de Porte fetlt, qullll\ noa dice -

que la a11talón al•ple, ea un no tulcer W»ll8ltarlo o culpo10 (olvido),. 
dll\do lu1ar a la vlolactdn de una noma perc1ptlv1, produciendo un rt 

aultado tfptco. (16) 

En cuanto 1 la Kt,&taala de que encuadra la ae1unda parte • 

de esta rraccl&n (confo11111 a la dlvlatón convencional que htcl.oa), • 
Yl90a que .. trata da un dellto de omlll&n ll•ple, ya que .. le Htl

l•ponlendo al patrón una obll1aclcfn de hacer, o Ha, 1• de conceder • 
dHCMIOI a l• trabajadora (•btraaada) para la lactancia (El c&dt10• 

Penal Tipo noa dlc• qua tl•po deben durar loa dlacanaoa para ••an
tar a 1111 hljoa, por lo que para eate caso debe conaldararae lo di•·· 

puaato en 11 l'lllcctón Y del ArtCaulo 123 Conatttuclonal y el 110 B dt• 
1• Ley Federal del trabajo). Por tanto, el delito de a11htdn dt dHcan 

10. H tlplflc1 cuando el patr&n wluntnl••nte o lnvoluntarl•1nt1, 

lncmple con 111 obl l1ect&n. 

lJ •• UNlSUBSISTENtE •• Porque es co•atldo •edlante una IOll• 

1ctu1clón (en el moHnto en que 1e Olll ten o nh1an 101 dHc1nao1). 

TEilCEIA PARTE 

t •• DE ACClON.- En vlrtud de que ts re1ll11do por un• actlvl 

(14) Dlrlto Penale, 21. Ed. P. 195, P1lerwo Italia. 1955. 
(15) Tr•tado de Derecho Penal, 2•• Ed. P.384, Buenos Airea. 1958 
(16) Op. Cit. Plg, 254, 



/ 
..:..>' -----

dad o un hacer. 

11 •• UIUSUlllSturl:, porque H cons111A .. dhnte im IOlo acto. 

En cu.nto • la rraccldn propuHta por no10troa opino que se 

tr•ta t .. btln de Uft d•llto de accl&n unlsub1lstente. 

CLASIPI CAClON DEL DELITO EN OitDEI AL lllSUL'l'AOO 

Slaulendo la claslflcacl&n elaborada por 101 tratadlataa. • 

proceder.os a pUcarla IR el ca• concretos 

1.. IMSTANTANIO •• o ..... que la coaduct• aenerlldor• .. apta 

en el •lmo .,.ento ci. la C011latdn del dellto, llftletl NI dice que • 

101 delitos ln1tantanaoa 11•n aquellos CUJ• consu.acl&n H .. ota .n el 

.,.., .,.ento .n que •• han nal11ado todos loa •l-to1 oonatltutl•• 

VOi (17)o 

11 •• DE SIMPLI C:OlllXJCTA o roaMAL.- L• bl,dte•l• tfplc• no • 
requiere un resultado ••terlal para la con1 ... cl&n 1191 Hllto, por •• 

tato lo consl.t.rmos CGllO • daUto ci. Mra conducta, pero noa adhe· 

rl•• a la postura da 011• 111 .. , (18), en cuanto a que no H po1l·· 

ble concebir 1• exlstccta de m dellto aln rHultado, J que loa dell 

tos fonulH tienen t•blln un re111lt•do de caracter Jurfdlco qui ooe. 
1lat• • la vlol•cl&n de 1• Ley Penal. 

111 •• llE flLIGIO •• Sl t•MO• .en cuenta que el Derecho P•al 

e1 vator•tl~ o 1ea que par• conalderar d1t11mlnada1 conducta• C0110 • 

dellctlv•• tiene necesidad d1 vatorarl•a o oonalder•rlaa ca.o le1lon!. 

dorH o pellgroaH para 101 blenea jurfdtco1 que protese, nos d-.,1 • 

cuenta que 11t-.01 frente• una hl,dt11l1 tfplc• de pell1ro y no de. 

leafon, ya que "el concepto dtt pel l1ro p•ra un determln•do bien Jurf. 

dlco, Jueaa un papel l•port1nte en 1• confecct&n de los tlpo1 p1n1le1 

ya que el le1hl1dor en alaun .. ocaalonH 11 ha vlsto obllgado para • 

(18) Delito de Revelact&n de Secretos f. 85 Mlx. 1962. 
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lograr la ••xt•a protección que quiere otor11r a dete111lnadoa lntere
••• jurfdlcos, a configurar tlpo1 delictlW»• con conducta• que en au
ejerclclo llevan latente un pell1ro de dafto. Cuando el l•1l1lador tl· 
plflca eatH conductaa, crea en realidad tlpos de pell11ro"• (19) 

Carnetutt noa dice que "La Ley declara expre1 .. ente que la

pena •• establece en raadn al pellaro o aea que no eapara que el del! 
to •• verlflque para ca1tl1•r al que obra para producirlo, la función 

preventiva da la plfta 1e hace a1C •'• •anlf le•t•"· (20) 

Con el "obll11r" del patrdn a la trabajadora a efectuar un. 
trabajo ffsloo que requiera un e1fuerao material conalderable1 1e •S· 
e• poniendo en pellaro ta vlda o 11 aalud de la trabajador•, y del f! 
to por lo que •l Cddlgo Penal tipo reaula 11ta altuaclón C0110 hecho • 
llfclto para evltar consecuencias .. yorea. 

AUSENCIA DE CONDUCTA •• Una VH hecho el 1n•llah del prl•er 
•1 .. ento poaltl\'O del delito y algul!ftdo la prelactdn 1Ó1lca del •l•· 

110, lnlctar11110a ahora el e1tudlo del •l .. ento neaati\'O que ea la au-· 

1enci1 de canducta. E1t1 ae puede explicar de la 1l1utente •aner1s 

En alguna1 oca1lone1, la peraona puede reall1ar una conduc. 
ta que se ecuentre d .. crtta en el ordmaiento penal COllO dellctuo11 

1ln .. bario a pes•r de la lnfracclón C011etlda, 41ta no puede serle •• 
atribuida al sujeto, por faltar el el .. ento "voluntad" en la acción u 

OMhlÓn co .. ttde. 

Para Pa~n Yasconcelo• (21) "bay auaencla de conducta • l•· 
po•lbllldad de lntegr1cl&n del dellto, cuendo lá acción u omlal&n son 
tnvoluntarloa o pera decirlo con mis propiedad, cuando el movl•lento. 

corporal o la lnactlvldad no pueden atrlbUlrae al sujeto, no son su •• 
yoa por faltar en ellos la voluntad. 

(20) Cit. por Jl•'n•a Huerta p. 99 
Cll) Nociones de Derecho Penal. México 1964. Fl1. 21 TOllO 11, 

- - - ,. _ .. -~ .. -~ -~-· - - - .... ~- .... ··~"'•?-• 



25 

En nuestro an•ltsls, s&to se presentan como casos de ausen

cia de conducta, la VlA ABSOLUTA Y LAVlS HAlOM, no siendo poslble en• 

contrar ta presencia de HOVlHIENTOS KEFLEJOS. 

Dentr~ de la doctrlna, encontruos a varios Juspenallstas,

que lnslsten en considerar el suefto, sonambullllllO e hlpnosls, como C! 

sos de ausencla de conducta, entre ellos Pavd.Vasconcelos (2a, cuando 

en realidad se trata de verdaderos casos de lnl•putablll4ad. 

TIFO Y TIPICIDAD.- Para •1 derecho penal, solo tienen rete· 

vancla aquellas conductas o hechos que se adecuan plen .. ente a la hl· 

.,&tesis que la leglslacl&n penal describe coao delitos, confi1ur1ndo· 

lo que en ta doctrina se ha llmnado TIFOS PENALES. 

Ballve Pelll1e (23), reflrl,ndo1e al tlpo, nos dice que ••• 

"un Individuo puede co•eter una accl&n tlfclt• y culpable y sln .. be¡ 

go no cometer delito por no ser dicha accl&n subs1111lble en nln1uno de 

los hechos descritos COllO punibles en el C&dlgo. Puede tratarse de un 

hecho odlo10, merecedor de una pana, seg~n la conclencla Jurfdlca do

minante, y sln •bargo no haber del lto ni pena. Los tribunales deben • 

abstenerse de todo procedl111lento y los códigos modernos s&to les facll 

tan para llamar la •tencl&n de los Gobiernos por sl creen aconsejabl• 

r1111edlar la car•ncla para el porvimlr•. 

Para Jl•mie1 Huerta, el tipo de la descrlpcl&n de una COR•• 

ducta pla1111ada en la Ley por el poder Legislativo, gerentl1ando te li 

bertad y seguridad como expresión t'cnica del alcance y contenido de

la conducta Injusta del hombre que se declara punible. (24) 

lle lo anterior concluimos que, toda conducta para poder ser 

considerada como delito, de estar exactamente descrita en un tipo pe

nal, esto lo podemos expresar mis clar ... ente con la m&atma de •• 

(;Z2) Op. Cit. P&g. 27 

(23) Ballve Palllse Faustlno "Función de la Tlplcldad en la dop.tlca 
del dellto11 • H-'xlco 19'H, P&g. 17. 

(24) Jlm,nez Huerta Mariano, "La Tlplcidad" M'xlco 1955, Ed. Porrlfa,. 
Peg. 15. 
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l'euerlHlch "NULLUH NULA l'OENA SINE LEGE" o con la resoluct<fn que de e!. 

te axioma hace Porte l'etlt al enunclar la fórmula "NVLLUM CRIMEN SINE 

trP0° (25) • 

Bellng (que ful el descubrl dor del tipo coll!O elemento esen

clal del hecho dellctlvo), nos dice que el tlpo •• la merft descrlP··

clÓn de la conducta criminosa y la tlplcldad ser& la simple adecua

ción de la conducta a 11 descripción, con ta absoluta lndepandencla -

de todo juicio de valoración objetivo o subjetlw. (26). 

Castellano• Tena (27), explica que el tlPo no es mis que la 

creación leghlattva o sea la descrlpctón que al Estado hace de una -

conducta en los pr11cepto1 penales. Conforme a Jlm4ntz de Asua, ea una 

abstracción concreta tr11ada por el legislador descartando detalles -

lnecesarlos para la deflnlclÓn del hecho que se cataloga en la Ley 02, 

llO delito (28). Ignacio Ylllalobos ~onaldera al tipo como wia forma • 

legal de detel'DllnaciÓn de lo antijurCdico punible supuestas las cond!. 

clones normales en la conducta que se describe (29), 

Es pues el tlpo un ehmento esencial del delito, ya que si

no exlste una f&rmula dtscrlt• por el legislador, as( se trate de una 

conducta que vaya en contra de l• socledad, no podr' ser castigado el 

sujeto, este prlnclplo se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna 

en su Art!culo 14 p.;rrafo tercero que nos dlce1 "En los Juicios de º! 

den criminal, queda prohibido Imponer por slmple analogCa o Por mayo

rta de ra7.&n, pena alguna que no est' decretada por una ley exactame~ 

te aplicable" al delito, "es lo que en si constituye el tipo". 

Til'ICIDAD.- La diferencia existente entre tipo y tlpic:ldad, 

(2S) Porte Petlt c. Importancia de la fugmAtlca Juddlco Penal• la. • 
Edlcl&n, México 19$4, P~g. 37 

(26) Clt. por J lménez Huerta "El Crlminallsta" T-II, Buenos Aires, •• 
1950. fag. 36. 

(27) Op. Cit. Pág. 215 

( 28) J iméner. de As~a Lu Is. "Tratado de Derecho Pena 111 T-111, l'ag. 654 
Buenos Aires. 1958 

(29) Vlllalobos Ignacio, "llerecho Penal Mexicano•• 2a. Edición l'ag.257 
Méxl co. 1960 



ha sldo tratado por todos los estudiosos del derecho y todos estln de 

acuerdo en seftalar que el tipo es la descripción de una conducta qua

•• considera contrarla al orden social en tanto que la tlplcldad es la 

adecuación de ta deter11lnad1 conducta al tlpo descrito por la Ley. •• 

Jlm,nez de Asúa (30), def lne 11 tlplcldad dlclendonos que .... la exlgl 

da correapondencla entre el hecho real y la i•agen rectora expresada. 

en la LeY"• 

Ue conformidad con lo anterior, habr' tlplcidad, cuando la. 

conducta del patrono, se alecue a lo descrito por el Ardculo 222 Fras_ 

cl&n XII del proyecto de CÓdlgo Penal Tipo de 1963. 

CLASIFICACION DEL lJELltO EN Oltl.lEN AL Tff() 

Para hacer esta claslflcaclón, tOllaremos como base los crl

terloa adoptado a por los jurlspenallstas. Pert lendo de esto nos encou 

tramos qua ess 

a) FUNDAMENTAL o BASICO, en virtud de que no derivan de otro 

y s&la violación a 1• nonia, "Basta por sr 1111 sma para tn1egrar un de-

1 lto". (31) 

La vlolaci&n de la norma en estos casos, no Implica ni ate

nuación ni agravación de la pena (32). 

b) AUTONOMO O INDEPENDIENTE •• La caractertstlca del tlpo es 

de ser fundamental o b&slco, o sea el de tener existencia por st •l•· 

mo no estando subordlnado a otros tl pos hace que a su vez tenga el et 

dcter de Independiente o autónomo. 

e) COMPLEJO •• Contiene esta caracterfstlca ya que eat& tut1 

lando varios bienes jurfdtcos a la vez, como son la trabajadora emba

razada, su vástago, e Inclusivo la seguridad econ&olca de su familia

al evitar el despido injustificado; Jlm~nez Huerta nos dice que para-

(30) Op. Cit. Tomo 111, Pag. 6;3. 

(31) Jlménez Huerta M. "La Tlplcldad", Pag. 97 Ed. Porrt'ía, M4xlc:o 1959 
02) Grspignt. "Dlrltto Penale Italiano" Milano, 1947. V 11 Pag. 141, 
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aflnaar la presencia de un tlpo complejo, no e1 necesario o illpreacl!l 

dlble el que se fusionen dos tipos simples, lo que si es necesario, • 

es que protejan contemporÚe•ente dos o mas bienes juddlcoa e•t'n o 

no aisladamente tutelados en el tlpo penal (33) 

d) NOIHAL.- Ji•en111 de A1i1a (34) claalflca a los tlpo1 en. 

normales y anonialea, tiendo los prl111aroa aquellos que s&to hacen una 

mera descripción objetiva aln Incluir almnentos 1ubjetlvoa, normatl·· 

vos o mnbo11, y no encontrando ninguno de estos el•entos en nuestro • 

estudio, •• de considerarse que eat-.01 frente a un"tlpo nonal. 

e) LIIRDIENTE FORMULADOS.- La caracterfatlca de los tipos di 

llbre fo111ulaclón, la encontramos en la conducta dallctlva, ya que '1 

ta ae ancuentra descrita en una fonia 1en,rica, prescindiendo de toda 

forma de ejecuct&n. 

AntollHi define a todoa loa tlpo1 de Ubre foniulaclÓn como 

"aquellos que pueden aer realtsados con cualquiera actlvtdad que pro

duaca un detenitnado re1ult1do" (35). 

Caatellano• Tena pref lere denominar a e1tos tlpos como de -

Formulaclón rreclla, dlcténdono1 que resulta peligroso hablar de ti-

pos de foraulaclón llbre, ya que se puede prestar a considerar que -

tal expreslón se confunda con las dl1po1lclone1 da pal1e1 totalltarlo 

que conceden al ju11ador facultades lllmltada1 para .aaarcar COllO de

litos 101 hechos no previstos fll!. ta leglstact&n po1ltlv1 (36). 

Considero correcta 1• denomlnacl&n de tipos de fonulacl&n

llbre, ya que se est& utlllsando para hacernos comprender que la ac-

ctón del lctlva puede ser con11111ada de cualquier fonia y en cuanto a la 

ob1ervaclÓn hecha por Castellanos tena, puede ser utilizada para la 

cla1lflcaclón de aquellos tipos cuyo medio de comlslÓn es IL\lco o sea 

aquellos tlpos en los que se encuantra 0 Prectsado11 el •edlo de coml--

1lón del delito, por tanto la Fracción en estudio p.rtenece a 101 ti-

(33) Op. Cit. Pa¡. 104. 
(34) Tratado de Derecho Penal, 21. Edlclón, Buenos Aire1, 1958, Edlt. 

Lozada, Pag. 792 y as. 
(JS) ~¡~1113i 11Manuale di dlrlto fenal•" Hllano, 1955 Parte General. 
(36) Op. Cit. Pags. 233-234 
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pos de Ubre formulactcfn ya que las fonnas mediante las que puede pr!. 

sentarse la accl&n son dlf erentes. 

ELEMENTOS DEL Tiro •• Se dividen los elementos del Tipo en • 

dos clases que sons Los comunes y los Expeclales. Los primeros son •· 

quellos que se dan en todos los tipos (sujetos actlw, sujeto paslvo, 

conducta y objetos material o jurCdlco), y los especiales sona:¡eellos 

elementos requeridos solamente en determinados ti pos, &stos son: 

keferenctas temporales, Referencias especiales, Referencias 

a los elementos normativos, etc. 

Con base a esto, procederemos a situar el delito en estudio 

dentro de esta clasiflcacldn: 

a) SUJETO ACTIVO •• La descripción tfplca exige para la con

f lguracl&n del delito, una cierta calidad en el 11ente, COlllD lo es el 

ser patrono, y dada la importancia que tiene en nuestro estudio le C! 

lldad de 11 patrdn•1 , analizar~ el alcance y sltuactcfn jurtdlca del tuJ!. 

to activo en el devenir hlst&rico. 

La Ley Federal del Trabajo en su Artfculo4o, define al pa--

tr&n como: 

"Toda persona ffslca o moral que emplee el servicio de otra 

en virtud de un contrato da trabalº"• 

l'or lo que respecta al patr&n como persona frsica, realmente 

no presenta ninguna dlf lcultad, el problema est& en determinar l• res 

ponsabllldad de las personas morales o sea ¡Puede el patr&n co110 per

sona moral adecuarse a la conducta descrita en el T lpo? o ¿Deber' ser 

el patr&n persona f lslca para que pueda tlplf lcarse la conducta? fara 

resolver estas Interrogantes retrocederemos en el t lempo, para anall· 

zar en el llerecho romano la capacidad y responsabilidad penal de las. 

personas morales. 

La sltuacl&n que privaba en la Edad Media y hasta que punto 

I• 

l 
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pueden ser con$lderadas penalmente responsables de lo il(clto cometl

do en la Edad Moderna. 

UERECHO R<llANO •• Dentro del pensmnlento jurfdlco de Roma. no 

exlstla 1• capacidad penal en aquellos sujetos jurfdlcos a los cuales 

no era aplicable el <Dncepto de moralidad, o sea, no era posible la • 

aplicación de sanciones a las agrupaciones como entes colectivos, sl-e, 

do !!&lo punibles las acciones de los indivlduo1 adn cuando hubieran -

actuado al amparo de una cnrporacltm y enn castigados apUc'-dotes -

una sancldn de acuerdo con la participación que hubieran tenido; en -

caao de dlllkJstrar que la agrupación como tal hubiera amparado a estos 

sujetos, el Llerecho Romano admitla la reparacldn clvil, sln t111bargo,. 

contonne a eate pens .. iento dicha reparacldn no pod{a ser considerada 

COllO pena o sanción en virtud de que las corporaciones eran eatructu. 

ras jurfdlcas a las que no se les pod(a !IOmeter al punto de vlata &ti 
co, cuya violación era 181\Cionada por las disposiciones punltlvas. 

(37). 

Mayns (38) para demostrar la lmpoalbllldad de delinquir por 

parte de las corporaciones toman C0110 base ta teorfa de l• f lccl&n. • 

di clendo que "estas entldades eran una f lccl&n ya que desanpellaban el 

papal de una persona ffslca. y quienes para adquirir y obligarse. del>!, 

rCan estar representadas por un mandatario", pero que en sf la perso

na moral os incap•t de obrar como sujeto abstracto de derecho; por tél!l 

to en el l>erecho Romano no era posible sancionar a las corporaclones

en et Ámbito penal. 

EUAD MEOIA,. A la calda del Imperio Romano, y a medida que

Iban surgiendo nuevas necesidades en funcl&n del comercio y las cos-

t1111bres, se cont11111pla el lmperatlw de sancionar 11 las 11Unlversltas11 , 

sln 1111bargo ~st~ era un problema de dtffcll soluci&n en virtud da que 

en este tlempo los autores sustentaban aún la teorCa de la FlccCon •• 

apllcada a lRs per90nas morales, y por tanto, era necesario conciliar 

(37) Moll'lllsen Teodoro ''Derecho Penal Romano" Cap. IV i'ag, 72 y ss. 

(JB) Mayni; Carlos "Curso do Derl:'cho Romano". T-1. Barcelona, fag. 20-
21. 

~·. 
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ta Teorta de la FlcclÓn con la de RJsponsabllldad penal de las agrup! 

clones. Estas Teorfa1 radicalmente opuestas. lograron una aceptaclón

en los grupos imperantes (lglesla, sociedades. minlclplos), trayendo

COlllO resultado la aceptación de la responsabilidad pe11al de ls perso

nas morales, lndependlente111ente de la lndlvlduattiaclÓn de las penas

ª los miembros de las AlllOclaclones por haber sido cÓ111pllces o lnstlg! 

dores del dolo. 

EUAU MCJUEHNA •• A prtnclplos del Siglo XVIII, Bodfa profund!. 

za el estudio de la responsabilidad de las personas 1110rales, y nos d!. 

ce que para que exista responsabllldad, no basta que el delito haya ~ 

do cometido por la mayorta de los lntegrates de la 119rsona jurfdtca,

alno ad1111&s, es necesario que sea "Cometido por lniclatlva de la COlll!!, 

nldad y decldldo en la As .. blea11 (39). Todo esto crlstallzÓ en el lo

gro de la OrdenanH FrancHa de 1670• en "la que contiene un tftulo r!. 

latl'YO a la manera de procesar a la1 C0111unldade1 de las ciudadea, vi
llas y aldeas, cuerpos y c011paftf1s11 , esta ordenanza contiene dllposl

clones proce1ale1 para 111'1clonar los delitos de las personaa jurfdl·· 

cas, para lo que era necesario el consensu, la voluntad expresa de •• 

los organos dlrectlvos de la corporactdn. para que el delito ae en--

tlenda c0111etido por ella, y en caso de que se hublera oometldo la ln. 

fracción por todos los Integrantes de la corporacldn, de no haber prs. 

cedido un acuerdo de la As111blea o Consejo respectivo, las sanciones• 

serran unlcamente los pertlclpantes en el motfn o acto dellctuoao. 

Con esta ordenanza, encontramos ya que se esta atribuyendo

ª las corporaciones una voluntad distinta a la de sus lntegrantea, l• 

cual era decisiva para estimar cometida la lnfraccl&n penal. Ya no es 

la sola concepcldn de que sean integrantes en masa de la sociedad• •1. 
no que exige el querer, la voluntad de la mi 1111a. 

Esta ordenanza se apllcJ° con todo rigor hasta que l• Revo1!! 

clÓn Francesa la derogó, para volverla a consagrar posteriormente en. 

ta Lay del Dlez Yendlatarlo del afto Cuarto en sus Artfculos Primero y 

segundo del TCtulo Cuarto. 

(39) Cit. por Mestre. Pag, 117. 
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EVOLUClON EN HE~tco •• El Cddlgo fenal de 1871. bllO desapa

recer ta reaponsabl 1 ldad penal de las personas morales., el c&dlgo Ma[. 

tfnor. de Castro en su Articulo 33 declaras "La responsebllldad crimi

nal no paaa de la per!IOna y bienes del delincuente, a4n cuando sea •• 

•loo1hro de una sociedad o corporac1&nn, 

El C&dl¡o fenal de 1929, en el Art[culo 33 establece qua1 • 

"La responaabllldad penal es individual, cuando los mi-broa que con!. 

tltuyan una per10na jurrdtca o formtn parte de una 10cledad, corpora. 

cl&n o .. pra1a de cualquiera clase, cometan un dellto con los 1118dloa

que laa ml•aa tatldades les proporcionan, de modo que resulte eo11et!, 

do .n nC111bre o bajo el 1111paro de la representaclo&n social o en bene· 

f lelo de olla, los tri hundes decrotardn en ta sentencia seg&! proce

da! 

f,. La su1pen1l&n de las funciones de la persona jurrdtca. 

11,. La dlsolucl&n de dicha entidad, 

Cuando se trate de organismos admlnlstratlYDs del Estado, • 

el Tribunal se dedicar& a dar cuenta al Ejecutivo y al superior jer&,t 

qulco de l• entldad en cuutl&n". 

C&dlgo Penal de 1931.- Los prlnclplos que lnt;raron el Art! 

culo 11 de este c&digo, son en esencia los consagrados en el Ardculo 

33 del c&dlgo de 1929, en el cual se establece la necesidad de comba

tir el crlmen no s&lo en los miembros de las per1onas morales, sino • 

atendiendo a los medios o n los materiales que les hablan servido pa. 

ra cometer la accl&n delictiva (40), 

Existen respecto a este Artfculo, varias corrientes en pro. 

y en contra de la culpabilidad de las personas jurfdlcas, sin embargo 

pasaremos por alto estas doctrinas ya que en el mundo moderno no exi.!. 

te un medio para sonclonar a estas entidades jurrdlcas a cuyo amparo. 

o •n su beneficio se ejecutan actos vlolatorlos y punibles, o sea, que 

(40) Luis Garrido "La Ley Fenal Mexicana", Pag. 44. 
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este cddtgo se aanlte la responsabllldad de las p•rsonas jurfdlcas, • 

con algunos defectos t4cnlcos en su redaccidn, pero no reglamenta el· 

procedimiento a ••gulr para Imponer las su110dlchas sanciones (41) • ·

pues no hay prec•pto por el cual el juez pueda someter a juiclo a !a

persona moral, de abC que si se le suspende o se le disuelve median

te una sentencia que pon1a fin al proceso, se est&n violando los der! 

chos de esa per90na jurrdlca, puesto que nuestro Ardculo 14 Constlt!!. 

clonal prohibe la privación de cualquier derecho sin el requisito del 

previo juicio ante los tribunales competentes, c11111pll~ndose las form! 

lldades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con 

anterioridad al hecho, las cuales, en materia procesal, por falta de

t~cnlca jurfdlca no se Incluyeron en el vigente CÓdlgo de Procedlmle!!, 

tos Penales para el lllstrito y territorios Federales. 

PROYECTO DE CODlGO PENAL Tli:'Q DE 1963 •• Este proyecto regu. 

la el tema relacionado con las personas jurfdlcas y colectlvas en el· 

tftulo IV, en el Artfc:ulo 32, se refiere a la responsabllldad penal cil 

éstas en la siguiente forma: 

ARTICULO 32 •• "Cuando una persona juddlca colectiva, con -

excepción de las Instituciones del Estado, facilite los medios para -

la comisión de un delito, de modo que :ste resulte cometido a nombre

º bajo el amparo de la representación social o en benef lc:lo de ella,

el juez, con audiencia del representante legal de la misma, impondrá-

en la sentencia las sanciones previstas por este C~rllgo sin perjuicio 

de la responsabilidad Individual por el dellt:o cometldo11 • 

Como se puede apreciar, en este Código ya se estA prevlniea 

do la intervención del juez para sancionar a las personas juddlcas • 

en caso de que cometan alguna lnfraccl1fo de las se1"\aladas por la Ley. 

Sobre la responsabll idad de las personas morales son y de-· 

ben ser plenNnente Imputables de los delitos que se cometan a su nOll· 

(41) Revista de Derecho Penal ContemporAneo. R~sponsabllldad Penal de 
las personas jurrdtcas. Manuel Huacuja y Zamacona. Mayo y Junlo
de 1966, Pag. 43, 
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bre o a su beneflcto conforme al Al'tfculo enunciado y en nuestro an! 

llsls, cuando el patrón sea una persona jurCdlca y se hubiese obliga

do a la mujer emb3razada a efectuar un trabajo ftsico, por acuerdo de 

sus Órganos directivos, deber& ser plenamente Imputable del llfclto • 

cometido tomando en cuenta que el ArtCculo t.o. de la Ley Federal del

Trabajo seft•l• como patrón tanto a una persona ffalco COlllO moral y el 

Artfculo 222 del Proyecto de Código Penal 'flpo no lndlca que la apli

cación de las sanciones sea ~nlcamente pan el patrón como peraona ti 
alca. 

b) SUJETO PASIVO •• En el Tipo, conf lgurado en la FracclÓn -

XII del Artfculo 222 del Proyecto de C&dlgo Penal Tipo, el sujeto pa~ 

vo es la mujer en estado de embaseo ya que ta conducta descrita tien

de a la protección de éste por el estado de la misma, asf como la J>O!!, 

terlor protección a su v'stago, 

c) OBJETO MATERIAL Y JURIOlCO •• El objeto juddico est& re

preaentado por el bien, o la lnstltucl&n legalmente amparada y afect!, 

da por el delito, y que pertenece al mundo de la vatoract&n (42), en. 

tanto que el objeto materlal es la persona o cosa en la que recae la 

conducta criminal, por tanto, el objeto jur{dlco y material tiene co!ID 

bienes jur(dlcos protegidos la vida y la salud personal de la mujer • 

embarazada y de su vástago. 

d) EL€1"1ENTOS NOKNATIVOS.- No encontramos ningún elemento . 

que requiera del juzgador una apreclacl&n normativa, o sea, un juicio 

sobre la fndole antijuddtca del hecho, ya que estamos frente a una • 

mera descrlpcl&n objetiva del Injusto. 

e) ltF:FERt~NCIAS A LOS ELEMENTOS SUJJETIVOS DEL INJUSTO.- En· 

el caso concreto no es requerido ningún elemento subjetivo del injus-

to. 

f) ltEFEltENCIAS TEfü'OAALES.- llespecto a éstas, ,..¡ artrculo • 

222 del Proyecto del Codigo Penal Tipo en su Fracclon Xll, nos indica 

que la mujer ombaraiada debe encontrarse dentro de los tres meses an

teriores del parto y uno después, para que la conducta realizada por

(4l) if~~~lo Vlllalobos. Noclon Jur!ddca del !Jellto11 .Pag. 113 M'xlco-
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el patrdn pueda ser lncrlmlnable. 

g) KEFEkENC IAS ESPECIALES.- La fraccl&n en estudio no sella

la que la conducta del patr&n sea llevada a cabo neeesarlamt1nte en el 

luRar del trabajo, por tanto la conducta puede realizarse en cualquier 

otro lugar. 

AT 11' IC lllAU 

La atlplcldad es el aspeet1> negat:l vo de la tlplcldad, o • 

sea, cuando no hay una perfecta adecuaclcin de la conducta al t:lpo que 

describe la ley, el comportamiento es atfplco e lncrlmlnable, l'orte • 

Petlt (43) expresa que si se conoce el contenido de un tipo, basta cg, 

locar el aspecto negativo de cada 1r10 de los elementos descritos, pa

ra concretar el ni:inero de hti><!tosls de atlplcldad, 

l'uede presentarse en la Fraccldn que analizamos la atlplcl· 

dad por falta de objeto material, (Por ejemplo en caso de que la mu-

jer no se encuentre en estado de embaraio). Puede presentarse t11111bl~n 

atl plcldad por falta de la calidad exigida en el sujeto actl w. 

ANTIJ UJ.U IHCl üAU 

Otro de los elementos esenciales para la lntegracldn del d!, 

lito, es la 11ntljurldlc!dad, ya quo, es Indispensable para que una CO!!, 

ducta humana pued11 c:onslderarse como delictiva, que dicha conducta 

se antljur(dtca. Este elemento tal como los anteriores, presenta una

naturale1n jurfdlca pot&nlca, ya que algunos autores consideran Ja an

tljurldlcldad como aquello que es contrario al d('recho y otros afir-

man que la anttjurld!cldad es la conducta que lesiona un bien jur(dl

co y oh•nde los Ideales vatoratl vos de ta comunidad (44). 

l'etrocelll afirma que no siempre una conducta t(ptca que-· 

a11arentemente pueda violar una ley penal, debe considerarse ant\jurf-

(43) Apuntamientos de ln parte Genoral de Uerechn Penal, l'ag. K9, Mé· 
xi co, 1954 

(44) Jlménei Huerta 11 L11 Anti jurl<l\cldad11 Pa¡i, 9, México 1952. 
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dlca ya 1¡ue "la no confor11ld1d al derecho o antljurldlcldad de una • 

acción deberl ser fijada valorando el carlcter y los flnes de la -· 

acción 1111111111 en lo relacionado a la dlreccldn general del ordenaml•!_ 

to jur[dlco, lo cual resulta del conjunto de sus nol"llas arm&nlcament .• a 

consideradas y del espfrltu que lo anlina11 (4~). 

"Un hecho es antijuddlco cuando es contrario a derecho. o 

sea, os una relac:ldn de contradicclÓn entre un hecho y el derecho" • 

(46). 

Porta Petlt afirma que para la exlstencla de la antljurldl 

cid•d• es necesario que se real lee una doble acción, una posltlva 

que el la adecuación al Tlpo y otra negativa que radica en que la -· 

conducta reallzada por el sujeto o sujetos, no est4 1111parada por una 

causa de licitud (47). 

Vlllalobos por su parte considera que la lll\tljurtdlcldad • 

es la vlolaclón de las normas objetl vas de valoración. (48) 

Entre los autoras extranjeros que exponen su pensamiento -

sobre la antljurldlcldad, nos encontramos a Carlos Vlndl, que stgule!l 

do la corriente alemana, considera que el dellncuente no est& violan_ 

do la Ley, sino que se está ajustando a la mlsma ya que, quien mata, 

o roba, confonna 11 lo que er.tá descrito en la Ley, por tanto, ihllca. 

mente G$tl resultando violada una norma valoratlva, qua est& por en

cima del precepto jurfdlco. Toca pues, por tanto. a la norma cr:ear • 

lo antljurCdlco y la acción punible a la Ley. Vlllalobos, ha refuta. 

do brl l tantemente las ldeas de Vlndl, af lrn1ando que el llerecho Penal 

no ~nlcamente se limita a Imponer penas como un celoso guardián del· 

Órden público, es él mismo el que seflala todos los actos que deben • 

r11prlmlrse y por tMto es Incuestionable que llevil lmplfclta en sus-

(S4) Petrocelll. La Ant ljur ldlcldad. Mbtco 1963. Ed. UNAM. Primera. 
l'arte. Pag. 12. 

(46) Ob. Cit. 11.tg. 1 1 Parte Primera. 

(47) Porte Petlt 11 lmport411\cla de la Uogmitlca Juddlc:a" Mex. 1954 -
Pag. 41. 

(4!!) Nocl&n Juddlc:n del llellto. 2a. edlctón f'ag, 83, México 1957. 



precepto• un mandato o una prohlbicl&n que es lo substancial, Y lo • 
que resultl violado por el dellncuentet cu11ulo la ley conmina con un.a 

sanclln a los ho9icldas y a los ladrones; por tll'lto debllllo1 entender 

que l• Ley esd prohibiendo el hollllcldlo y el robo, de lo que resul· 

ta un penamnlento d.naslado sutil y formalista el pensar que quien • 
se apodera de una cosa ajena sln derecho c191ple con la Ley o ae es-

t' aju1tando a ella. (49) 

Max Ernesto Mayer define lo antijurfdlco como aquello que

contradice a ha noriaas de cultura reconocidas por el Estado. 

femando Castelllnos Tena refuta este punto de vista, dl-· 

clendonos que lo antljurfdico real .. nte aparece a~n cu.Indo no se CO!!, 

tradlgan las nor.as de cultura, tal ocurre 11 se est• vlollndo alg&i 

precepto Juddlco que no corresponde el modo de sentir de una colec

tlvldad, por ejanplo cuando ae viola una ley antlrrell1lo1a tinte un

pueblo .. 1nentemt1nte creyente; otro ejanplo conslstlrfa en que si -· 

une ley 11 .. ara a prohibir pen1l111nt1 el saudo en la v(e ,dbllca, 101 

lnfractore1 reallaarfan une conducta antljurfdlca en nada vlolatorla 

a las normas de la cultura. Concluye Castellanos Tena que 1l la ant! 

furldlcldad consiste en la contradlcct&n a la1 normas de cultura re. 

conocldae por el Estado, y no a tod••• la antljurtdlcldad vlene a 

ser silo una oposlct&n objetlva al derecho, no tiendo exact .. ente 

que toda conducta antljurfdlca viole las not11a1 de cultura, ya qua -

puede haber actos qua 111an formal111nte antljurfdlcos y que sln •-·· 
bargo no vlolen o Infrinjan los valores colectl\'Os (SO). 

Estos conceptos IOR lnobjetabl••• sin embar10, e1 lmpro ••• 

plo hablar de la vlolacldn de un precepto que no est~ tutelado nln-

gdn lnter'• legftlmo, 11'1 como lo hace el ma11tro al hablar de una 
Ley vlolatorla de una nonia de conducta, ya que sólo sucederfa en un 
Estado Totalitario en el cual se estarfa contradiciendo el drden Ju· 
rfdico negando los valores sociales que nutren el contenido y la ra

z&n de ser del mismo ordenamiento jurrdico; por tanto, la cualidad. 

(49) Vlllalobos. "Derecho Penal MexlceM"• 2a. Ed. P&g. lóO M:xtco. 

(50) Op. Cit. P~gs. 243-244. 
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de antljurfdlco o lnjusto 9 como uno de los elementos esenciales del• 

dellto, scho es posible observarlas en aquellas conductas que al qU!_ 

brantar un precepto penal, lesionan o ponen en pallgro los valores· 

sociales. 

rranz Von Ll11t, es el lnlclador de la teorfa dualista del 

Injusto, ya que conFldera que la antljurldlcldad puede ser formal O• 

material, dlcl~donos que la antljurldlcldad fol'lllal ea aquella que • 

e1d en oposlctdn a las leyes del Estado, ya que la antljurldlcldad. 

material es la lesl&n opuesta en peligro de los bienes o Intereses • 

tutelados por las leyes (51) 

Colncldl110s con la oplnldn vertida por Ht• 111estro y por. 

tanto, consideramos que, un hecho es antljurfdico por Ir en contra • 

de las leyes del Estado y a su vez por lesionar o poner en peligro • 

101 valores 10clales, por tanto, 1• antljurldlcld•d en el delito en· 
eatudlo esd considerada ccmo 1• vlolacl&n a las leyes qua el leah· 

lador en11arca en el Artf culo 222 del Proyecto de C&dt10 Penal tipo,. 

poniendo en pellgro a la mujer como ante de derechoa y obllgaclonea. 

Una ve1 analizado el concepto de antljurldlcldad, procede· 

r1110s a hacer un an'llals de 111 causas de licitud, que 10n a su ve1 

todas aquellas causa' ellminadoraa de 1• •ntijurldicldad 1 y traan co 

1110 resultado la no presentacldn del delito. 

CAUSAS DE LlCltUD 

El maestro Porte Petlt expllca que existe una causa de ll

cl tud cuando la conducta o hecho alendo tfplc:os IOR pemttldos o fa. 

cuitados por l• Ley. 

Las c11usa11 de ll<:l tud casi en forma unánime han alelo el••!. 

flcadas por la lloctrlna atendiendo al lnteds. ya que, ttta lesldn de 

intereses representa el contenido del injusto" (52) 

(51) CI t. por VI llalobos lgnaclo, "i)erecho Penal Mexicano"• Pag. 249 
M4'xlc:o. 1960 

(52) Mezguer, "tratado de Derecho Penal"• Madrid. 1955 t-1 fa¡. 409. 
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Jlmlne1 d1 A1~a deflne 1•1 cau1a1 de ju1tlflc1cl&n colllO •• 
aqu1lla1 que excluyen la altljurldlcldad de una conducta que puede • 
1ub11.91tr1a en un tlpo 111al, o sea, aquellos actos u o•l1lone1 que • 
ravlaten aspectos de flgura deltcttva, pero en 101 que falta 1ln .. 
barp el cadcter de Hr contrarios de derecho, o 111, que l•• cau .. 
111 de jUltlflcactdft no IOn otras cosa que aquellos actos reallsados 
confol'llle •l derecho (53). 

Haremos referencia a estas causas de licitud para ver cu1. 

le1 pueden presentarse en nuestro estudios 

Las cauaas de licitud son las 1lgulentes1 

a) L11ftlm1 defenH 
b) Estado de necesidad 

c) C•Pll•lento da un deber, obedlenc,la Jedrqulca y ejer
cicio de un derecho. 

d) I11pedl•ento legftlmo 
1) Consentimiento del oftlftdldo 

a) LA LEGITlHA DEFENSA •• El c&dtgo Penal en vl1or, en IU A!:, 
tfculo 15 Fraccl&n 111, nos dice que1 

11Son clrcunatanclas excluyentes de reaponsabll lded, obr.r. 

el 1c:u11do en defenaa de su persona, de 1u honor o de sus blen11, o 
de 1• per10111, honor y bl1n11 de otro, repal lmdo una •1re1t&n actuel 
violente, aln darecbo y de la cu•l resulte un peligro lialntnte, a no 
ser que ae pruebe que Intervino alguna de 1•1 clrcun1t1ncla1 slgutae, 
tell 

Qua al agredido provoc& la a1rastcfn 1 d•ulo cauaa l11111edlata 
y suflclente para ella. • 

Que prevt& la agresión y pudo f&cuaente evitarte por otros 

medios legales. 

(53) iJ.I~" de A1~a. "La Ley y el Del lto". IV Ed. M'xlco 1963, f.ag. 



Que hubo necealdad raclonel del medio 1111pleado en la de··· 

fena1; y 

QUe el dallo que Iba a causar el agresor, era f'cllmente r!. 

parable deapuéa por aedlos lagalea, o era notorluente de fOCa lapoE, 

tanela, compando con el que caus& la def••••" 

Esta c1u11 de licitud, podemos consldararla como una da las 

•'• laportantH y ha encontrado gran acog lda en todas las legl sl•cl!!_ 

nH md1rn11, ya que al Estado cOlllO titular del podar punltlvo, tle• 

ne aran lnteréa en mantener el orden jurrdlco protegiendo los der•-· 

choa y los bienea da las penonaa y Por tanto, "permite y ve COllO l! 

cito y Jurfdlco ucriflcar 1• vlda o el bien concreto da otro, cu•• 

sdlo con dlcho sacrlflclo sea necaaario para mantener al orden !Ñbl.!, 
co 04). 

Loa requllltoa que encontr.aos en la Fr•cci&n 11 del Artt. 

culo lS del CÓdl10 l'en•l vigente •• pueden resumir de la siguiente • 

fo11111 

1 •• llepeler una qrealdn 

11 •• Actual 

111.. Vlolanta 

1v •. Sln derecho1 y 
v •• Qua represente un p1ll1ro l11111ln1nta 

Se dice que una 1gre1ldn es actual, cuando ae realiza • • 
el llOtleftto'que ••produce la 1ccldn que el agredido repela o sea, •• 

qua •1 a1radldo debe repeler la agreaión daultene•ente a 1• actlv! 

ded del •1resor. 

La violencia implica que la acción que se repele debe ser

ae tal aanera presentada, que r11ulte el fmpetu o fuera• da dicha •• 

agresl.;n. para efectuarse 11 repulsl&n. 

(54) Ylllalobos 11n•cio. 110erecho Penal Mexicano"• Mt!xlco. 2a. &dl
cl&n. 1960. J>ags. 90 y ss. 
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Este req11lalto e1 ifn lcMente una repetlcl&n elaborada por. 

el le1l9lador, 'ªque dentro de 1• agresldn e1t' implfclta la violen, 

cla y por t111nto, creo inece1arlo que siga existiendo esta redundan-

el• en nuest:ro Ccfdlgo. 

La exprHtdn "sin derecho"• viene a representar 111\ el•en· 

to normativo q11e debe con1lderarse ce.o una forma especial de l• an

t ljurldlcidad, 

El peligro Inminente 11 aquel q11e e1tá por 111ceder pront•· 

mente en virtud de la •1re1t&n actual (~5). 

!techo eate anlll1ls, lle1a111>s a 1• conclusidn de que nln&!!. 

na aanera podrta pre1entar1e ta leaftl•• defen1a "' el calO de que • 

101 patnn•• obl l1uea a 111 trabajadoras •barasadas a efectuar tra

bajo ff1tco, que requiera esfuerso ••terlal 1 que lH nl•a• loa dH· 

CIRIOI para la lactancia o que la despida para no pa11rle1 pues •e·· 

ria u&alco conalderar que el patrdn procediera en le1l'ttaa defen11-

en las tres circunstancias enumeradas. 

b) ESTADO DE NECESIDAD •• El e1tado de necealdad ea el pe11 

1ro actu1l e l•edlato para blenH JurCdtcMente prote1ldo1, que .J. 
lo puede evltar11 •dlante la lHldn de otro1 blenea jurldlc••te • 

tutelackl1, perteneclentH • otra paraona (56). 

El problna que se presenta lft esta causa de licitud, es • 

deter11tnar h•1ta que punto •• peraltldo lHlonar un lnter4a para 111, 

var otro, probl .. 1 que se re1uetve apreciando el prlnclplo del lnt•· 

r4s preponderante, Y• que, para que el 11tado de necealdad conatltu· 

ya una cauH de llcltud, 1e requiere que el bien s•lv•do ••• de ••Y« 
valor qt.11 el bien eacrlflcado, por tanto aed necesario recurrir a • 

la valor•cldn de los blenes, que sedn detenilnados no confcme al Y!. 
lor que el autor atrlbuye • 101 bienes, sino •quel que le atrl buye -

(55) Carranc¡ y trujtllo. "Derecho Penal Mexlc1111o". M4'xlco, 1964 ••• 
T·ll 1 p¡g. 84. 

(56) I1naclo VI llalobos, Derecho Penal Hexlcmo. 11 Ed. M'xlco 1960. 
l'ag. 191. 
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el derecho, ya que sl se tratara de dos bienes o intereses de igual· 

valor. como en el ejemplo que clta el maestro Ignacio Vlllalobos, de 

dos n&urragos que luchan por su vida, y se encuentran una tabla, la· 

cual Únicamente res late para ta sal vacl&n de uno, m's no de los oos, 

la dnlca alternativa en este caso serta la salvación de uno y la •• 

muerte del otro. En este caso no se puede hablar de una exluyente de 

responsabllldad por estado de necesidad, sino que estarfamos en pre

sencia de una no exlglbllldad de otra conducta (;7). 

!.os elaaentos que encontramos para que pueda existir el e!. 

tado de nacaaldad son los siguientes: 

J •• Una sltuactón de peligro 

11 •• Que la amenaza caiga sobre cualquier blen jurfdlcamen

te tutelado 

111 •• Un Ataque por parte de quien t• encuentra en el estado 

necesario. 

IV •• Ausencia de otro medio practicable y menns perjudlclal 

(58). 

Las dlferenclas que encontramos entre el estado de necesi

dad y la leg[tlma defensa son principalmente dos a saber1 

En la legfttma defensa hay una agresión, mientras que en • 

el estado de necesldad hay una ausencia de ella; y la legftima defen 

sa crea una lucha, una situación de clloque entre un interés legltllllO 

y otro ilegitimo y en el estado de necesidad no existe tal lucha, s!. 

no un conflicto de intereses legftlmoa. 

Nuestra posición es que se puede presentar el estado de n! 

secldad en el delito que estamos estudiando aunque cnn muy remotas • 

(57) Op. Cit, Pdg. 367 

(58) Lineamientos de Derecho Penal •. II Ed. México 1965, Pag. 265. 
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poslbllldades. Un ejemplo serfa que la f4brlca en donde se encuentra 

la mujer .-.barar.ada crabajando, estuviera a punto de Incendiarse, P2. 
nlendo en peligro la vlda de los d .... trabajdores y ta 11ntca forma. 

de evltar el lncendlo fuera logrando a trav~s de una actividad deset.!!. 

peft1da por el patrón y otra persona uniendo los cables que está a -

punto de hacer corto clrcult.o para evitar las posteriores consecuen· 

clas. En este caso puede el Patrdn obligar a la trabajadora embaraz! 

da a efectuar un trabajo rfslco que requiera esfuerao material, ya. 

que si bien es cierto que •• est& poniendo en peligro su vida, tan-

bien es cierto que•• est• evitando un peligro mayor cOlllCI lo es el • 

Incendio de la f•brlca y la posible muerte de los trabajadores que 11 

el la laboran. 

e) CUMPL!MlENTO DE UN DEBER.- El ccfdlgo Fenal vigente en-· 

su ardculo 15 fraccldn Y establece que es jur(dlca la conducta rea. 

llzada cuando "se obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio de 

un derecho conslsn•do en 11 Leyt•, o sea, que la Ley puede l•poner d! 

beres con un fln justo cuyo c1.1111pllmlento lesiona o pone en peligro • 

otros bienes jurfdlcos y M podemos de ninguna manera considerar an. 

tljurfdlco el cumplimiento de estos deberes, ya que, como dlce Jlmé. 

nez de Asila citando a Garraud 111111aslnar una Ley que no debe ser eje· 

cutada, es tan absurdo como ver un delito en ejercicio do la Leytt •• 

(59). 

En opinión de Maggiore, la ejecución de una ~ey e• causa •• 

de licitud, ya que d•do un ordenamiento jurfdlco, serla contradlcto

rlo Imponer la obediencia de la Ley a quien viola un derecho por el

hecho mismo de la obediencia (60). 

En el caso de esta excluyente, sólo en situaciones d .. asl! 

do rebuscadas,podfa encajar en el delito estudiado, asr por ejanplo, 

en una situación en el que el fafs se viera amenazado de Invasión y. 

fuera necesario ocupar todas las fuerzas disponibles para la elabort 

clón de ropa Y armamentos para las fuerzas militares, entrarfan tam-

(59) Jiménez de Asila. "Tratado de Derecho i'enal. Ed. Lozada s.A. Bu! 
nos Aires. 19S7 •• T-IV, P&g. 501. 

( 60) Magglore. "Derecho Penal 11 T- 1. Pag. 392. Bogo d. 
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bltn a trabajar las aujerea •bar1&•d11 c1111pllendo con un deber para 

con. la Patria. 

En cull'lto al ejerclcto de un derecho, no pUede prHentU'H 

Co.o ca111• la llcltud en el delito en •'li•h• 

J.• obediencia Jer,rqulca queda co11prtndlda dentro de la •• 

c1u11 1en,rlc1 del cUllpl l•l111to de un deber y por tanto, •• sub1•e· 

en ella. 

d) IMPEDlMlDITO U:GTtltl01• J.a lltuacldn contenida en. elt•• 

exl111llftte, puede quedar C011Pl'tndlde1 0090 fomH de Htado de necesl· 

ded .n funcldn de l• co1ttldn de deberes, ad •• conllder•de por va. 

rlos autorH y por tmto, la lnclu•ldn en nve1tro cldl10 de ••ta ••!. 
alftt• •• lnecH•rla. 

a) CClllSDl'UMllNIO lllL IUIUS.ADO •• Ho puede darH el dell• 

to CUlftclo 1xt1tt el conllfttlalento por parte del lnt1r111do, ya que

hly una eu11ncl1 de lnter41 y al eichte el con11ntlalento no 11 di • 

por tanto la •ccl&n antlJurfdlca. 

l'or •J•plo, para l• eanfl1uracldn del robo, 1• oonducca • 

debe "r •In la autorlHclón o conMntlalento del titular de loa bl!. 

n11 lfeotadoa, ya 1111• •I el con1lfttl•ltnto exl1te, no po4-1 hablar 

de robo alno de doftact&a. 

Ho opert el oon1entlalento del ofendido ~ exl•ent• en • 

nuestro eatudlo ya 11ue la protacclcfft • ta •11Jer .. bara1ada •• de ca

r•cter toclal y por tll'lto debe 11tar por encl11a de cualquier derecho 

aubjethlh 
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LA CULl'ABILIDAO 

1 •• LA lMl'UTABILIDAU COMO ~RESUl'UESto UE LA CULIA81LIOAD •• 

~•r• con1lder•r un• conducta C01110 dellctuosa, adem4s de ser tfplc•,· 

antljurfdlca, es necesario que sean tambl'n culpable• pero antes de

hllcer el an4ll1ls de este elemento• har11101 un breve e1t11dlo de la • 

lapUtabllldad, o sea de la capacidad de llfttender y de querer que - • 

con1tltuye el presupuesto lndlspen11ble de ta cutpabllldad, ya que • 

para que una peraon• pueda ser considerada COllO responuble de un d!, 

lito, e1 necesario que esta se encuentre en un estado afnlao de salud 

y de1arrollo •ental. 

i'orte Petlt sostiene que la Imputabilidad vlene a ser el -

nexo 1lqu1 co que une al resultado con el autor• ya que es evl dent1t • 
que el autor para actuar ha de gosar de la facultad de conocer y de

querer, pues SÓlo queriendo y conociendo ser' ausceptlble de captar

los el .. ento1 4tlco e intelectual del dolo (61). 

Castella\01 Ten• dice que al leputable debe reunir un con

junto de condlclone1 mfnl••s de desarrollo •ental y de salud par• -· 
que quede capacitado para responder por el llfclto (62). 

Sobre aste punto, t1111blln existe controversia entra 101 •• 

tratadlat••• pues al111no1 consldran • la laput•bllldad cOllO un el•·· 

11ento eeencl•l del delito• entre ellos Antolt1el. Sln .. bario, noso

troa eat.-01 de •cusrdo en cor111lderar que '•t• ea un pre1up1&e1to ll\• 

dl•Pll'••bl• de la culpabilidad. 

Con frecuencia suelen confundlrae 101 conceptos de r11ponJ!1 

bllldad y de la l•putabllld•d• por tanto h1r11111s 1• dlf1re11.clacl&n. 

entre 41to1n 

Ya vl110s qui' la l11putabll ldad es "l• capacidad de ser cul
pable penalmente" (6J). 

(61) l•portancla de la llogm&tlca Jurfdlc• fenal, Mdxlco 1954 l'ag. 45 

(62) Op. Cit. Pq, 280 

(6l) klcardo c. lllnez. "La culpabllldad en el Cddigo Penal"· l'ag, 33 
8ulft0s Airea. 1964 
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En tanto que la respon .. bll ldad 1e puede deflnlr CCllllO el • 

deber jurCdlco que nace en el 1ujeto laputable en la re•ll&acl&n del 

llfclto merecedor de una sancl&n, o sea, es un• relacl&n entre el •!!. 
jeto imputable y el estldo de que 1e perfecciona en tres 1110111ntos •• 
que 1on1 

lo. El relativo a la lmputabllldad del sujeto 

2o. Es el que se refiere a la materla procesal que derlva

de la ejecucl&n del acto trplco y lo somete al Julclo
respectivo. 

Jo. El lazo Jurfdlco real que se desprende de la culplbll!. 
dad (64). 

CULPABILIDAD.- l'roceder .. n a la valoraclcfn y detemlna·-· 
cl&n, de si es o no reprochable 11 conducta o hecho perpetrado por • 

el sujeto actl'V'> 1 tratando de ceftlr lo •'• Po•lble en el procellO de
sub1uncldn, el julclo de reproche Por el acto concreto que el sujeto 
ha coiaetldo. 

Pont.,. Bale1tra, afll'lla que en la culpabilidad hay lnduda

bl .. ente un el .. ento valor,tlwo, ya que l• culpablllded lapllca el • 

an'llal1 de una 1ltuacldn subjetiva ante el hecho que ha de 1er con
frontado ( 65). 

Franz Von Llszt, por su parte nos dlce que la culpabilidad 

es el nexo pslcol&alco entre el acto y el sujeto (66). 

Los juristas 111exlcanos han enrlquecldo con1iderabl•ente 111 

doctrlna al aportar intere11ntes deflnlclones 10bre la culpabilidad· 

asC Porte Petlt nos dice que la culpabilidad es el nexo intelectual
y emocional que llg• al sujeto con el resultado de su acto. (67) 

(64) Ignacio Vlllalobos. Op. Cit. Pag. 280 

(65) Los elanentos subjetiYOs del Delito. Ed. Depalma. Buenos Aires. 
1952. Pag. 15. 

(66) Tratado de Derecho Penal Tomo 11. Pag, 375 Madrld 1927. 
(67) Importancia de la 1Jo1111,ttca Jurfdico Penal Pag. 49 H'xlco 1954 
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Vlll1lobo1 dlce que la culpabllldld con1lste "en el de1pr! 

clo del aujeto jurfdlco por los mandatos y prohlbtclone1 que tienden 

1 c:on1tltulrlo y conserv1r10 1 desprecio que 1e 11anlfle1ta por 1• fr!' 

ca opoalcl&n en el dolo e lndlrect•ente por lndolencl• o dHatenclcñ 
nacldl• por el lnt ... r41 o nb11tlmaclC:n del mal ajeno frente a los plD 

ploa d .. eoa en la culpa" (68) 

Castell1no1 Tena afl1111a que, "la culpabllldld r1dlca en un 
hecho de cadeter slcol&glco, dejando toda valoracldn Jurfdlca para

ta tntljurldlcldad ya supuesta. Su esencl• 1e agota en el proceso l!!. 

telectu1l willtlwi que se desarrolla en el autor" (69). 

El estudio de la culpabllldad supone el an&llsls del slqufJ. 

1111> del 1gente con el objeto de Investigar en concreto cu1l h• alelo -
su conducta con rel1ctdn al resultado objetiva.ente dellctuoso (70). 

H11ta ahora h_,1 analir:ado la teoda 1lcol&¡le1 para d .... 

tenlnar la naturaleaa da 1• culpabilidad, • la qua encontr-• qua 
la es.ncla de la culpabilidad radie• en el nexo stcol&glco que W\e -

al sujeto con el re1ult1do de su conducta antljurf dlca, preaclndlen

do de toda valoracl&n objetiva. 

La Te1ls c1&1lca atrlbuy& todo lo aubjetlwi del car&cter • 

lnemo a la culpabllldad1 y fu4' de 1hf de donde partl& la 1fl1:1111cldn 

de que 11 culpabllldad no podCa ser otra oosa que.la relacidn sfqul· 
ca del 1ujeto actlwi con el resultado. 

Fern,ndH Doblado no• dlc• que para la doctrina 1tcold'1tca 

la culpabllldad est& conslderada CGlllO 1• relacld'n subjetiva que .... 

dla entre el autor y el hecho punible y su estudio presupone el an&-

1 lsl~ del slqulsmo del autor con el objeto de lnvestlgar concret .. •n 
te cual ha alelo la "conducta slcold'glca que el sujeto ha g111trdado en
relactdn al resultado objetl va.mente dell ctuoso (71), 

( 68) Nocldn jurCdlca del delito, Pag, 110. H4'xlco 1957 

( 69) Cit. l'or lsllas Magallanes Olga, Delito de Revelacldn de Secre. 
toa. México 1962. Pag. 115. 

(70) lal•• Masallanas Olga. "Delito de revelacldn de Secretos. H4xl· 
co 1962, Pag, 115. 

( 71) Culpabll ldad y error. Anales de Jurisprudencia T-XVU Pag. 220. 
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Esta Tesl• cae por tierra analizando los estudios reall••· 
dos por los at111anH, ya que a.Sn no se encuentra una 10luclón adtCU!, 
da acerca del lugar donde se encuentra la ralaclÓn 1fqulca en calO • 

de la culpa lnconsclente o sin representación, por lo que los pan•·· 
lista• ale111ane1 soatlenen que ta culpabllld1d radica fund1111entalmenla 
en un el .. ento valoratl'WI. 

La sa¡unda corriente qua estudia la natural••• de l• culP!, 
bllldad •• la normatlvlsta, la cual aflnna que el rutxo slcol&glco -2, 
lo vlane a ser un presupuesto de la esencla de la culpabllldad, con
sistente en una valoración de un Juicio de reproche dlrlgldo al au •• 

tor de un hecho antlJurfdlco, por tanto, la culpabilidad no es .&lo· 

el nexo alcolÓgloo, 1l11D ad•'• H un juicio de reproche que 1e hice 
al sujeto por la reall1aclÓn dal hecho injusto. 

Jl-'nec de Aada eoatlene que la cutpabllldad puede def lnl¡, 

1e COllO el conjunto de pre1upua-1toa que fund•entan la reprochlbl 11 
dad per10nal de una conducta antljurfdlca (72). 

FernÚdaa Doblado nos dice que "para esta nueva concepolón 

la culpabllldad no es tlOl .. ente llga slcolÓglca que exl1te entre el

autor y el hecho, nl •• debe ver .&10 en la slquls del autor, •• al-

10 •'•• es la valoración de un julolo de reproche de eae contenido • 
slool&slco que no vlen a aer slnG el pre1upue1to de la •l1111 valora.• 

cldn o el contenido dal julclo de oulpabllldld" (73). 

La Teoda Noaaatlvlsta •• 1• Ñ• av1naada en su 1•naro y tul 

H11uldo eW>luclonll\do en el pena•lento de 101 Jurlspenallstaa, Mela 

guer define l• culpabilidad como el conuunto de preaupuestoa de l• • 
pena que fund .. entan frente •l eujeto 1• reprochabllldad personal da 
l• conducta jur(dlca (74). 

FORMAS DE CULPABILlllAD •• Considera la tradlcl&n jurfdloa,. 

(72) Op. Clt. l'ag. 379 
(73) Op. Clt. Pag. 220 

(74) Tratado de Uerecho fenal, R•vlsta de Derecho Privado Madrid f.JJ 
l'ag. 1. 
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dos fol'llas de culp1bllld1d, que 10ns El dolo y la culpa, sin .. bargo 

loa tratadllt•s 11c>demo1 hablan de una tercera forma de culpabll ldad 
que e1 la preterlntlftclonalldad. 

El dolo consiste en ejecutar consclent .. ente un acto dells, 
tuoao tlplflcado en la Lay, Maaiore define el dolo COllO la oon1cle!, 

te y la libre detenitnacldn de la 'VOluntad encaminada a cau1ar un • 
resultado contrario 1 la Ley fenal (75). 

El dolo "•• la 110luntad consciente dirigida a la ejecucldn 
de un hecho que la ley preve• como delito" (76). 

De e1taa dtflnlclonea obtent1101 C011D conclusl&n que 101 •• 

el .. ento1 e1enclale1 d•l dolo aons el eli11119nto Intelectual y el 110l! 

ttvo. 

La claalt'lcacl&n de •ayur lmportancta sobre l .. 11pecl .. • 

de dolo ea la 1l1ultnte1 

a) Dolo directo 

b) Dolo eventual 
e) Dolo dt con11cu1ncla1 nece1arla. 

El dolo directo ea aquel en el que el sujeto ae reprealftta 
un deteralnado rHultado y lo qulera, o ••a que existe •a voluntad. 
de lle•ar adelante la conducta, y querer el reaultado (77). 

El dolo H e,,_tual, cu1ndo el 11.nte no obatete Htar •• 
conacl.nte de que la reallaact&n de la conducta de1eada puede traer. 

como conaecuencla un determinado rHultado, la lleva a cabo sin que

rer que se produaca '•t• pero acepta au1 posibles con1ecuenclaa. 

(75) Derecho l'enal. t-1. Bogot' 19541 Pag. 516. 

(76) Cuello Caldn. Derecho l'enal. Parte General t-I. M'xlco 1953. 

(77) Femando C"stellar,0$ T .. na. Op, Cit. l'al• 306 
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El dolo da c·onsec:uencla necesaria, es aquel en el cual un

sujeto queriendo causar W\ determinado dafto, llevando a cabo la con

ducta, traer& otro como una consecuencia del anterior. 

Dentro del an&lisls que se efect~a, encontramos.que se pu!. 

de presentar en la Conducta del Patr&n dolo directo y dolo eventual. 

En cuanto a la tercera fo1111a de dolo no es posible que se presente. 

CULl:'A.- El Ardculo Octaw, Fracci&n U, del C&digo l.'enal

vlg1nte, comprende los delitos de culpa, que son aquellos que repre

sentan una menor gravedad que 101 dolosos, diciéndonos tal Artfculo

que los del ltos pueden ser: 

"• •• FRACCION 11,. No intencionales o de imprudencia. Se -

entiende por Imprudencia torla Imprevisión, negligencia, impericia, -

falta de refleccidn o de cuidado que cause un dafto Igual que un del! 

to Intencional." 

Jlméner de Asda nos dice que un delito es culposo cuando • 

"se produce un resultado t!plcéll!lente antljurfdlco por faltado al au

tor de la representacldn del resultado que sobrevendrfa, sino tam·-· 

bien cuando la esperanza de que no sobrevenga ha sido fundamento de

cl s l vo de las actividades del autor que se producen sin querer el r1 

sultado antljurCdico y sin aceptarlo. 

La culpa corno representaclc';n se da cuando el i:.ujeto estA • 

previendo como posible un resultado t(pico y antijuddlco y sin ern-

bargo, aetua con la esperanza de que este no llegar& a producirse. 

La culpa sin prevlsl~n se origina cuando el sujeto no pre

vee un resultado que era prPvlslble. Algunos autores consideran que. 

en esta clase de culpa falta por completo el elemento s!col&g!co. 

La conducta del patrón para con la trabajadora embarazada-

(78) Op. Cit. P•R• 371 
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!!Ólo puede asumir la forma de dolosa ya que, no podemos concebir la

forma culposa de este delito. 

PRETERJNTENCIONALIUAD.- Slgulendo el pens11111lento de los P!;l. 

nalistas modernos, anathar~os la preterlntenclonalidad como una • 

tercera forma de presentarse la culpabll idad considerando su ~~encla 

mixta, ya que en su formación participa el dolo y la culpa, Consiste 

pi.Es la preterlntenclonalidad en la producción de un dafto mayor al -

querido. El CÓdlgo Penal de 1931, no acepta esta forma de culpabili

dad y asf encontramos que en su Artfculo Noveno, al preceptuar a la 

preterlntenclón como forma dolosa nos dice que "la intención dolosa. 

no se destruir.C, aWi cuando se pruebe: 

"Que no se propuso causar el dallo que resultó si &ste fu& -

consecuencia necesaria y notoria del hecho u omisión en que consh·

tló el delito':. 

Sl el imputado previó o pudo prever esta consecuencia por

ser efecto orldlnarlo del hecho u omisión y estar al alcance del co

mdn de las gentes, o si se resolvió a violar la Ley fuere cual fuere 

el reaultado. 

Porte Fetlt es uno de los mds entusiastas estudiosos del -

Uerecho l'enal, que acepta la preterintenclonal ldad como una tercera

forma de culpabilidad, y acertadame~te intervino en favor de su lnc~ 

slÓn en el Proyecto del CÓdlgo ~enal Ilpo de 1963, y asf encontrlll!Os 

que en el Artfculo 14 define la siguiente maneras 

"El delito es preterlntenclonat, cuando se produce un re-

sultado mayar al querido o aceptado, si aquel no fu~ previsto siendo 

previsible o cuando habiendo sido previsto, se conf IÓ en que no se -

producirCa11 • 

En la conducta del patrón, puede presentarse tambi:n esta

forma y como ejemplo poddamos poner el de un patrón que al obl lgar-
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a una aujer 1111bar11ada a afectuar un trabajo ff1lco que requiera••

fuerso material conalderabl•, tenga C0110 consecuencia que la mujer -

aborte, o por las •l•as clrcunateclas del trabajo provenga una M• 

111e>rra1ta qua acabe caa la vida de 4ata. Aquf la conducta del patrón

doloaa en cuanto a 1• prl•ra parte en que obllgÓ a la •ujer •bara

r:ada, prHenta la fona culposa en cuanto 11 reaultado obtll'lldo. 

CAUSAS 111 lNCULPABILlUAD.- CorrHponde ahora, contlnulRdo· 

este estudio, analizar las causas da lnculpabllldad, que son aquallaa 

conductas que no puedan serle reprochables al sujeto que 111 lle.& a 

cabo, por oonalderar que '•te obró bajo clrcun1tancla1 que l•pldl•-· 

ron la realtaaclón de otra conduce. diversa, o bien, que el sujeto -

al rHllsar la conducta, obrd con error. 

Son las doa fomas en laa cuales 1e puada •anlfeatar el •te 
aento ne1atl111> de la culpabilldad1 

a) error 

b) no exibllldad de otra conducta 

a) EL ERIOR •• Ea el fallO c:onocl•lento que 11 tiene de .una 

cosa, e• trata aquf de un defecto da conocl11lanto 1 o aea, M ••ht•

colncldencla entre la concepción de las cosas y lo que realmente eon 

El error puad• aer de Derecho o de !lecho; ¡ate dttlllO a au 

ve1 puede ser 11enclal o accldantal. 

El ercor de derecho no tiene ra1ev11u:la en el Hpecto ne-

gatl'llO de la culpabilidad en virtud de qua en n~estro CÓdlgo Penal -

Hti Hatada la base de que "La Ignorancia de l• Ley a nadie benefl· 

cla", por tinto. es pl•n•entt culpable la persona qua·obra conalde· 

rando que su conducta no es contraria a der•cho, por deaconocer la -

existencia de la noma p11nal, o por tener un conoclmlento lnexacto -

de la ml••• 

En cuanto 11 error de hecho, ya di jlmos que puede ser eaeg, 

l 

1 
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e 1111 o accidental. Este 1h timo tampoco puede ser causa de inculpabi-

11 dad, el error accidental abarca el error en la persona, error en -

el acto y error en el delito. Cualquiera de estos casos que se pre-

senten hacen que el sujeto activo sea perfectamente culpable del ll.( 

cito cometido aún cuando dl!lllue11tre c¡ue hubo un error accidental en la 

renll Mcldn de la conducta. 

S~lo opera como causa de Inculpabilidad el error de hecho

cso11clal, pero que ademds ten11a la caracterfstlca de ser lnvenclble

o sea, que so da do tal manera que aún habiendo puesto la debida dl

l lgoncla, no hubiera sido posible evitarlo (79) 

El error de hecho esencial e Invencible, comprende el error 

sobre algún elemento del tipo y el error sobre el total del tipo. El 

primero es lllllllado error de licitud en virtud de que ol sujeto al C!?, 

meter el acto dellctlw cree que ostá actuando de una manera l(clta, 

cuando on realidad su accl&n es contraria a derecho, 

1-:n esta clase de error se 1.mcuontran todos aquellos casos

en las <1ue existe una exlmtmte putativa, o sea el error se da en un. 

juicio de valornclón 111 estimar el sujeto que su conducta es lfclta

por estar protegido por una causa de licitud, 

b) NO EXIGIBILIDAll OE O'ftü\ CONDUCft\,. Analizaremos ahora 1!, 

tR seg11ndR fonnn do lnculpablllddd por no exlglbllidad de otra con-

ducta, si¡rniendo las doctrinas que para su estudio se han el•borado, 

tmnnndo como bnse, la tesl s normnt lva que declara como inculpables-

a los sujetos, al no poder oxigCrselcs una conducta distinta a la o!?, 

11orvad11, 

Cuol lo CnlÓn nos dice que "una conducta no puede conslde-

rnrso culpablo cuando al agentP., dadas lai; clrcunstilnclas de su sl-· 

tu,1clÓ11, no 11uodo oxigCrseles unu conducta distinta de la observada" 

(80). 

(79) t.YR Eusebln GÓmoz "Tratado de Oerncho l'en•1l, ~uenos t\ lrés. \9 39 
(!lO) Dnrocho l'cnal. 9a. Ed. Nnclon11l. México 1953 l'arte General T-I. 

l'ag. 468 
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Vlllalobos expresa que 11La no exlglblltdad de otra conducta 

debemos conslderarla como un grado de lncllnacl&n al hecho prohibido 

en que no se pierde la conciencia nl la capacidad de determlnacl&n;· 

por tanto, SÓio atafte a la equidad, o la conveniencia polftlca y PU! 
de motivar un perddn o una excusa, pero no una deslntegracl&n del d! 

11 to por elimlnaclcfn de alguno de sus elementos" (81). 

Esta fonna t111bt&n es dable en el delito que se analiza por 

ser una causa general y supralegal de inculpabilidad surgida a la vi

da penal, para aiiallsar y resolver con justicia los casos pr,ctlcos • 

que se preaentan a diario, por tanto, es aplicable a cualquier tipo • 

deUctho (82). 

LA PUNIBILlllAIJ 

Condiciones objetivas de la h:lnlblltdad •• No abundar .. os • 

en el estudio de las mndlclones objetivas de punlbllldad en virtud. 

de que el delito cometido por los patrones en contra de sus trabaja. 

doras, no encontramos ninguna. Sin embargo, citaremos la oplnldn de

He1guer qulen respecto a este punto nos dice que "son circunstancias 

exteriores especialmente prevista por la Ley, que conforme a su nat~ 

raleza propia yacen fuera de la culpabll l dad del agente11 (83) 

Para sintetizar el estudio, apuntaremos las conclusiones a 

que llega Magglore, que son las siguientes: 

A) Las condiciones de Punlbllldad son solamente suspenst •• 

vas, no resolutivas. 

B) La condición de punlbllldad supone un delito completo • 

en todos sus elementos esenciales, si alguno de éstos -

falta, no habr& delito. aunque la condlcl&n se verlfl·· 

que. 

(82) Olga Islas Magallanes Op, Cit. rag. 128 

(83) Op. Cit. T·I Pag. 369 
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C) SI no se verlflca la condlelón de punlbllldad, el dell·· 

to no es punible, ni siquiera como intentado. 

T1111bl~ la tentativa supone la verlflcacl&n de la condl

clón. 

D) No es punible la participación o el favoreclmlento en un 

delito condicional, cuya condición de punlbllldad no se. 

haya verlf lcado. 

E) El momento consumativo del delito condicional coincide-

no con la consumación efectiva, slno con la realización. 

de la condlclÓn por eso la prescripción comienza a con-

tarse desde ese lllOlllento" (84). 

PUNIIULIMD •• Mucho se na discutido si la punlbllldad debe. 

situarse COlllO un elG111ento Integrante del delito, o 110l111t1nte como un1 

consecuencia lógica natural del mismo. 

Nuestro punto de vista, es compartir ta opinión de que l• • 

punlbllldad si ea una parte Integrante del delito, ya que nuestro có
digo vigente define al delito como"el acto u omisión que sancionan • 

lu leyes penales", pero no podl!ll10s concebir la reall11acl&n de una -

conduct11 no penada que pueda tener el cadcter de delito, pues 101 

autores que catalogan a la punlbllldad de l• consecuencla del cl9llto

en realld1d est'n é:onfundlendo la puntbllldad con la pena, por lo ti!!. 

to entenderemos COlllO puntbllldad el elemento esencial valoratlvo del 

delito y a la pena como consecuencia ordinaria del mtsmo. 

La punlbllldad que el c&dlgo Fenal Tlpo atribuye en el Ar •• 

tfculo 222 de esta clase de delitos es de un mes a tres 11\os de prt. 

sl&n y multa de clen a mil pesos al patr&n que obligue a la trabaja

dora embarar.ada a efectuar un trabajo fCslco que requiera esfuerzo m!, 

terial conslderable, tres meses antes y uno después del parto. 

(84) Op. Cit. T-I. Fag. 98. 

1 
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1 
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EXCUSAS ABSOLUTOklAS 

Las excusas absolutorias constituyen el aspecto negativo -

de la punlbllldad• y son aquellas causas que. dejando aubslstente el 

caracter dellctl110 de la conducta, Impiden la apllcactdn de la culp! 

bllldad• o sea que el dellto subsiste y unlcamente se excluye la po. 

sibllldad de punlctdn (8S). 

No se presenta ninguna excusa absolutoria en el delito en-

estudio. 

(SS) Fernando castellanos rena. Op. Cit. Pag. 371. 
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CAflTULO 1 1 1 

e o N e L u s 1 o N E s 

Como resultado del examen practicado en el punto ele

gido como tesis por el suscrito, es factible establecer una se-

rle de consideraciones Jurfdlcas a manera de conclusiones, para 

precisar la11 reglas de las que poslbl•nente se derive una ten--

dencla a ampliar la Leglslacidn Positiva. 

Las conclusiones a que aludo antes, por su orden de • 

Importancia dentro del tema abordado, las enumero en las sigui'!! 

tes fracciones: 

1 •• En el üerech! homano se catalogó la sltuacldn jut1 

dlca de la mujer como 1 a de una persona sujeta a tutela. 

11 •• La Inclinación para buscar mejores condiciones 1!, 

gales a la muer, surgió junto con la corriente liberal, a par--

tlr del ano de 1859, 

111 •• J.a Legislación Positiva Mexicana (Ley de l!elaclo

nes Familiares de 1917 y el C~dlgo Civil vigente), introdujo la 

equlparaci&n juddlca con el hombre para toda mujer. 

IV •• Fu~ en Suiza donde por primera vez se Introdujo 111 

la Leglslaci&n Positiva la proteccl~n a la 1naternldad. 

V.- En el Contlnenete Americano, fu~ Argentina el pr!, 

l 
! 

1 
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mer Pala que introdujo en su Leglslacl&n una r~gulacl&n del tr! 

bajo de 1 .. mujeres. 

VI •• M'xlco establecld también en su Constltucl&n vt •••• 

gente una regla protectora de la altuacidn de la trabajadora I!!! 

barazada regtamentlndola ademi1 en la Ley Federal del Trabajo. 

v11 •• La experiencia reV11l• que es muy necesario en •• 

nuestro medio social una proteccl&n penal a la tm1Jer madre y • 

después del parto en cuanto concurra en ella una relacldn de • 

Trabajo. 

VIII •• El Proyecto del cddtgo Penal Tipo para la Repd ••• 

bllca Mexicana de 1963, •• propone introducir un capitulo dest!. 

nado a la prottcct&n de tas trabajadoras denominado "DELITOS •• 

CONTRA EL TilABAJO Y LA PREVISICJN SOCIAL"• Pero a petar de las • 

buenas técnlcaa que noa muestra el proyecto, no ha 1ldo hasta • 

la fecha dhcutldo y aprobado por •1 Con1ra10 de ta Unt&n, d•·· 

Jando lnaatlafechl una •'• de 111 nece1ldade1 jurfdlcaa laperl!I. 

tes. 

El dnlco entecedente de una proteccldn penal a 1• tr! 

bajador• .. barazada, lo encontramo1 en el Cddlgo fanal para el· 

Eatado da MlchoacAn, en vigor dHde 1962, aln •bargo •• incoa• 

tttuclonal esta regulacldn en virtud de que dnlc1111ente •1 Con·· 

greso de la Untdn te corresponde Legislar en materia del Traba

jo. 
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11 •• Propongo adlclonar la fracción en estudlo• a1111en. 

tando la proteccldn de la trabajadora en los casos an los que • 

ocurra aborto no Intencional. La Fracción quedarfa de la ••···· 

gulente fomas 

AlltlCULO 222 •• · 11Se lmpondrln de un mes • trH afio• de 

prlstón y multa de cien a mll pesos al patrón qua1 

Fracción XJJ •• Obligue a trabajos ffatcoa que exijan. 

eafuer10 material considerable a la mujer embara1ad•• tras ••·· 

sea antes y uno dHpuls del parto, o· eg iete '11Ftm placo !!! ca 

ao de aborto no Intencional. cuando la niegue los deace101 na

ceHrloa p1ra la lactan• durante ••• partodo o cuando ..... 

x •. Es necesario tamblin. el .. pltar la protacclón •· 

la •b•rasada en aquellos trabajos en loa cuales ae Hd ponlen 

do en peligro la salud da la trabajadora o del feto 1ln que sea 

necesario efectuar un esfuereo material considerable• por tanto 

propongo la siguiente rracclÓn1 

Fracción XII[,. Obligue a la •uJer 1mbara1ada a efec

tuar trabajos en loa que !!! virtud de loa materiales que ae ... 

plaan, pongan en peligro a 1• mujer o al producto de la concep. 

clón, tales como el plomo, mercurio, fósforo, sustancias radia! 

tlvas, rayos X, o cualquier otra ~ustancla capat de det1nar el· 

desarrollo nol'lllal de la gestación, 

XI,. El presupuesto necesario de este Delito consts •• 
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te en la oxlstencla del embarazo tres meses antes del parto y • 

uno d~spu~s de ~ste. 

XII.- Estamos en presencia de un delito de mera conduc-

ta o torm•l, en virtud de que no es neces1rlo que se produmca -

un resultado material para que el delito se tenga por consum•do 

Es tnmbl:n un delito de peligro y no de lesl&n, o sea que 11 •• 

Ley no espera que se verifique el delito para castlgar al que -

bZ1ta de producl rlo, sino que obra prevlnilndolo para evitar co!!. 

secuenclaa mayores. 

XIII..- En la claslf h:acl&n del delito en orden al Tipo.

encontramos como principal caracterrstlca la de ser un Tipo COJ! 

plejo, ya que est' tutelado al mismo tiempo tanto a ta trabaja-

dora 111bara1ada como a su v&stago y la seguridad econ&mlca de • 

la familia at evitar el despido Injustificado. 

XIV.- ~n cuanto a la responsabilidad de las personas J!!. 

rfdlcas, deben ser Óstas plenamente Imputables de los delitos -

quo se comentan a su nombre o en su representacl&n, teniendo en 

cuenta que el ArtCtulo Cuarto de la Ley Federal del Trabajo CO!l 

sldera como pat....;n tanto a ta l'ersona FCslca como a ta Jurfdica. 

llV •• La 1\ntljurldlcldad consiste en la vlolacl&n a los 

¡irec.:iptos que el Legislador enmarca en ol Artículo 222 del l'ro-

yecto de código l'ennl tipo. 

t. 
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KYJ •• Se pueden pre1entar COllO Cau1a1 de Llcltud& el •• 

e1tado de nece1ldad y el Cunpllmlento de un Deber. 

XVII •• En cuanto a las fo!'lla1 de culpabtlldad, pueden.·· 

pre1entarse la forma Dolo1a y la Preterlntenclonalldad. 

XVllt •• La Punlbllldad que el C&dlgo Penal TiPo atribuye. 

a e1te l>ellto •• de un m11 a tres afto1 da pristdn y eult• de •• 
clen • 1111 pesos. 

XIX •• No 1e presenta nlnauna excusa ebsolutorta. 

1 
¡ 

1 ¡ 
¡ 
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CAPITULO 

1 •• La frotecc !Ón 11 1 a Natern i dad de 1 as 

trabajadoras. 

2 •• Benef lclos que otorga el ArtCculo 123 

Constitucional y la Ley Federal del -

Trabajo. 

3 •• Necesidad de una l'rotecclÓn Penal a -

la Mujer como }ladre. 

CAPITULO 11 

ES'fUIJIO OOGMAT!CO uEL uEL!rl:J 

l.- Presupuestos 

2 •• La conducta 

a) Conducta y resultado 

b) ClaslflcaclÓn del lJi;l !to en Orden-

a la Conducta. 

c) Clasificación del Uellto en Orden-

al Resultado. 

d) Ausencia de Conducta, 

3,- fipo y Tlplcldad 
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