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CAPlTULO 1 



? 

ANTECEDENTES H!STO~·JC< 0>: PUEBLOS l•lo U; AIHIGUEDAD 
HASTA NUES'miJ5 DJAS. • 11 

Al ir11c1ar un estudio sobn:.• el lenoc1n10, encontramos que es 

1mpos1ble tratarlo en fm-ma 1ndepend1ente; ya que se encuentra 

intimamente ligado a otra act1v1dad de la que depende: la 

prost1tuc16n; pues a pesar de que esta puede e1i1st1r sin que eN1sta el 

proxenett':.imo. una vez que se pr·esenta. 1nmed1atamente aparecen 

personas que aprovechan esa circunstancia e 1n1c1an la actividad 

denominada lenoc1n10. 

Se ha dicho que la prostituc16n. es el o-f1c10 mas antiguo 

del mundo, y basados en esa supos1c16n. podriamos c.onsicierat· el 

lenocinio tan ar1tiguo como el la. sin embargo el Dr. Ricardo Franco 

GuzmAn. refuta esta aflt'"macíón v la hace coincidir en su nacimiento, 

con la propiedad privada <2' yd que ~nt1·e los hombres primitivos de la 

edad de piedra. no se ha lleqacJo a descubrir que conocieran ninguna 

forma de un1on manogámu:a. rein.Jb~ e11tre el los una absoluta libertad 

sexual, consideraban a las muJeres como stmbalos de la fecundidad pero 

sin conceder p1·obablementt~ ninguna tr·ascendenc1a al acta sexual como 

origen de esa fecundidad. prueba de ello, es Que las estatuillas y 

pinturas encont1·adas en las cuevas pet·tenecientes a esa ópoca, 

presentan caracteres sexuales muy acentuados. t.:into en hombres como en 

mujeres, pero nunca representaran actos sexuales n1 entre humanos ni 

entre anímales. 

Cuando el hombr~ se vL1elve sedentario y empieZi\ a cu!t1var 

la tierra, aparece la tdea de p1·op1edad privada, tiene que depender 

cada vez ~s de una muJer para obtener descendencia y ayuda en los 

trabajos agr1colas, as1. es que e~(t iende ., el la la idea de propiedad, 

apareciendo entonces la prost1tl1c1on en sentido ~s esb·1cto y como 

consecuencta el lenoc1n10, act1v1dad~s que se acentaan y progresan 

cada vez m~s al abr1qo de las q1·andes c1v1l1zaciones. 



t1rd1tando sabre est~ s1tuact6n podr-1 amos considerar que la 

prostituc1ón en su sentido rn~s amplio, nac1c en el momento en que se 

produJo el 1ntetcamb10 de cu~JQutet· abJ~to por la obtenc1"n de •Jna 

sat1sfacc16n se}:ual v a~l entendida, es vhltdo oec1r que ésta e}:tSlló 

desde el momento en que un~ persona ofre-:16 otra un producto 

al1ment1c10 o cualquier otro obJeto valioso oor una act1v1dad sexual y 

ést.a lo aceptó hub1er<J o no propiedad pt·1vada. Asl mismo. el lenoc1n10 

lato sensu, P-}:15t1·~ d85de que cualqu1e1· per·sana, padres, parientes, 

amos etc •• rec1b1eron alg•.in b~mef1c10 Por leo entrega de otra persona 

para la sat1s-facc16n del placer sexuaJ de c.1n tercero. 

En la c1vil1zac16n eg1pc1a, unos 3000 años A.C .. encontramos 

la primera clara ülus16n a las hieródulas, Jóveones que habitan en los 

templos con las que los hombres pod1an obtener sat1sfacc1ones sexuales 

fuera de matrimonio o iniciarse en las artes del amor, si et·an 

solteros1 estas jóvenes se encontraban al servicio del templo, en él 

adoraban a dioses a diosas de la fecundidad v sus actividades estaban 

controladas por sacerdotes con quienes compartlan las ofrendas que 

recibían. 

Esto no fue extraño n1 reprochable. pues Ja sociedad egipcia 

y en especial ref1r1éndose a Jas castas nús elevadas, tanto los 

hombres como las mujeres tenl an gran l 1bertad sexual aún habiendo 

contraido matr1mon10, pues éste por lo qenet·al era por conveniencia 

para aumentar ol poder o las nrop1edades de lo~ cónyuges. Es necesario 

aclarar que en las clases, med1a y baJa, ia situación era bastante 

diferente puesto que en el las las mujer·es pasavan de set· propiedad 

del padre, a ser un DbJeto más propiedad del mar·ido. 

todo respato, fidelidad y sum1s16n .. 

quien deb.1 a 

Como prueba de lo anterior, existe un documento esc1·1to 

probablemente unos dos mi 1 años A. c., J latnado el "Papiro de Doula:q" 

en que se habla de una hieródula llamada Tbubu1 de la que un hombre 

importante se enamora. Esta muJer hc-bla con orgullo de sttr una 

hieródula, no una muJer cualquiera y sol1c1ta pat·a complacer sus 

deseos que Je otot'gue un contrato de manutención y ott·o de cesión de 



algunos de sus bienes, los cu~les compartirla con los sacerdotes del 

templo deonde prestaba sus servicios. C3l 

A pesar de tener tantos datos, papiros y documentos del 

antiguo Egipto, no existe. de acuerdo con los autores estudiosos de 

esta materia, ninguna inTormaci6n que se re~iera a sus leyes y códigos 

debido probablemente, a la destrucción que hicieron algunos 

emperadores romanos de muchos de sus pr1nc1pales ed1~1c1os, como el 

templo dedicado a Filé, destruido por Just1n1ano en el año 535 de 

nuestra era, sin embargo nos han llegado algunos textos, en que 

instruyuen al V1s1r que era el jue~ supremo del pats, y que controlaba 

la última instancia en los JUtc1os, a que juzgara según la Ley que 

tiene en la mano, pero dichas leyes no han sido encon~radas, desde 

lueoo bata.1 ndose en las costumbres, de las cuales si tenemos datos 

precisos, podemos decir, que la prostitución religiosa, la 

hospitalaria y la libre, y como consecuenc ta, el leoocinio, sl 

eKistieran, realizudo áste últlmo en los templos por los sacerdotes, 

en los hogat·es por los parientes <padres o hermanos> como agasajo a 

tOs viajeros; -teniendo en cuenta que los viajes en la antigüadad 

const1tU1an una Yerdadera aventura llena de peligros- y en los 

protibulos por cualquier persona C¡ue considerara lucrativo el negocio. 

Tenemos un ejemplo claro de ésto, en un papiro en el que se 

narra la historia del faraón Cheos, quien al encontrarse sin dinero y 

metido en la empresa de c:onstru1r la "Gran Piramide" envió a su hija a 

un lugar de prost1tuci6n, con la orden de sacar de sus amantes .. cierta 

suma de dinero; consignándose en este papiro lo sigulente: "Ignoro la 

c:i-fra a que asct?nder1 a esta suma. pues lus sacerdotes no me lo han 

dicho, pero no solamente eJecutó la princesa órdenes del rey, su 

padre, sino que ta.nibién quiso el la misma otro monumento por su cuenta; 

a tal -fin rogaba a todos los que iban a v.arla, que !lavaran cada uno 

una piedra para cierta obra que meditaba. Y ésta fue según los 

sacerotes me dijeron, la pirAmide de enmedio". (4) 

En Egipto en la época de Ptolo111eo. el proxenetismo llegó a 

ser un negocio tan productivo que se p1-oh1bi6 a los particulares 



establecer prostlbulos, quedando ~lo el rey y los sacerdotes 

autorizados para ello. incluso se otorgaba las esclavas que se 

prostitulan en el templo. su libertad al cabo de algún tiempo, según 

las ganancias, quedando COlftPrometidas de por vida a compartir sus 

utilidade5 con la divinidad, considerAndose por este hecho como 

benefactoras de la comunidad. 

El lenocinio y la prostitución fueron actividades no 

solamente toleradas sino permitidas, no considerAndose 

h~mosexualidad como algo anormal, al grado que en el 

la 

antiguo 

testamento, se cita la existencia en las ciudades egipcias de burdeles 

masculinos llamados Gedesims, haciendo sólo la salvedad de que los 

individuos que se dedicaban a esta actividad, se les consideraba de 

una categorla inferior pero s1n haber ningun impedimento leQal para 

dedicarse a el la. 

En SUMERJA situada geogri.ficamente en lo que hoy es lrak, 

encontramos una sociedad dominada por hombres, sin ninguna libertad 

para las mujeres que eran consideradas como simples obj1etos con 

funciones espec1~1cas de procreac16n, de procur4r placer sexual a los 

hombre~ y ademas dedicadas al cuidado del hoa~r. 

En re l ac i6n con esta función, existieron pros ti bulos 

dedicados a Anu, Dios Supremo y a lstar, Diosa de la Fecundidad, e 

iniciadora de la sensualidad en el hombre. En Ur. hallAbase el m:..s 

antiguo burdel del templo de que se haya oido hablar. Las prostitutas 

sagradas vivlan en la-:; tierras del templo llamada·s 11 Gagum" 

supervisadas por sacerdc1tisas de lstat, y tenian varias categotla;. 

según los servicios que prestaban. Sin embargo se acon5ejaba a los 

jóvenes no casarse con ellas. 

En ARMENIA~ la situación fué completamente diferente, pues 

aKist1a la costumbre por parte de los padres de enviar a sus hiJos e 

hijas al templo de la Diosa Anaitis, ourante determinado tiempo para 



otorgar sus favores a los e>:tr·anJer os. pidiendo a cambio de ello un 

presente, que se dedicaba a la Diosa y era usado por los sacerdotes. 

Al sal ir del templo los Jóvenes, se sent1 ~n Llenas de orgullo, el que 

comunicaban a sus tamilias. 

Los HEBREOS, antes de las Leves de Moisés, no fuer·an del 

todo diferentes en sus costumbres a los pueblos que vivian cerca de 

ellos, los Caldeos, los Asirios y los Egipcios más directamente. En el 

antiguo testamento. tenemos también menciones acerca de actividades 

sexuales realizadas en burdeles reqenteadoi; por un dueño. En la época 

anterior a la huida de Eqipto, el hombre podla tener- das o ~s muJeres 

y vat·ias concubinas, se cons1derabd natural el hecho de tener hijos 

con las esclavas, no mencionAndose en el Génesis, limitación ninguna 

respecto al número de esposas, ni comJena legal a l~as relaciones 

sexuales antes del matrimonio. s6lo se expt·esa el derecho del padre 

para prohibirla a sus hiJas, pero generalmente no se ejercla este 

derecho po~ cuestiones relacionadas con la moral, sino para obtener 

alg~n beneficio ecorómico por el casamiento de una hija virgen. Sólo 

existió la prohibición concreta de no cometer adulterio, que era una 

violación a la propiedad priv•3.da. Se diJo: ''No codiciará.s la mujer de 

tu prójimo. ni su servidor, ni su ct·iada., tH su buey, n1 su asno, ni 

nada que le pertenezca". <5> 

Durante mucho tiempo se siguieron templos dedicados a 

Moloch, que era la versión hebrea de Venus y a Baal Fregar, Adonis 

mencionados innumerables veces en la biblia, siendo éste Ultimo 

representado por un ser her-mafFodita, en cuyos templos se ejerclan 

prá.cticas homoscrnuales en un pnncipio, ejerciendo los jóvenes que 

vivian en el templo prostitución masculina, pues ped.1 an una 

retribución por sus serv1c1os, entt·egando aJ mismo templo par·te del 

tributa que obtenlan. En épocas posterioreL, c!'Stos hombres adoraban a 

Baal, fueron cambiados por mujere5 Que se llamaron en la biblia 

Kedeshat o quedeshas. 

Pasadas estas primeras épocas: los heb~eos se volvieran m1s 

moderados can respecto a estas practicas, y con Moiséu se modificaron 
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mucho las costumlJres. el matr-1mon10 tiene ya un c:aracter especial, se 

condena la homt'Jse'l:ual1dad y la prost1tuc16n se convirtió casi 

e>:clus1vamente en un ser·v1c10 a !os v1aJeros. Se prohibió las 

muJeres Juc11as la prost1tuc1ón, que sólo podia eJercerse por muJeres 

extranjeras y los sacerdotes mosa1cos 

procedente del ejercicio de la misma. 

En el IMPERIO liAEtlLONICü, 

rec1b1eron nunca dinero 

empiezan a aparecer 

pt·ostitutas profanas. o sea las que no v1vlan en los templos n1 

estaban dedicadas a ellos. operando y recibiendo su paga de una manera 

libre. Como consecuencia y en base.a que los babilonios fueron un 

pueblo escenc1almente pr·Actica, empezaron a crearse, autorizado~ por 

~uncionarios imperiales, los primeros burdeles profanos, que tuvieron 

enorme popularidad y se comercializaron tn:t1·aordinariamente. Hubo 

burdeles muy luJosos, en los cuales los ciudadanos, en especial los 

más ricos podian aumentar sll caudal, llevando a sus esclavas m.1s 

bellas y con rnAs facilidad para; esas actividades, a las casas de 

citas, obteniendo as1 magni f-icas ganancias que co1npa1·t1 an con el dueño 

de 1~ misma. Se han encontrado contratos entre dueñas de burdeles y 

propieta1·1oa de esclavas, en los que a los Ultimas se les garant1;:aban 

hasta tres cuartas partes de los beneficios obtenidos por las siervas. 

El Código de Hammurabi otorgaba seguridad legal para el cumplimiento 

de e~tos contratos. 

Herodoto en "los nueve libras de la historia", nos habla de 

la costumbre que existla en Babilonia, según la cual todas las jovenes 

nacidas en el pals, debian ir a la e~planada del templo de Afrodita, 

llamada Melita cin este pals, no importando su condición social, para 

ofrecer y otorgar sus favores al primer forastero que las requiriera, 

pidiendo por E:!llo una moneda de plata, qui::' don.:ib2n al templo. 

La prostitución entre los babilonios füe algo norma.J, en 

consecuencia su trAfico y su comer·cjo; la mujer y en especial la 

esclava era considerada como simple objeto destinado a la satisfaccion 

se)(Ual o a la proct·eac16n a la que se daba gran importancia, as1 el 

aborto era castigado con In picota para la mujer y otras penas 



sumamente graves, incluso la muerte para los que actuaban como 

cómplices de ella. 

La" INDIA.- Haremos una 1 igera menc:16n de los grupos lndUs 

porque en ellos, la pt·ostituc16n tiene un caracter social diferente a 

cualquier otro pueblo de la ant1guedad. siendo en realidad no s6lo la 

prostitución, sino el erotismo el que se manifiesta de una manera 

especial. Las jóvenes eran instruidas va desde antes de haber entrado 

en la pubertad, en el arte de dar satisfaccí6n sexual a los hombres; 

los maridos tentan una obliQac:ión que era de car~c:ter religioso: dar 

sati9facc:ión seMual a sus mu1eres en determindas époc:as del mes. 

La prostituta e,·a una mujer Joven, hermosa, de buena 

educ:aci6n, que no sólo era 1nstru1da en los gaJes del oficio, sino 

que sabia de pintur·a. danla, música, cocina, preparación de esencias 

aromAticas y muchas otras cosas que ni aun en clasefi sociales elevadas 

se e>eiolan a las Jóvenes. Su posición de meretrices les concedia 

ciertos derechos, y estaban protegidas por las autoridades, habla 

inspectores especiales para ellas y para los dueños de burdeles, e 

incluso se llegó a decretar una especie de impuesto por esta 

protección que consistió en el pat]o de dos dlas de salario una vez al 

mes. Llegaron a tener tal categor1 a e~tas mujeres, que se narra una 

historia en la que Buda, llegó a preferir la invitación de una 

cortesana llamada Ambapali. de la ciudad de Vaisali, a la del 

Gobernador de la c:iudad. 

Existió asimismo, la prostitución sagrada, en especial la 

dedic:ada al Dios Si va. que tenla una corte de meretrices, constituida 

por jOvenci tas entregadas al ten1¡.llo Jh.Jf' :sus padres en un acto de 

sacrificio. 

llll.-~y ROMA. 

GRECIA.- De Asia hereda,·on los griegos sus dioses del amor, 

Afrodita y Eros, pero ellos les comunicaron una gracia y un 
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refinamiento especial, supet·1or al de los dellÚS pueblos de la 

antigüedad; es el primer pueolo en que aparecen separados los goces 

del cuerpo y las goces del esptr1tu y es por eso que en la m1tolog1a 

griega, primero aparece Af-r-ocuta nacida de las aguas, hija de los 

titanes que representa el amor por lo hermoso, es la diosa del deseo~ 

la belleza y la fecundidad espiritual, pero como existe otro tipo de 

amor, se encuentran con la necesidad de crear otra Afrodita que hacen 

nacer de Zeus y de la ninfa D1one, llamada Venus Pandemos o la 

Plebeya, en contrapos1c16n a la divina, que personificó el deseo 

sexual. la belleza, la fecundidad corporal y fué la que amparó todas 

las pr.\cticas de la pros ti lución. De aqul el origen de las fiestas 

llamadas pandemos que tentan en cierto d1a de cada mes y duraban 

varios di as, en las cuales las cortesanas de toda Gr-ec1a dedicaban el 

producto de sus transacciones a cuantiosas ofrendas en dinero para la 

construcción de templos en honor de la Diosa. Tenemos como ejemplo el 

templo de Samas, construido"integramente con las sumas que entregaron 

esas mujeres .. 

La prostitución sagrada entre los Griegos, estuvo 

estrechamente vinculada con los r1 tos para ifnplorar la fecundidad como 

en otros pueblos de la antigüedad, pero al mismo tiempo significo la 

busqueda del placer sexual que relacionaron profundamente con lo 

divino, porque según ellos decian provocaba limpieza espiritual y 

contribulan a relajar tensiones. Es por eso que los adeptos al culto 

del Dios Dionisia o Baca se les llamó Dacantes, vo2 que proviene de la 

palabra 11 Baccheuein" que significa tener comuniciación con lo divino. 

En el aspecto soc 1al y JUri die o las mujer·es luv'ieron algun,·:1 

libertad seKual antes del matr1mon10, la v1rgin1dad no fué considerada 

como algo valioso más que el caso de clases económicamente muy 

superiores, en las que se le protegia para conservar la pureza del 

linaje o de la fam1J1a, pero una vez que la mujer central.a matrimonio 

se encontraba completamente 11m1tada e incluso el adulterio era 

severamente castigado. 
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Opuestameate entre los hombres. la asistencia a las 

burdeles, y el concubinato. fueron costumbres completamente normales; 

como consecuenc1a, la p1·ost1tuc1ón y el lenocinio tuv1er·on una 

importancia social y econ6mica muy grande. Existieron en Grecia 

distintas categorias entre las muJeres que se dedicaron al meretricio: 

en primer lugar las dicter1adas que eran casi esclavas y en su mayoria 

eKtranjeras, terúan casi la última categorla en la escala social,. n1 

siquiera sus hiJos tenian obl1gac16n de respetarlas o mantenerlas, 

ejercian su oficio en burdeles o sea en lugares comunitarios aún 

cuando encontraran a sus clientes en la calle, estos burdeles se 

llamaron "dicteriones'1 , se encontraban situados en ciertos barrios de 

la ciudad, se cobraban impuestos a sus propietarios, proxenetas y a 

las prostitutas por eJerce1· su función. controlAn~ose los pr-ecios que 

se cobraban por el eJercic:10 de la profesión. Sus clientes eran 

generalmente gente de la ml.s baja clase social. 

En segundo lugar. las pornai que vivlan en los puertos, y 

que hac1an de la prostitución su único medio de vida, solian 

alquilarse algunas veces por un tiempo mA.s o menos largo. 

En tercer lugar, las Tl'aut1stas, danzarinas o tafledoras de 

citaras, que en realidad no eran prostitutas de o~icio, sino que era 

frecuente que otorgaran sus favores a su clientes para obtener un 

lucro adicional. 

En cuarto lugar, las hetairas o heteras, palabra que en 
Qriego significaba, 11 amiga" o "camar·ada" constituyeron una especie 

di~erente a toda las meretrices, tuvieron una educación esmerada, gran 

inteligencia y simpatia. a la vez que eran instrUidas cuidadosamente 

en los secretos del comportam1ento erótico, de manet«J. que no es 

e>etraño que estubieran relacionadas con personajes de la mayot· 

importancia en la polit1ca, en la guerra o en las letras y la 

fi lasofta: Perícles repudió a su esposa para contraer matr imonío con 

Aspasia que era una hetera, Platón fue asiduo acompañante de otra 

hetera Arquenasa; Aristóteles tuvo un hijo de la hetera Herpil1s a 

quien am6 hasta morir. (ó) 
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Después de pasar por diferentes formas de gobierna: 

monarqU1a, ar1stocrac1a 1 dictadura; a principio del siglo VII A. de 

C., los ciudadanos de Atenas adquirieron el derecho de elegir a sus 

gobernantes y el1g1eron a Salón. que elaboró la primera legislación 

democrAtica en la historia de l? ant1guedad, que reguló entre otras 

cosas la prest 1tuc16n e 1 vil. la cual fué reglamentada y gravada con 

impuestos como lo dtJtmos anteriormente. o:indole categori a de 

inst1tuc1ón dentro de la República. Habiendo llegado estos datos a 

nuestro d.1 as por la conservas16n que de el los hicieron el sacerdote 

del templo de Apelo N1candro de Colofón v el comediógrafo Filetrón de 

Sira.cusa en su comedia Los Delf1cos (de 31ó 262 A. de C.). Se 

contrataron trabajos de ~uncionarios al servicio del estado llamados 
11 pornobosC'e1on" que ten1. an a su ca!""go los prostl bulos, la vigilancia 

de los precios por· los sev1c1os de las cortesanas, el pago de los 

impuestos, y el adecuado func1onam1ento y comodidad de los planteles. 

Al pet·cibierse lo lucrativo del negocio, empezaron a 

proliferar los dicter1ones particulares, que podian ser regenteados 

por cualquier persona, s1empr·e y cuandl.J pagara puntualmente un 

impuesto. Este negocio sin embargo no fue consic1erado muy honesto, y 

la solicitud para explotarlo era not·malmente encargada a un 

e><tranJero, que se constituia en adm1n1strador, y trabaJaba a sueldo 

para algún griego adinerado o aristócrata. 

En Esparta sin embargo, se desconoció la prostitución y el 

lenocinio, debido posiblemente la libertad de que gozaban las 

mujeres y la la><itud de las relaciones matrimoniales. 

ROMA.- Los romanos fueron un pueblo esencialmente diferente 

al pueblo griego, eran guerrero:-. y no artist.1.s nt pensadon:~~, sus 

ideas respecto a la sexualidad eran eminentemente pr~cticas, y la 

consideraban como una fuerza natural que debi a satisfacerse; algo como 

comer o dormir. 

En sus pr1nc1pios o sea después de la fundación de Roma por 

Rómulo y Remo, las muJet·es fueron muy protegidas y tuvieron una 
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situación priv1le9iada en algunos aspectos. debido pr1nc1palmente a la 

escasez que de ellas hubo¡ recuérdese el episodio del rapto de las 

sabinas y las consideraciones polit1cas de los gobernñntes; haciendo 

la salvedad que patricios y plebeyos fueron completamente diferentes 

en sus relaciones. La esposa plebeya fUé siempre una 9ierva, el marido 

compraba a su mujer; en caebto la muJer patricia era una auténtica 

aadre de fa•tlia, podla gozar de cierta igualdad de derechos con su 

marido y heredar de éste y de sus h1Jos. 

En estas condiciones, en un principio podemos considerar que 

la prostitución fu6 lftls bien escasa en Roma 9 cuando existió era 

ejercido por extrajeras generalmente pertenecientes a una 1nfima clase 

soc:ial1 a pesar de ésto Valerio el historiador romano, dice que Roma 

hJ6 .fundada por Róiaulo y Remo, quienes fueron amaMantadas por una 

prostituta llaaa~ Acca Laurencia que habitaba en los bosques de las 

Si•t• Colinas y a quien se apodaba la loba porque viv1a en una cueva 

de refugio de lobas llamada lupanar de lupus Jobo, despllés se 

extendió el uso de la palabra lupanar a los prostibUlos. 

La prostitución religiosa, tampoco ~Ué muy popular. Vanus 
ocupaba inA.s o ... nos el •istaa lugaf' de Vesta, la Diosa ~el hogar, y en 

las templos roaanos de Venus casi no exist1an las hieródulas. San 

AQustin en •La Ciudad de Dios• nos habla de la existencia de tres 

Venus diferentes: la de las mujeres Ct\sadas (prostitución 

hospitalaria>, la de las vi rgenes (prostitución sai;rada), y la de las 

cortesanas lprostituc16n comerc1alJ. 

cuando empezó la grandeza de Roma, aproximadamente en 

titntpos de la Repoblica la austeridad de las costumbres se relajó, se 

incrementó el culto a Pr1amo y a Baca; sus festividades tuvieron un 

carActer tan 11bert1no, que p.or mis que el Estado habla querido 

ignorar los negocios de lenones y prostitutas no pudo hacerlo m.is, 

pues llegó a ver amenazada la institución de matrimonio, ader.iA.s de que 

las enfermedades venéreas se hablan extendido de una manera alarmante. 

Es par estas causas que el gobiRrno ro~~no se decide a organizar la 

prostitución, por medio de la autoridad. 



13 

En el año de 180 A. de C. Pla1.ito nos habla de una serie de 

ordenanzas que regulan el trabaJo de la muJer pública: debe 

inscribirse en el registro ed1l1c 10 y sol 1c1 tar la llamada "Licencia 

Stupri". Al solicitarla, el Pretor la invita a cambiar cm vida, pero 

si insiste en sus deseos debe declarar la tarifa que va a cobrar, y 

cui.l va a ser el no~bre que adoptara, una vez hecho ésto la ~ujer no 

podrA redi•irse Jalftóis, aunque cambie su modo de vida y es marcada con 

el sello de la infamia. 

En estas condiciones1 

la. La prostituta errante queda autoA\Aticaflente al •aroen de 

la Ley. 

2o. Se les obligaba a vivir en barrios especiales, donde se 

les apartaba y se les prohibta ponerse el traje de las •atronas o 

aiujeres descentes y el uso de ciertos colores, sus trajes eran 

parecidos a los de los hoeltbre9, tonicas cortu, oeneralmente de color 

amarillo que significaba la demencia o la locura. 

3o. PaCJaban un i9'puesto especial llatnado .. Vectigal 11
• 

Una de las leyes IÚ.S antiguas de la que se tenoa noticia 

refente a nuestro tema, es probablemente la ºle>< scantina de nefanda 

venere" del aF\o 149 A. de C., en la que se habla de las mujeres y los 

hombres dedicados a la prostitución, como de los terecros que de 

alguna forma intervenian, siendo techados todos con la nota de 

infamia. <7> 

Después del puritan1~ma e><agerado que caracteriZ"" o los 

romanos, la prostituc10n entra en su época de ..aKima libe;tad, los 

prost1bulos empezaron a proliferar y fueron autorizados, con la ünica 

condicion de que los lenones y protitutas escribieran sus nombres en 

los registros de los ediles. Se crearon los lupanares que fueron las 

versiones romanas de los d1cter1ones griegos, se les impuso la 

cond1cion de que deblan estar f-ue1·a de la ciudad y sólo podrtan 
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abrirse de la hora nana, es decir las 3 de la tarde. hasta que el sol 

sal! a al d.1 a siguiente; eran por lo general pisos con varias 

habitaciones unidas entre si en c:uyo 1nter10t· porl1feraban las 

pinturas que mostraban escenas ce culto a Pt·1 ano. 

El lenón podla set· el prop1eta1·io mismo del lupanar o un 

simple empleado que rec101a un porcentaJe y podla obtener una utilidad 

e~tra sirviendo bebidas. Las personas que acudían a estos lugares 

acostumbraban llegar con el rostro y la cabeza cubertos. 

Con~orme se fueron relajando las costumbres, no s6lo los 

lupanares fueron usados para el ejercicio de la prostituc16n, sino que 

los lenonl?S encontraron la manera de e>etender ésta a las tabernas, las 

escuelas de ~!autistas, los baños, las termas e incluso hablan casas 

habitación con rótulos mencionando que se alquilaban celdas para esos 

menesteres. 

En estas circunstancias August.o publica la "Ley Julia de 

Adulterios", que somettó a penas de cará.i.:tet· criminal las ofensas a la 

castidad, comprendiéndose dentro de los limites de esta ley sólo a las 

mujeres libres, matronas y madre~ de familia y a los hombres con 

quienes se cometlan el delito, exceptuándose de ella a las dueñas de 

burdelas y a las comediantes cuyos oficios sean incompatibles de la 

obligación de ser castas. 

La Ley Julia de Adulterios, castiga por primera vez en Roma 

el lenocinio y nos señala cierto tipo de delitos relacionados con el 

mismo: 

a) Percibir alguno de los esposos una recompensa por 

consentir los agravios al pudor realizados por el otro. 

b) El no pedir el marido el divorcio cuando sorprendia a su 

mujer en flagrante delito de adulterio y admitirla otra vez en casa 

una vez repudiada. 
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e> El no acusar a la per"sona con quien se co.eU a el 

adtJl ter 10. 

d> El aceptar una ~anttdad de dinero para no promover la 

acción de d1vorc10 y calJar la culpabí!tdad. El pretor daba a la 

v1ctima la acción ••auod metus causa .. , pero en la realidad estas 

cuestiones eran d1fic1les de averiguar y las personas a+ectadas por 

ellas, d1flc1lmente acudían a la 1ustic1a. 

e> El contraer matr1mon10 con muJer condenada por adulterio. 

~) El proporcionar el propio domicilio para consumar o 

preparar alguna acción ilicita. 

Las acciones derivadas de Ja Ley Julio prescriblan a los 

cinco añosf contados a partlr del dia en que ~e e~ectuaba el delito y 

las penas podlan consistir en r~legación o •ermas al patrimonio, a 

sab~r• la conf1scaci6n de !a mitad de sus bienes a los hombres, a las 

mujeres casadas se les conf 1scaba una te~cera partP. de sus bienes y a 

las solteras la mitad de la dote, no pud1e11do contraer matrimonio como 

conuecuancia de su deJ.íta. En el siglo 111 se llegó a aplicar la pena 

de mue1·te a estas muJeres, Constantino camb16 la pena por el encierro 

en el claustro. (8> 

En general, el Derecho Penal Romano f"ue bastante fleKible en 

cuanto a la licencia de las costumbres, se adopto una cierta actitud 

de la indi'ferencia con respecto a la ninfomania, homosexualidad, etc; 

gran numero de desviaciones seKuales se derivaron del nombre de Dioses 

de H4raus como: Sitiriasis nifomarHa anafrodisia y frig1de;:. 

La transfo1·maci6n espiritual que significó el advenimiento 

del Cristianismo, se extend1,~ con gran fuerza entre las prostitutas y 

como prueba de ello tenemos quo de entre sus rilas salieron las 

primeras mártires cristianas, d1sm1nuy6 considerablemente el nOmero de 

meretrices, pero las casas públicas subsistieron al igual que los 

alcahuct~s y los rufianes, se conserva el unpue1¡to, pero se le da el 
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nombre de "Aurum Lu5trale" y el monto de lo recaudado se destinaba a 

conversión o regeneración de las pt·ostitutas. 

Anastac10 abol t<.~ este impuesto porque poco a poco su 

finalidad habla ido cambiando y las más de las veces quedaba diluido 

entre los lenones y las func1onar1os encargados de cobrar lo, 

presentAndose una si tuac16n de cor-rupc1on que persiste hasta nuestros 

dlas. 

Los emperadores cr1sturnos también lucharon contra la 

prostitución, e impusieron penas severas como mencionamos 

anteriormente, pero se trato con benevolencia a las arrepentidas, 

Justin1ano dió permiso a las prostitutas para contraer matrimonio con 

ciudadanos romanos. En cambio se persiguió con tenacidad a proxenetas 

y lenones que eran quienes cobraban los impuestos y se apr-ovechaban de 

ello, pero a pesar de todas los esfuerzos desarrollados, no se logró 

la desaparición ni de los practicantes del oficio ni• de sus cómplices. 

Teodora, la esposa de Justiniano, que habia sido prostituta 

e hija de otra dama galante, se dedicó a crear instituciones para 

regenerar a las muJeres pUblicas, las cuales realmente nunca 

cumplieron con su cometido. pues las mujeres qui?' se acogian a ellas 

eran en general prostitutas v1eJas que querlan descansar, sin ningOn 

interés de regenerac 10n. 

Pot· lo que podemos apreciar en Roma, el lenocinio na estubo 

consideraba coma un delito. sino rMs bien estaba reglamentado. los 

casos que algunos autores equiparan con el lenocinio mencionado en la 

Ley Julio antes citada, mis bien protege la institución matrimonial o 

la familia y no puede compa.1·arse en el fondo c:an el made1·no delito de 

lenocinio aunque en su forma co1nc1dan las situaciones. 

IV>. - f;!lfil! !:!!;_Q.!.B_,, 

a> ITALIA.- Los pueblos que habitaban al norte de Italia, se 

llamaron genéricamente, Bárbaros; tuvieron costumbres e ideas 
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similares y el pueblo representat1vo de todos ellos fueron los Galos. 

En relac1on a sus costumbres sexuales fueron fanAticos del matrimonio 

y celosos de la fidelidad de sus muJeres. 

Por otro lado. tenemos a los celtas, que curiosamente fue un 

pueblo que conced16 c1et·ta igual dad a sus mujeres, concediéndoles 

entre otros derechos el de elegir a sus maridos. Sus Dioses 

proclamaban la honestidad de la mujer y por la tanto no existió la 

prostitución ni sagrada, n1 hospitalaria, mAs que en forma aislada y 

sometiendo a las que incurrl an en el la a duras penas, como ser sacada 

del poblado y condenada a v1v1r errante toda la vida en los bosques. 

Después de la dominación romana éstos grupas conservaron 

durante mucho tiempo sus costumbres y no Tue hasta el advenimiento de 

Clodoveo, en que se fusionaron todos los pueblos y d.\ comienzo en 

relidad, la edad media. 

La prostitución en esta época estuvo prohibida y fue objeto 

de penas tanto para los lenones como para las p~ostitutas. 

Recaredo en sus leyes 3. 4, y 17 estableció una prohibición 

absoluta al respecto, (9), pero los grandes setiores se la~ ingeniaron 

para que los prost1 bulos llamados en esta época "casa de tolerancia 11 

siguieran e~1st1endo aunque adoptaron ciertas variantes muy sui 

generis, que la hicieron completamente d1-ferente a los lupanares 

romanos; éstas casas ocuparon un local, sea en el castillo Teudal o 

sea en la aldea; y en dicho lugar las doncel las o siervas se reunl an y 

trubajal.Jan vioi lada~ por un "ama de gobirirno" o dircictorf' que d11r.:mte 

el d.1 a 1 ~mpiaban, cargaban, hl laban o teJ1 an en comunidad y por la 

noche se encontraban en d1sposic1•!>n de satis.facer los deseos de los 

señores. 

Carlomagno conociendo la situación, hizo lo posible para 

evitarla aunque sin grandus resultados. En el año 809, ordena el 



cierre de todos los locales mencionados, ademas del destierro de las 

pupilas, lenones o proxenetas. después de haber sido llevados al 

mercado y azotados. 

A pesar de ello hacia el año 1000 de nustra era las 

costumbres fueron tan licenciosas y relaJadas como en la antigüedad, 

agudizindose el problema con las invasiones de los normandos; sin 

embargo, en la prostitución no eKistian dueñas de burdeles y las 

prostitutas actuaban clandestinamente, las autoridades se haclan 

ciegas y sordas al problema. 

b) FRANCIA.- Luis IX de Francia, afrontando otra vez el 

problema, manda que se acondicionen casas de arrepentidas con toda 

clase de comodidades, abiertas a todas las mujeres de vida disoluta, 

pero como es de suponerse al igual que en la antigüedad no se obtienen 

resultados satisfactorios con éste sistema. Como consecuencia, después 

de su viaje a Palestu1a promulga la ordenanza de d1c1embre de 1254 en 

que se dice1 "Sean echadas al fuego las prostitutas tanta de campo 

como de las ciudades y hech~s que sean las amonestaciones y 

prohibiciones, los bienes de ellas saan tomados por los juzgadores de 

los lugares o por la autoridad córrespondiente y despoJadas de todo y 

quien alquile casa a prostituta o reciba a prostituta, sea obligado a 

pagar al preboste de lugar tanto como la pensión o alquiler que 

equivalga en un año entero". <10) 

Viendo los resultados tan desastrosos de esta .~ey, pues a 

pesar de las prohibiciones, la pro!:ititución segu1a en su apogeo, el 

probaste Boileau en el año de 1256 ordenó a las prostitutas en gremio 

y les dio un estatuto prot11b1éndoles usar cirtas vestimentas y 

obligAndoles a vivir en lugares especiales fuera de los muros de la 

ciudad, teniendo ademAs la obligac10n de inscribirse en un registro 

con su mote o nombre de guerra. 

En esta época, burdel o taberna coexistieron como palabras 

equivalentes para designar un mismo sitio, los burdeles pagaban 
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impuestos que ven.tan de las aprotac1ones de las meretrices, lenones y 

proxenetas organizaban el negocio a pesar de estar perseguidos por la 

ley. 

Damhoudere. en su "Práctica Forense" dice: Lenones y Lenas, 

que ayudan a las honestas muJeres a pecar son de derecho castígados 

corporalmente o de costumbre con el destierro u otra penQ arbitraria, 

según la d1vers1dad de paises y las ciudades. 

Juan Durot a su vez dice: "Los que alquilan o prastan sus 

casas para ejercer el lenoc:1nio, pierden su derecho de propiedad 

condenado a pagar ademi.s 10 libras de oro de multa". (11) 

En realidad, las penas ordenada por las leyes eran castigos 

corporales o muerte y podian ser' reos de este delito los padres, 

hermanos, tics o parientes, el tutor o curador o el mismo marido, como 

ya los hablamos visto en el Derecho Romano, pero cas1 nunca o 

raramente se llevaba a cabo contra de ellos la pena de privación de la 

vida, lo que mis frecuentemente se les impon1a era una pena pecuniaria 

que no afectaba demasiado al lenon que se enr1quecla cada vez ma.s, a 

costa de las jóvenes que convencia para que se iniciasen en el 

"negocio", presentándose él ante el fisco, como portero, propietario 

de una tabPrna, hostelero o camarera. 

En 1367 el preboste de F'ar!s prohible bajo las siguientes 

penas el ~Jercicio de la tercer1ar 

1) El culpable seria colocado en la picota. 

2) Se le quemaría con hierro candente. 

3) Serla expulsado de la ciudad. 
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Las penas fueron variando con el tiempo, pero persistieron, 

adem.\s de las penas corporales, la canf1scac16n de bienes y la 

demolición de la casa que se hubiere usado, la cual no podla ser 

reedificada hasta pasando el tiempo señalado por la ley. 

En otras regiones de Francia, se condenaba al culpable a la 

horca a a ser enterrado vivo, val 1endo ésto para ambos sexos, otros 

autores mencionan la pena del agua, aunque ésta fue muy poco 

frecuente, consistla en lo s1guientet El culpable era conducido por 

las calles de la ciudad atado con un gorro de pan de Azucar en la 

cabeza, se le ponl an plumas y al llegar al rlo se pon! a en una jaula y 

se sumergla en el agua después se les encarcelaba. 

Por este tiempo se empezó a dar ~n los lenanes en Francia el 

mote de Maquereau, nombre que se daba a un pez que persegui a a los 

arenques y se nutria a costa de ellas. 

En 1 tal ia a los proxenetas se les d10 el nombre de rufianes 

palabra que viene de ruf1a_ piel amarilla, curtida, lacia, y anus 

vieja. Poco a poco la prostitución se fUí! legalizando en toda Europa, 

debido principalmente a que los dobernantes se dieron cuenta de que 

constitula una fuente de ganancias para el fisco, as! que se 

reglamenta el meretricio y en especial la actividad de los proxenetas, 

sometiendo los prostlbulos y las prostitutas a inspecc1on~s 

municipales. En algunas ciudades ital1anas, Para obtener m.ts ganacias 

se declaró la prostitución libre fuera de la ley. s6lo autorizándose 

la ejercida en las casas de tolerancia con permiso del Estado, que en 

much1simos casos era el que las. regenteaba; en 1342 en Luca Italia se 

autorizA a los prostibulos a funcionar. mediante el otorgamiento de 

permisos, d:indose éstos a los que más dinero ofrecian por él, 

se~alándose que no podia ser menor a 120 florines de oro. 

c) ESPAr.A.- En Efipaña la situación es algo diferente que 

desde el aRo 1255, Alfonso X unifica la legislación que hubo hasta 

entonces en un Código único 1 lamado "Lils S1ete Partidas" y se hace 

referencia al derecho penal en la partida 7a., iniciándose en ésta 
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legislación un Derecho Penal Español con J.nfluenc1a del Derecho 

Romano, d1rerente al que ex1st16 anteriormente, que era tn1s bien una 

copia del Derecho Germ.1n1co. Se reglamentó la prostitución y se le 

consideró un oficio por el que podia cobrarse una percerción, sin 

embargo la ñctividad de los lenones estaba prohibidad y castigada por 

la ley. 

En la Ley 1 Titulo 22 Partida ?a., se nos mencionan cinco 

clases de personan dedicadas al Comercio de la prostitución. 

1) "La de los bellacos que guardan las ramera públicas en el 

burdel, tomando parte de sus ganancias." 

2> Los que, como chalanes corredores o medianeros andan 

solicitando mujeres que estén en sus propias habitaciones, para los 

hombres que les dan algún interés en premio de su vileza. 

3) Las que tienen en su casa mozas que se prostituyen con 

objeta de percibir las ganacias que ellas obtienen por ese medio. 

4) Los viles, maridos que sirven de alcahuetes a sus 

n1ujeres. 

5> Los que por algún lucro consienten en su casa la 

concurrencia de mujer mala y otra de buen lugar, para hacer fornicio, 

sin ser sus medianeros o sus complices. (12) 

A estas personas se les llamó lenones rufianes o alcahuetes 

y pod1 an ser acusados por cualquier habitante de la vil la. 

Cuando se probaba el delito se les aplicaban las siguientes 

penas: 

A las primeros, destierro del pueblo con las rameras que 

guardaban. 
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A los segundos, pérdida de la casa en favor del fisco y 10 

libras de oro. 

A las terceros se les confiscaban las casas y estaban 

obligados a dotar a las muJer-es involucradas o sufrir pena de muerte. 

La misma pena de muerte se les imponia a los de la cuarta y 

quinta clase, siendo los castigos los mismos para las mujeres !enanas. 

En las Leyes de recop1lac16n se suavizaron un poco las penas 

y se estableció que quienes cometieran por primera vez el delito se 

les impondr!an penas de vergüer~a pública y diez años en las galeras; 

la segunda vez se les daban cien azotes y galeras perpetuas; la 
' tercera vez que reinc1d1an muerte en la horca, si pertenecian al 

eJército se les confiscaban todas las armas y ropas que tenian al 

momento de la aprehensión, siendo estos bienes mitad para el acusador 

y mitad para el juez. 

Cualquier persona podla aprehender a los ~uTianes en el 

lugar en que se encontraran y presentarlos a la justicia. Los 

militares se desaforaban. 

Algun tiempo después. la pena de muerte se cambió por la 

pena de azotes, y se les emplumaba llevAndose a los hombres al 

presidio y a las mujeres a las galeras. A los maridos consentidores se 

les pon1 a en el cuello una sarta de asta de carnero y se les enviaba 

emplumados al presidio. 

Hacia el año de 1321, ya no se prohibe t~n e~trictamente el 

lenocinio, mt.s bien se trata de contr-olar por parta de los 

gobernantes. En la ordenanza de Jaime !I se reglamenta ya la 

prostitución y se señalan ciertos barrios apartados donde debe 

circunscribirse la actividad de las mujeres públicas, las prostitutas 

se convirtieron e_n reclusas en estos barrios y s6lo podian salir de 

ellos para regenerarse. A las casas donde ejerc1an sus Tuencianes se 

les llamó manceb1as, en tales lugares los lenones alquilaban a sus 
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pupilas adel?Ltis de los cuartos, ropa y adornos a precios bastante 

elevados quedando las muJeres permanentemente endeudadas con ellos, 

sin poderse remediar de ninguna manera esta situación porque las 

mismas pupilas se encargaban de proclamar la inociencia de sus 

explotador-es. 

A principios del siglo XVI, comienzan a presentarse en 

Europa y en todo el mundo, problemas cada vez má.s serios relacionados 

con las enfermedades venéreas.. En Valencia, cuidad famosa por la 

organización d~ sus barrios de tolerancia, en esa época, se establece 

hacia el año 1562 un control sanitario que .funcionaba de la siguiente 

manera; habla en cad3 región dos médicos encargados de inspeccionar 

periódicamente el estado de fialud fisico de las mujeres, ademAs se 

obligaba a los dueño~ de las manc:ebias a notificar el nombre de la 

ramera qua supon! a estaba aquejada por una enfermadad venérea y si no 

lo hacia, se le imponla una· n1ulta y severas penas. La prostituta 

enferma era sacada inmediatamente de la población y por cuenta de las 

autoridades enviada a su aldea, de donde le estaba prohibido salir 

hasta que E.E' curase. Tuvier·on tambión un sistema muy riguroso de 

multas y penas para los que no observaran estas disposiciones en casi 

toda Europa, pero a pesar de todo, no se pudo tener un control sobre 

las enfermedades venéreas que, como una plaga se extendieron por todo 

el continente. 

d) INGLATERRA.- En Inglaterra, los burdeles proliferaron 

como en cualquier otro pal s, fue ramosa, su capiti\l por la zona que 

rodC"a al puente de Londres. Los dueño!!> de las casa tenlan que pedir 

autorización par funcionar, misma que era conced1dad por el obispo de 

Winchester. Enrique 11 d1ct6 unas ordenanzas por las que se prohibía a 

los lenones qu~ tuvieran mujerer. atricas pm· enre1·mcdadc'Zi Vf?n0reas. 

Con la reforma las cosas cambiaron y los monarcas ingleses 

se volvieron extremadamente puritanos, a tal grado que en 1650 el 

lenocinio y la prostituc16n podian ser· castigados en algunos casos con 

pena de muerte. Las prostitutas eran Juzgadas por tribunales civiles y 

se les condenaba por indecendia p•..'..lbl ica o al teraci6n del orden. 



Durante el siglo X.Vil en casi todos los paises eropeos 

estaba prohibida la prostitución, se castigaba a los intermediarios y 

a las mujeres galantes pero el sistema no di6 resultado. Las 

prostitutas crecieron en numero, los teatros fueron centro de 

prostitución, los o las proxenetas. que muchas veces eran prostitutas 

viejas, arreglaban citas con los espectadores. Las grandes cortesanas 

utilizaron cada vez locales mas luJosos y soristicados para poner sus 

manceblas con muchacas de todas clases y condiciones para satisfacer 

todos los gustos de sus clientes. En la mayorla de las ciudades 

importantes existieron famosas manceblu<r. que competian entre sl, 

intenstTicAndose la trata de blancas entre muchachas camp_'i!sinas, 

inglesas, fancesas, belgas o de cualquier otra nacionalidad. 

Hacia el año 1840 habla en Paris unas 200 prostíbulos 

llamados "Maisana de Tolerance". El centro de la ciudad era una zona 

prohibida para las damas galantes que se concentraron en los 

alrededores del Palais-Royal, sin embargo a medida que pasaba el 

tiempo, lo mismo en París que en Londres, en Viena, en Madrid o en San 

Petersburgo, fueran desaparenc1erldo la división de clases en los 

barrios y las casas de tolerancia proliferaron por todas las ciudades. 

Es, es esta ~poca, en que las muje1·es empiezan por primera 

vez a pensar de una manera diferente acerca de si mismas, como 

consecuencias de esta toma de conc:1enc1a. se producen movimientos para 

evitar la explotación que de ellas se hacia. El principal movimiento 

con relación a la pro:stituci6n fue el que se origiOO en Inglaterra 

como consecuencia de una ley dictada pat· el parlamento llamada 

"Contagius Diseases Act" en el aflo de 1864, que tenla como fin el 

combatir las enfermedade5 c:ontag1osas y para tal efecto autoriza a la 

policia a actuar directamente en contra de las prostitutas violando 

sus derechos individuales. 

Apercibiéndose de esta situación y viendo las injusticias 

que, como consecuencia de esta ley era cometida con las mujeres 
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públicas, la señora JESOPHlNE 8UlfLEk se revela contra esta ley y 

dedica su vida a dictar conferencias y artLculos en favor de un 

movimiento que e>: tste hasta nuestros 

"Movimiento Abol1con1sta" y que se 

viajes de la señora Buttler en 

1 nternac tonal". 

transori:OC> 

llamado 

con el 

la 11 Federac16n 

en esa época 

tiempo y los 

Abolicion1sta 

Dicho movimiento propugnaba par la no reglamentación de la 

prostitución; las medidas sanitarias -diJo- no son stno·un medio para 

encubrir la degradac16n. No es posible practicar una moral distinta 

para casa seMo y en este caso las excepcione~ son en contra de la 

dignidad del sexo femenino, representado por las prostitutas a las que 

se obliga a inscribirse en un regist1·0. a someterse a reconocimientos 

médicos, a vivir en determinados distritos y casas, a estar baJo 

vigilancia constante de la pol1c1a. atentandose con ésto su libertad 

individual, pues hace retae1· sobre la mujer exclusivamente las 

consecuencias legales de un actci que se realiza entre dos persor.as. 

La finalidad esencial del movimiento fué que dejara de 

considerarse la prostitución como delito y aón mA.s Que no se le 

reglamentara bajo el pretexto de la salud pública, pero si que se 

constituyeran como delitos todas las formas de explotac16n de la 

prostitución. E~ d~cir, las prostitutas pueden actuar libremente pero 

no agruparse en prost1bulos. El lenocinio y la trata de blancas 

deberia ser castigado como delito. 

Estas ideas tuvieron mochlsimos adeptos; 1né-dicos, Juristas, 

religiosos en Francia. ltal1a, Austria y en otros pd.lses E.uropeos a 

tal gr"ado que después de muchos esfuerzos se form6 la "Federación 

Abolicionista lnterna.c1onal". el 19 d~ mar·.:o de 1875 lü. cL•.:ll CDl"'l".1 

dijimos antes existe hasta nuestros d1 as. 

En Alemnnia, después de la primera Guerra Mundial, Katharina 

Schenl<en y Anna Van Pappr1tz, fueron continuadoras de la lucha por 

Josephine Buttler, en su pais. presentando un proyecto de ley para 

abolir ,y condenar la reglamentación de la prostitucion pero dicha ley 



26 

fue desaprobada en ese momento por el senado. A pesar de ello, con el 

tiempo por el movimiento se extendió a todos los pa1 ses del mundo .. 

<13) 

En España hacia fines del siglo XIX se reglamenta la 

prostitución y el lenocinio, en un apartado denominado Sección de 

Higiene en el que se habla de: 

1) Amas de casa con pupilas, 

2> Dueñas de casa de recibir, 

3) Prostitutas con dom1cil10 propio. 

La patrona tenia la obl1gac16n de responder por las 

muchachas que tenia a su serv1c10. La cuales tenian la obligación de 

obtener un carnet y deblan de someterse a un reconocimienlo médico; a 

las que estaban en cinta se les suprinúa el carnet en el séptimo mes. 

y se les obligaba a pagar una mul~a si 1nTr1ngian el reglamento. 

En Alemania Nazi, se esta.blecieron por el Estado "Casas de 

citas para oficiales transeuntesº en los paises ocupados, que se 

encontraban bajo el control de vigilancia de la Sanidad Alemana, 

advertia a los oTiciales y soldados que el 99.5 t.. de los enfermos 

venéreas que exist1an hablan contraido la enfermedad por el trato con 

rameras clandestinas. 

La Ley Francesa de At.wi 1 de 1946, dictó una serie de 

ordenamientos para regular la prost1tuc16n. mas no el lenocinio, las 

prostitutas deblan inscribirse en registro pol1c1al y acudir una vez 

por semana a determln<ldOS luqares. para ser sometidas a un 

reconocimtento médico, poniéndo5e en su cartilla los resultados del 

mismo, si se las encontraba infectadas por alguna enfermedad venérea, 

se les recluia en hospitales especiales. 
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Estas leyes. reglamentaciones, normas y movimientos 

relacionados con rufianes y prostitutas nos dPJan ver la preocupación 

que ex1st16 desde pr1nc1p1os del siglo XX por los problemas fis1cos o 

morales que presentaban estas act1v1dades, enfermedades venéreas, 

problemas de explotación, de falta de respeto a la dignidad humana. El 

comercio de muJeres mayores y menores de edad se generalizó entre los 

paises , y como cansecuenc1a se hicieron estudios, se celebraron 

congresos y conferencias internacionales con el fin de conocer mejor 

estos proble1'Jas y darles mejores soluciones. 

A estos congresos asistieron la mayor parte de los patses 

europeos <Francia, Gran Bretaña, Bélgicn, Dinamarca, España, Austria, 

Hungria,Alemania, Italia~ Portugal. Suecia, Paises Bajos y Rusia>,pero 

realmente las resultados positivos fueron muy precarios. 

La sociedad de la naciones nombró en 1927 un grupo de 

especialistas para estudiar el Ten6meno prostitución-lenocinio, el 

informe proporcionado por este grupo señaló que la trata internacional 

consistia en lo siguientes "El proxenetismo y el transporte directos o 

indirecto~ de un pa.1 s extra.nJero de nuJeres y muchacha'3 para 

satisfacer la pastón sexual de otra persona u otras personas con f-ines 

de lucro" y también afirmaron que el factor que más contribUia a la 

trata de mujeres es el prost1 bulo. 

En 1930, la INTERPOL <Organ1zac16n Internacional de Polic!a 

Criminal>, se ocupa del problema y crea un comité para el estudio de 

la trata de seres humanos que aprueba una serie de recomendac1ones que 

por no ser obligatorias no tuvieron mayot- trascendencia, pero se 

sintió la. necesidad de que debian imponerse como norma en los 

diferentes paises que partic:ipat-on en el estudio. En estas condiciones 
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en el año oe 1933 se .f1rm6 ett Ginebra un tratado que se llamo 

"Convenio Jnternac1onal par·a la represión de la trata de mujeres 

mayares de edad" que ya tiene un cat·Acter 1rnpos1t1vo, en el sentido 

que obliga a los paises que pat·t1c1pan en él a adaptar su legislación 

a las decisiones tomadas en el convento. 

Haciéndose hincapié no solamente en tas menores sino en las 

mu1eres mayores de edad como los demuestra la siguiente disposición: 
11 Se cons1derarA un delito. el hecho de atraer. inducir o arrastrar a 

una muJer o a una muchacha menor· de edad. aün con el consent 1miento de 

ésta a una vida de con·upc 16n en otro pal s". México se adhir i6 al 

citado convenio por rat1T1cac1ón el 29 de marzo de 1938 y se depositó 

el instrumento en la Secretarla General de la Sociedad de Naciones el 

dla 3 de mayo de 1938. (14) 

Muchas ccmferenc:ias, reuniones y convenios internacionales 

se han e~ectuado con poster1or1dad, relacionados algunos con la 

propagac16n de las enfermedades venéreas. y otros con el problema 

prostitución-lenocinio en si, y ~n la mayoría México ha tomado parte y 

firmado con participante, comprometiéndose a acatar sus resoluciones, 

involucrAndose de esta manera ·nuestra legislación, por lo cual 

dejaremos f:.U estudio para el siguiente capl tul o. 

La cuestión proxenet1smo es un hecho real que no ha podido 

e>:tirparse de ninguna agrupación social más que en el caso de las 

sociedades primitivas o de las sociedades ideales del futuro en que se 

practica eJ amor libre como la que presenta Aldous Huxley en "Un mundo 

feliz 11 en las que no es posible definir si se ha acabado con la 

prostitución o el mundo se ha sometido a ella. Para que desapareciera 

el proxenetismo teniJrl a que desaparecer la prostitución y hemos 

mencionado que este problema presenta un doble enfoque: Por una lado 

la. prostituta t!omo una pe,.sona compleJa con una ser1e de problemas 

sicologicos y sociales y por otrao lado, el que solicita sus servicios 

que es una persona también con llna carga de problemas psicológicos y 

sociales tan complejos como ella misma. 
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El Dr. Ali=red ktnsey y un gurpo de colaboradores elaboraron 

un estudio sobre la conducta se1:ual en el hombre y llegaron a las 

siguientes conclusiones en relación a nuestro obJeto de estudio: 

1> Los hombres acuden a las prostitutas porque no tienen 

bastantes expanc1ones sexuales en otras direcciones o porque la 

prostitución proporc1ona tipos de act1v1dades que no encuentran en 

otras partes. 

2> Hay casos de 1nd1v1duos que padecen deformidades i=lsicas 

y no desean tener contacto carnal mAs que con prostitutas. 

3). Otro tipa de personas quieren pagar por tener una 

relación sexual para no tener otro tipo de responsabilidad. 

El Dr. J. Barnhacrrn. jefe de la sección de psiquiatria 

social del Servicio Municipal dt! Rottardam, Holanda; en un informe 

para la Organización Mundial de la Salud dijo que los hombres que 

habitualmente se relacionan con prostitutas "Demuestran tener una 

defectuosa integración de la personalidad en el aspecto sexual 11
, por 

otro lado afirma que este tipo de personas tienen problemas propios 

que estan descat·gando con las meretrices y que no puede resolver 

conotro tipo de mujeres. (15) 
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CAPITULO 2 



EL DELITO UEL LENOCINIO EN LA LEG!SLACION 
MEXICANA. UI 

1 l • - EPOCA E!lf.::ldlf!_!_ES 1 ANA Y COLON 1 AL 

aJ Epoca pre-cartesiana. Por lo Que sabemos acerca de los 

pueblos que habitaron nuestro territorio~ antes de la llegada de los 

n~p~rn1~~ ~nOemos a~1rmar que se trataba de pueblos con costumbres 

muy austeras P.n el aspecto sexual; aunque se presentaran ligeras 

variantes de unos pueblos a otros, por ejemplo: entre los Tepehuanes y 

algunas tribus del nm·te del pal s, la mAs leve .falta de decoro o de 

pudor entre las muJeres. era su.f1c1ente pat"a que el marido tuviera 

derecho de repudiarla, de impP-dir· el matrimonio de cualquier 

muchacha s1 se tr·ataba de una J·~ven sol ter a. 

Entre los Mayas y algunas tt·ibus Nahoas que habitaron el 

estdoo .. 11....LLtd.l de Sinaloa. encontramo~ una extrtt.ña coincidencia por lo 

que se t·ef1er-e al aprecio o particular estima que terlia la virginidad 

en las niñas o doncellas; se les ponla una concha nacar en el cuello o 

en la cabezu al nacer, como señal de su condición de virgenes y -se 

consideraba sumamente deshonroso perderla antes del matrimonio o de 

las ceremonias de la pubertad. En contraste con ésta prActica los 

Totonacas tenian la costumbre de llevar a las niñas al templo ante los 

sacerdotes a los 28 o 29 dias de nacidas para que les fuese roto el 

himen. <2> 

A pesar de estas di-ferenc1as y coinc1denc1as de. costumbres, 

su sentir era uniforme en cuanto a los sistemas de educación, par lo 

11,...,·-:>··~1 mLty r1g1dos y severos, y de ser pro.fundamente respetuosos con 

respecto a la institución matrimonial. La pureza, la continencia y la 

decencia forman el ideal estricto que las sociedades precortesianas 

ofrecen al prototipo de doncella. 

No obstante estas costumbres, las meretrices eran toleradas, 

aunque despreciadas por la sociedad. En un poema an6nimo nahuatl 

"Consejos de un padre a su hiJa 11 traducido por Miguel León Portilla, 
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dice el padre a la niña: "no andes buscando hombres porque as! te 

arroJarAn al polvo y a la basura. a la vida de las alegradoras, las 

muje1·es públicas". A pesar de ello no encontramos en los pueblos antes 

mencionados leyes que castiguen la prostitución; el lenocinio existió 

en la forma que ahora lo conocemos pero tampoco fue perseguido por la 

ley. 

Por lo general, las prosti. •.:.utas 11 amadas "alegradoras", 

"ahuiani" o '1 .-=1quetzca c1huatl" <muJer que no se está. quieta). actuaban 

de manera independiente y no viv1an en común. Fray Bernardino de 

Sahagún, nos habla de ellas ~n su "Historia general de las cosas de 

Nueva España en el 11 bro X Cap! tul o XV llamado: "De muchas maneras de 

malas mujeres". "De las mujeres Públicas", y señala ciertas 

caracterlsticas especiales en ellas; venden su cuerpo a cualquier 

hombre, usan aceites en el 'rostro, son muy limpias, mascan txictli 

para limpiarse los dientes, etc:, y nos señala de manera particular a 

las alcahuetas, que generalmente eran estas mismas muJeres que al 

hacerse mayores incitan a otras más jóvenes a prostituirse obteniendo 

con ello ciertas ventajas, se dice de ellas que: "pervierten el 

corazón de otras muJeres y atraen 

voluntad". 

los hombres para hacer su 

En cuanto al lenocinio ralizc'ldD en forma comunitaria y por 

sacerdotes, como el que mencionamos en el capitulo anterior, tenemos 

pruebas de su e::istenc1a, especiealmente entre los Aztecas quienes 

adoraron a Xochiquetzal Diosa de las flores y del amor a quien se 

asocian en la mentalidad mexica "al placer 11
, la "sensualidadº y las 

"relaciones sexuales llicJtns"; asimismo adm·ar-on Tl~zolteoll qul~ 

era la Diosa asociada a la voluptousidad y que domina a las pe1·sonas 

carnales en el aspecto de la .fecundidad. es la que protegl a a las 

parteras y a las muJeres embarazadas, sin embargo es má~ bien 

Xochiquetzal la que ampara la actividad amorosa mAs que la fecundidad 

y es ella la protec:tora de las prostitutas y de los amores cuya 

~inalidad no es la ~ecundidad. 
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Las fiestas dedicadas estas Diosas estaban asociadas 

directamente al ciclo agrlcola, la pr1mer·a fovorecla la ~ert1lidad en 

los cultivos y la segunda et·a 

abundancia de las cosechas. 

quien se dabil gracias poi la 

61 una muJer nac1a baJo el signo de Xochiquetzal llamado 

CeXoch1 tl, deci an que seria buena labr·adora per·o era menester para 

gozar de esta hab1l1dad, que ~uese muy devota de su signo e h1c1ese 

penitencia todos los dlas porque si no lo hacia, su signo se volvia 

contrario, seria viciosa de su cuerpo .¡se vendería públicamente. (3) 

Las muJeres, en ciertas comunidades religiosas eran educadas 

para la prostituc1ón y se enc:ontFaban cu1dadeas por rnatronas; estas 

deoncellas eran reclutadas de entre las jóvenes que calan prisioneras 

o pertenecian a pueblos vencidos y de esta anera se sosteni a la 

institución. A estas casas de educ-3.ctón especial se les llam6 
11 Cuicoyan 11

, "necuecueot 1nayan", "netz 1 nnamacoyan" (donde se compran o 

venden traserosJ o "ahuianu:al 11" <casa de la alegradora>. Se ensc?fíaba 

en ellas, a las Jóvenes, el canto y la danza y el sonido del 

Tepona1tl1. Una cond1c16n espec1á1 para el uso de los servicios que se 

prestraban en tales casas, era que s1 un guer·rero pedia a la matrona 

alguna muchacha que les gustase deb1a devolverla por la noche 11 de 

noche entraba y de noche S1"ll1an"~ si salia de dia el guerrerci era 

públicamente castigado~ se le quitaban las armas y era despedido del 

ejército, la muJe1· no pod1 a volver a la comparo a de las demAs en la 

casa. (4) 

Como ccmclusión respecto al tema que nus ocupa, podemos 

señalar que a pesar de que en los Códigos se encuentra claramente 

expresado el Derecho Penal esc:r1to. con escenas pintadas de cada uno 

de los delitos y sus penas. no se encuentr·a en ellos ninguna menc16n 

ni del lenocinio ni de la prost1tuc1ón como tales. La única mención 

que se hace al respecto es que la pr·ostituta podia venderse a si misma 

como esclava si necesitaba dinero. 
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EH1st1eron entre los antiguos mexicanos también los 

problemas relacionadas con las enfermedades veOOreas a las que 

l lamat-on "l lacolm1qu1zt11", Que quer1 a dec 1 r da.ño causado por amor o 

deseo, pero no se dio trascendencia legal a este hecho. 

Al llegar Jos españoles a nue~tro terr1tor10, se produce una 

situación muy especial; surqe la necesidad de hacer convivir dos 

culturas o razas d1Terentes. Habla que r·eglamentar y poner en 

concordancia, costumbres y actitudes de los pueblos sometidos y sus 

conquistadores, implantando lógicamente estos últ irnos, su~ ideas. 

Oospués del descubrimiento de América, los Reyes Católicos 

se dispusieron a hacer llegar a us nuevos t~rr i torios las 

instrucciones pert1nent..es para el gobierno de los pueblos 

descubiertos, el Papa 1-lleJandro'Vl habla dictado ya una bula en la que 

daba jurisdicción a Fernando e Isabel sobre los territorios 

conquistados, con la obligación para los reyes de cristianizar a los 

indias, e instruirlos en la -fé y en las buenas costumbres. Los reyes 

como consecuencia trasladaron a las colonias el derecho español 

vigente en aquella época. 

En Espdña regla en ese momento, el ordenamiento de Alcalá 

(dado en 1348) y las leyes de Toro. según los cuales <Ley Ti tul o 

XXVIII, Ordenamiento de Alcau .• Ley Primera dl? Toro)• en primer lugar 

deb1 a aplicarse la dispusici6n emanada de los reyes llamadas 

ordenamientos y en segundo lugar, los fueros: el Fuero Juzgo y las 

Partidas, pero en realidad las que tuvieron l'!ú.s fuerza. y auto11da<.J 

legal fueron las Partidas. su potestad se confirmara después en la 

Nueva Recopilación (Ley 2a. Htulr:is 

Recopilac16n (Ley 3a. Titulas 11 y IlJ). 

y 111> y en la Nov1s1ma 

La fuerza de estas leves fue siempre creciendo su 

in-fluencia se deJO sentir aon en l"'ltl»:1co lndepena1ente. l5> 



La Partida 7a. de la que ya hemos hablado en el capitulo 

anterior, se refiere al derecho penal, y en el lltulo 22 en dos leyes 

habla de los alcahuetes, englobando en estas leyes el lenocinio 

propiamente dicho y la corrupc10n de menores pues no menciona la edad 

de la muJer. Alfonso el Sab10, al hablar del lenon dice que: "Este 

engaña a las muJeres sacándolas e fac1éndolas facer maldad de su 

cuerpo e nasce muy gran yerro de estas cosas. atacales . ca por la 

maldad de ellos muchas muJeres que son buenas se tornen malas y aun 

las que obiessen comensado a errar fazense con el bollicio de ellos 

peores ••• e levantase por los fechas de el los pr:!leas 

desacuerdos e otro si mertes de ames .•• " 

e :nuchos 

Mencionaremos especialmente la Nov1 sima Recop1 lac:ión, que se 

publicó en el año de 1806, por considerarla sumamente importante, no 

tanto por su contenido que en muchos casos es sólo repetición de leyes 

anteriores, sino por su viqencia, pues ~ue observada y aplicada en 

t16Kico hasta la eMpedici6n de los primeros Códigos Mexicanos. En las 

Tratados de Córdoba al consumarse la independencia en 1821, se 

declararon vigentes en nuestro pals las leyes españolas, a pesar de 

que en Europa en aquella época y~ hablan empezado a darse a conocer 

nuevas ideas en las que se hab)aba de sistemas penales tM.s humanizados 

y se iniciaba la elaboración de códigos crimanales basados en ella. En 

Mé>oco la situación poli t ica, no permitió hacer· mayores estudios o 

investigaciones, sólo se dictaron leyes y planes politices, el estado 

de agitación en que v1via el pa1s hizo impasible cualquier intento de 

legislación en otro sentido. 

La Novlsima Recopilac.ión tiene doce libros, y el libro Xll 

habla de los delitos y penas y de los juicios criminales. En el titulo 

27 Ley 1 se dices 11 0. Enr iQue IV en Ocaña año de 1469. Se manda que 

las mujeres públicas Que se dan por dinero no tengan ruTianes, so pena 

de cualquiera de ellas que lo tuviere le sean dados públicamente 100 

azotes por cada vez que ~uere hallado que lo tiene pública o 

secretamente y ademAs que pierda toda la ropa que tuviere vestida ... En 



este caso la acusación pad1a ser hecha par cualquier persona y el 

producto de la conf1scac16n se repartia en partes iguales entre el 

Juez y el dEnunciante. 

Continua la ley "N1 en las Ciudades o villas de nuestros 

reinos ho haya rufianes y s1 fueren hallados, por primera vez les sean 

dados a cada uno cien azotes pObl1camente, y la segunda vez serán 

desterrados de nuestra corte y de la ciudad y de la villa y del lugat· 

donde fueren halladas por· toda su vida y por tercera vez. que mueran 

enfocadas". (b) Se datermtnaua también que perdieran sus armas y sus 

ropas, quedando esta mitad para el 1uez y mitad para el acusador. 

Cualquier persona padia tomar al rufián y llevarlo ante la justicia. 

Posteriormente se aumentaron las penas; adem1s de azotes. la 

primera vez se les daban seis años en las galeras, ls segunda vez se 

cambió la pena a 100 azotes y oaleras perpetuas. En otra ley posterior 

se aume~B la pena a 6 a 10 añoS en las qaleras. 

En la ley 111 dada por Felipe 11 se d.\ una pena especial 

para las maridos: "que consientes a sus mujeres que sean malas de su 

cuerpo o las induzcan a el lo". "Mandamos que ahora de aqul en adelante 

los maridos que por precia consintieran que sus mujeres sean malas de 

su cuerpo o de cualquier otra manera la indujeran a ello se les 

impongan adem.As de las penas acostumbradas, las impuestas a los 

ruf-ianes". 

Ley IV "El delito de lenoc1nio sea exceptuado de la milicia 

y sujeto a las Justicias". <7> 

Se tr·ata de antl"r1or de una ley dclda. potA Carlos 111 en 1787 

y pot· cédula comun1 cada al ConseJo de Guerra en Junio de 1788, y dice 

que no se puede acudir al Tuero militar cuando se comete el delito de 

lenocinio, pero es necesario primero probar el delito para que se 

declare que se desafor al sujeto y a continuac16n se entrega a la 

jurisdicción ordinaria. Esta ley se di6 pat· aclarar el asunto de un 

oficial de marina acusado de rufianeria que reclamó su f-uero. 
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Se tuvo también dL1rante ta época colonial, la Legislación de 

lndtas de la cual se hizo una recop1 lac16n en el año de 186(1 en !a que 

se trataron de reunir· todas las dispos1c1ones dictadas hasta entonces, 

las cuales quedaron colacadas con la mas absoluta falta de armenia y 

de orden, la cual hizo casi imposible su ut1l1zac1ónª AdemAs en la 

matet"ia que nos interesa futt una copia de la NovJ sima r.·ecopi lación, la 

única cuestión de relativa 1mportanc1a que es necesar·io mencionar es 

que establece un tratamiento diferente para españoles, negr·os, 

meztizas, mulatos y para los indios para los que habla pr·1siones 

especiales .. 

En relación con las leyes mencionadas la situación real con 

respecto a la materia que tratamos, habi acamb1ado 1·ad\calmente, con 

respecto a la época precortes1ana, el lenocinio vinculado con la 

proGt.itución sagrada habla desaparecido, en su lugdr aparece el 

lenocinio llevado a cabo por les pa,-ticulares como la habla en Europa, 

disminuye enormemente el número de prostitutas que actúan por su 

cuenta a se establecen prosti bulos en los lugares mAs concurridas de la 

ciudad, a pesar de las prohibiciones en las leyes. EK1stieron en gran 

número en la Plaza Mayor. la calle de Mesones fuáo llamada Calle de las 

Galla~ y aún hoy tienen placas fÍJadas en la calle donde se establece 

que ah1 functonaron las primeras casas de tolerancia de la ciudad. En 

el año de 1771 se tiene noticia de un reglamento sobre prostitución 

dado por alguno de los últimos vireyes y en 1776 se publicó un bando 

virreinal que regulaba el Tuncionamiento de las casas públicas. <7> 

La lenonas llevaban a sus pupilas a pasear por las plazas de 

la ciudad en la mAs completa impunidad, ofrectan sus servicios y 

cobraban estipendios, propag~ndose de esta manera en gran parte las 

enfermedades venéreas. 

Para contrarrestar ~~ta s1tu~c1ón en el a~o de 1540 o 1534 

el ObiGpo Fray Juan de Zumá1-raga fund6 el hospital del Amor de Dios de 

la bubas. En 1692 se fundó una casa de recogimiento de magdalenas que 

funcionó hasta el año de 18b2. En el año de 1860, el Hospital de San 

Juan de Dios se destirü a la cura de enfermedades venéreas, pero los 
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prostl tlulos siguieron prol 1+eranoo por toda la ciudad, una de las 

casas de trato más .famos.,,s. f-ué la que tunc:ioró en la Puerta Falsa de 

Santo Dom1nqo del ano 18&b a 191~ aprov.1madamente. 

El primer c.6d100 Penal que encontramos en la Repü:bl1ca 

Mexicana después de las leyes españolas, fue el C.Odigo Penal del 

Estado de Veracruz de 28 de abril de 1835, que ya había sido elaborado 

desde el año de 18~2, pero que no llegó a tener v1genc1a hasta 1835. 

En la segunda parte de este Código, encontramos catalogados, 

en el 11.tulo Sexto: De los delitos contni la moral, honest.".dad y 

decencia pública, considerándose como tales en este código los 

siguientes: 

Sección J.- De las palanras y'acciones ohcenas en sitio públicos v 

de la distribLtción de escritos, pinturas o estampas de 

la misma clase. 

Sección 11.- De los que promuevan o fomenten la prostitución y 

corrompen a los jóvenes o contrubuyan a cualquiera de 

estas cosas. 

Art. 479 "Toda persona que mantuviere o acogiere o recibiere en su 

casa a sabiendas, a mujeres pObl icas para que abusen de sus personas 

sufrirAn de uno a dos años de traba1os de pol1c1a, si fuere hombre, y 

si mujer, el mismo tiempo en servicio de hospitales". 

"La que cm iguale5 término~ se e1e1-c:1ture habilualmt.•nte en 

este vergonzoso tr:S.f1co.. sufrirá el duplo de la referida pena, 

debiendo además ser desterrada por cuatro años del lugar donde se 

hubiere cometido el del i' o. 

Art. 4Bu, que concretamente se refiere a la corrupción de menores 

dice: "lada persona que contribuyere a 1a prostitución o corrupción de 
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jóvenes de uno u otro sexo, menor de 20 años cumplidos, pClr medio de 

dá.divas, ofrecimientos. canse Jos, enqaños o seducción ya 

proporcton!ndoles a sabiendas casa u otro auxi 110 para el lo, sufrirá. 

el IM.M1mo de Ja pena expresada en la primera parte del articulo 

precedente. Los que incut·r1eren en el mismo delito respecto al niño o 

niña que no hayan llegado a la pubertad, y los que para corromper a 

una persona le robaren o emplearen alguna bebida. fuerza o coacción, 

serán castigados con arreglo a la dispuesto sobre tales delitos en la 

tercera parte de este Código". 

Art 481 11 Si los que a sabiendas contribuyan a la prostitución o 

corrupc 16n de jóvenes menores de 20 años fueren personas que 

habitualmente se ocupen de este criminal ejercicio, o sirviente 

domésticos de las casas de los mismo Jóvenes o de los establecimientos 

de enseñanza~ caridad, correcc1ón o benericencia en que estos se 

hallaren sufrirán la pena de 3 a 6 años de trabajos forzados. Esta 

pena serA el doble s1 a la prostitución o corrupción de los jóvenes se 

añadiese la circunstancia de e>:traerlos al intento de cualquiera de 

dichas casas en que se hallan" .. 

Art. 482 "La ocupación habitual en las casos de los tres precedentes 

articules se probarA por actos o má.s cometidos en esta materia y en 

distintas acupac1ones". 

Sección 111.- De los Bigamos 

Sección IV.- Oe los matrimonios clandestinos o faltas de las 

previas solemnidades debidas. 

Sección V.-

Sección VI.-

De desacato de las hi1os contra la autoridad de los 

padres y de los menores de edad contra los tutores, 

curadores o parientes a cuyo cargo estuvieren. 

De las desavenienc1as y escándalos en los matrimonios. 



Como se pueoe apreciar vemos englobados en este U tul o 

materias de la m.As diversa. 1 ndole. el bten JUri dico protegido es 

distinto en cada caso. pi=oro a pesar de ello representa un esi=uet·zo muy 

serio de cod1f1cacJ6n mis moderno y trés apropiado que la~ leyes 

vigentes hasta entoncesª 

En la sección 11, tenemos catalogado el lenocinio, 

aunque el tltulo de esta secctón parece mezclarse corrupc10n de 

menores y lenocinio, pero ya en ni articulado 5e tipi~ican claramente 

ambos delitos por separado~ 

Analizando los articules 479 a 482 podemos considerar que se 

hace referencia a dos clases de lenocin10' el habitual y el 

accidental. El que se realiza en una sola ocasión, o en dos o m.:..s 

oportunidadas, que es lo que configura la habitualidad en el delito 

agravándose con ello la peña~ Aunque la redacción en realidad es m.ls 

bien con-fusa, porque en el art1Cu10 401 se habla de la "prostitución o 

corrupci6n de Jóvenes menore$i de 20 años'' no aclarando si 

prostitución se reftet·e a la prostitución propiamente dtcha 

usa como s1~nima de corrupcaon. por último, si, se 

la palabra 

o si la 

refiere al 

lenoc1n10 señalado en el articulo 479 como prostituc:16n de menores 

5610 se salva la interpretación porQu~ el articulo 482 habla de 

habitual i dad refiriéndolse a "lo~ casos de los tres precedentes 

articulas". 

Se sañaLan también tres posibilidades en relación al len:!:in: 

éste puede serlo por el hecho de mantener: Que significa literalmente 

proveer a uno del alimento nec:Rscir10, o acoger: qu\\ qu1Pre decir 

"admitir a alguien en su casa o compañ1a 10 o. recibir: "admitir uno a 

otro en su c:ompañt a o c:omun1 dad"• una o varias muJeres públ teas, o sea 

que cla~amente se d1c~ que no es necesario que la muJer viva en la 

casa, sino que basta que se le admita en la casa por una o varias 

ocasiones con el t1n especlfico de Que "abusen de sus personas". Este 

término resulta un poco ambiguo, aunque ésto es comprensible dada la 

época en qu~ 1-ué h&cho el c6d190. 
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Durante el imperio de Max1m1llano. se publicó un decreto e 

17 de febrero de 1865 en el que se establecian ciertas normas para 

reglamentar la prost1tuc16n, pr1nc1palmente como prevención de las 

enfermedades venéreas, creandose para tal e~ecto una oficina de 

inspección de sanidad que se encargaba de llevar un registro de las 

prostitutas y de las casas de asignación. 

a).- CODIGO PENAL DE 1870 PARA EL DISTRITO Y LA BAJA 
CALIFORNIA EN MATERIA CDMUN Y EN TODA LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL. 

Este codigo fué aprobado el 7 de diciembre de 1871 y comenzo a regir 

el d1a primero de abril de 1872, se le conoce como: ~dico de 71. 

Podemos decir que vino a sat1sTacer la necesidade urgente de una 

legislación ordenada y congruente que se teru a en el pai s, sujeto a 

una serie de injusticias en materia Penal ya que el arbitrio de los 

jueces era la norma más comunmente seguida. 

En la exposición de mol1vos del mismo Códice se dice que en 

las legislaciones antiguas sólo se atendi a "al terrible derecho de 

ca1itigar y reprimir los delitoS según la voluntad soberana del 

legislador. En cambio este ordenamiento se basa en "principios lógicos 

derivados de la razón, la moral y la naturaleza misma del hombre y de 

las sociedades humanas: se otorgan garant1as al acusado y se legisla 

sobre casos particulares". 

El Titulo VI del Código se denomina: Delitos contra el orden 

de las familias, la moral pública o las buenas costumbres. 

El lenocinio no aparece configurado como delito en el código 

de 71, solo se reglamenta la act1v1dad de las prostitutas en los 

consejos de salubridad y se señala a los prostúbulos una cuota para 

que se les autorice a operar. se establecen visitas médicas 

obligatorias. Realmente las of1c1nas creadas por los conseJaos de 
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salubridad na produJeron ningún resultado pos1t1vo con respecto a las 

enfermedades vené1·eas. la v1g11ancia rrédica fué muy relativa y su 

-función se 11m1t6 al cobro de las cuotas mencionadas anteriormente. 

Para meJorar esta s1 tuaci6n. el 3(1 de septiembre de 1882, el 

Consejo Superior de Salubridad presentó a la Secretarla de Gobernac16n 

un proyecto de ley en cuyo reglamento. para combatir las enfet·medades 

contagiosas e infecciosas, se d1sporúa que las prostitutas deblan 

inscribirse en los registras del ramo respectivo, sujetarse a la 

inspecc16n per16d1ca y las enfermas deben conducirse a un hospital 

para su curación. En el año de 1891 se promulga, un Código Sanitario 

que en su at·ttculo 259 dice: "Las mujeres que ejerzan la prostitución 

deberan ser inscritas en los registros del ramo quedando sujetas a la 

inspección médica, conforme a los preceptos del reglamento 

respectivo 11
• 

Fuera de estas dispos1c1ones sanitarias, en el Código Penal se 

reglamento únicamente la corrupción de menores, en el Cap1tulo IV 

ArUculo 804: "El que habitualment procure o facilite la corrupción de 

menores de 18 años o los excite a ella para satisfacer la pasiones 

torpes de otro, sera castigado con pena de 6 a 18 meses de arre~to si 

el menor pasare de 11 años y si no llegare a esa edad duplicará la 

pena. 

Se tendr~ como habitual éste delito cuando el reo lo haya 

ejecutado 3 o má.s veces aunque en todas se haya tratado del mismo 

menor". 

Cita como antecedentes de este articulo la Partida Séptima, 

Titulo XXII y la Nov1sima Recopilación que ya hemos mencionado ante5, 

con la salvedad que en los antecedentes, los articulas no se 

conceretan sC:Slo a la c0Frupc16n de menores, como en el Código de 71 

sino que se ref-1ere a toda clase de muJeres sin espec1T1cu.1- su edad .. 

En los estados de Yucatan y Campeche. en esa época s1 se 

tipi-f1c6 el lenoc1n10 en el a1·t1 culo 63b que def-1ne: "El que cometiere 



el delito de lenocinio prestando a otros sus servicios o cooperando a 

la perpetración de cualquier delito o falta de incontinencia, sufrirá 

la tercera parte de la pena establecida respecto de los reos 

principales y el todo en cuanto a las indivisibles como pérdida de la 

Patria Potestad". En el Código Penal del Estado de ~xico en el 

articulo 921. también se tlp1~1ca el delito en los términos 

siguientes: "Comete el delito de lenocinio el que de cualquier modo 

procura o favorece la unión está i legl t 1ma de dos personas cuando 

dicha unión está penacia po1· la lev". Y el aruculo 923 dice: "Los 

padres o maridos que cooperen a la corrupción de sus hijos o mujeres 

serán castigados con tres años de prisión.". 

Como podemos apt·ec1ar la reglamentacion fue dí,ferente en los 

distintos Estados de la República tal y como sucede actualmente. 

Por no haber sido considerados el lenocinio como delito, el 

Código de 71 fue objeto de muy severas cÍ1t1cas, y al iniciarse los 

proyectos de reforma al código. se pide que se incluya en el capitulo 

dedicado a la corrupción de menores una legislación en contra del 

lenocinio en la s1gu1ente forma: "El que por astucia, amr.naza o 

violencia entregue a una mujer a 'otro con obJeto de corrupción será. 

castigado ••• etc., o "El que se enganche a una 1oven para una casa de 

prostitución, tendrA la siguiente penalidad.~. 11 Dicen los cri tices a 

este ordenamiento que el me1or sistema ser1 a "reprimir enérgicamente 

la prostitución descarada, incitante y provocativa y adoptar los 

sistemas contra la trata de blancas 11
• <S> 

La materia del Capitulo relativo a corrupción de menores se 

discutió en sesiones del congreso de 18 de enero, lo., 8, 15 y 22 de 

febrero del año de 1903 y en ellas se concluyó que el articulo 804 

quedarla en la siguiente ~orma: El que procure o facilite la 

corrupción de menores de 18 años o Jos excite a ella para satisfacer 

pasiones torpes de otro, serA castigado ••• etc. La única modificación 

consistió en que se quita del artículo anterior la Palabra 

habitu~lmente o sea se basta con realizar la acción por una sola vez 

para que se tipi~ique el delito. 
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El articulo 805 se mod1T1ca en el sentido de agregar las 

palabras 11 retr1buci6n dada u ofrec1da 11 agravando la pena para el que 

cometa el dilito de corrupc16n en estas condiciones. Pero en todos los 

articules se sigue contemplando solo el delito de corrupción de 

menares. 

En el mes de marzo de 1912 se presenta una promoción hecha 

por la Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral en la que se pretende la 

inclusión de loE siguientes articulas en el código penal. 

Articulas A "Castigo, arresto mayor y multa de 25 a 500 

pesos. Se cast1garA al que en un lugar público, haya o no testigos o 

en un lugar privado, que se pueda ver el público, provoque a la 

prostitución siempre Que esta 1nv1tac16n sea hecha en lugares cercanos 

o establecimientos consagrados a la enseñanza, a la beneficencia o a 

un culto rel1g1oso. La autoridad gubernativa demarcar~ las zonas 

prohibidas. 

Articulo B "Con la misma pena se castigarA a todo aquél que 

p~ra satisfacer las pasiones de otro y con objeto de alcanzar un 

lucro, haya obtenido que se entregue a un acto carnal en los casos en 

que la ley considere ilicito ese acto, un individuo mayor de edad 

culquiera que sea su sexo y aunque medie su libre consentimiento. Sí 

este otro individuo, fuere menor de edad se aplicar~n las reglas de 

con·upc i6n de menores. 

Articulo C "St en el caso pn!Vlsto en el articulo precedente 

mediare dolo, v1olenc1a. abuso de autot·1dad o cualquier otro medio de 

apremio esta circunstancia tendrá caractet· de agravante de cu.:ii-tn 

clase, sin per Juicio de las reglas de acumulación en su caso". 

Articulo D "Otro agr·avante se considera que los individuos 

comprendidos en el articulo A o cualquiera que haya provucado la 

prostitución se encuentre atacado de una enfermedad venérea. (9) 



El Art!cuJo A antes mem:1onacio, al referirse a los 

establecimientos consagrados a la enseñanza a la benef1c1enc1a o aun 

culto religioso", tiene su antecedente en un reglamento a la 

prostitución expedido por el ministerio de gobernación espaAol el 10 

de Marzo de 1903 y la Real Orden del 13 de Svptiembt·e de 1910. 

Esta iniciativa no fL1é aceptada y la comisión revisora del 

código penal contesto que, puesto que el lenoc1n10 no estA aceptado 

como delito, no hay razón para considerar delictuoso un caso de 

eMcepci6n como el que se presenta. 

En un estudío del Lic. Híguel S. Macedo, sobre el capitulo 

relativo a carrupc16n de menarL•s, dice a las personas que propugnan 

por incluir la ruf-ianer!a, como delito dentt·o de este titulo, 11 Que en 

nuestro estado social y dados los problr.mas gubernamentales que eso 

plantearla hay que declarat·lo imposible o inoportuno ademá.s de 

inoperante" y a continauación hace un estudio de las consignaciones 

habidas por el del ita de corrupción de menores, considet·ado aan má.s 

grave: En 1902-2, en 1904-1, en 1906-1, en 1905-0, cinco delitos en 

cinco años, según cuadros formad~s por el procurador de justicia y 

concluye, "esta falta de consignaciones Uemuestra una falta de 

reacción social en contra del lenocinio. los particulares no lo 

denuncian, la pol ici a no lo per·sigue y la JUsticia na lo castiga, como 

consecuencia, no tiene razón de ser la reforma de la ley". (10) 

Como hemos señalado anteriormente fueron realmente los 

c6dlgos san1tar1os los que reglamentaron durante esos años el 

lenoc:in10 y la prost1tuc:16n en Mé~ico. El 10 de Septiembre de 1894 se 

promulgó un nuevo código san1tar10 que es sustancialmente igual al 

anterior de 1891, es decir se señala que las mujeres públicas deben 

inscribirse en los registros, quedando sujetas a la inspección médica. 

En el año de 1898 se publicó un reglamento de sanidad para el Distrito 

Federal, que consideró clandestinas a todas las mujeres meretrices que 

no estuvieran inscritas y no se hubieran sometido a la inspección de 

pol ic1 a y sanidad. 
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Los prost1 bulos se d1via1eron en .3 clases: Los burdeles, que 

eran las casas en conde nab1taban en forma permanente un número más o 

menos grande de prostitutas. Las casas de as1gnac16n, en las que no 

viven, solo acuden a realizar su trabaJo. Por ólt1mo casas de citas 

donde concurri an mLueres que no especulaban con su pros ti tucí6n. En el 

reglamento se señalaba que no se establecer! an bur·deles en casas de 

vecindad ni a distancia mayor de 50 m. de los establecimientos de 

instrucción o beneficencia o templos de cualquier culto, que no 

deberian tener ind1cac1ón ninguna en el exterior que señalara cual era 

su función, que en las balcones y ventanas de las casas se tuvieran 

cortinas exte1·1ores, v1dr1os opacos y un cancel en el cubo del zaguAn, 

para que no se vea el 1nter1or del burdel. 

Sólo podrAn acudir a él, mujeres de la clase a que 

pertenezca el mismo y s1 no se hiciera ~sl, se les impondrá una multa 

a la dueña o dueFio. Los protubuios eran en cuatro clases~ seg•.:Sn la 

contribución que pagaban. 

Los lenones tenian ciE!rtas obligaciones, entre las que se 

encontraban: Dar aviso a la inspección de sanidad dentro del término 

de 24 horas de las mujeres no registradas que concurrieran al plantel, 

si no lo hicieren ser1·an castigados con 5 6 10 días de arresto y 

multa, si reincidian se les clausararia el burdel. Cuidad de la manera 

de vestir, decencia y aseo de sus pupilas y vigilar que concurrieran 

puntualmente a la inspección de sanidad baJo pena de multa. Vigilar 

que no se cometieran escándalos en las casas, quedando prohibibos los 

juegos de azar, y prohibida la entrada a personas en estado de 

ebriedad, también estaba prohibido que vivieran en los burdele~ niño~ 

mayor~s de 3 años y que se vendieran vino y licores dentro de los 

recintos. Las mat1·onas no debi an imped11- a su5 pup1 las pasar de un 

berdel a otro o dejar el negocio, por ningún motivo ni por deudas 

pendientes con ellas. Las domésticas de menos de 35 años se 

considerarlan prostitutas y quedarlan suJetas a inscripción en la 

inspección sanitaria. 
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Fué un reglamento muy poco popular y duramente combatido por 

la ~arma como atentaba contra la libertad de la mujeres, a pesar de 

que e>:1st16 un reglamento en que se e>ngta a los of1c1ales de sanidad 

que v1st1eran y actuaran con toda correcc1ón y respeto en sus 

diligencias. 

Por esta época los lenones acostumbraban a llevar a las 

prostitutas a las plazas de toros y si se cons1gU1a algún cliente, 

éstos debian pagar a las mismas directamente, por su utilización o 

servtc10. También fué por ese tiempo, que el jefe del departamentea 

central del Distrito Federal pensó que los prostíbulos estaban 

invadiendo zonas muy céntricas de la ciudad y prohibió su ubicación en 

ciertos lugares a pesar de haberle ofrecido las mujeres ,hasta la mitad 

de sus percepciones, como el regente no accedió, se organizó un 

desfile de protesta que partió desde Cuahutemotzin Choy Fray Servando 

Teresa de M1er) hasta el Palacio Nacional, en el que se pidió al 

Presidente, 11 con respeto pero con energl a" que anulara tal 

disposición, proclamando en mantas y panc~rtas, que su trabajo era 

honrndo. 

En 1904 se publica un nueva Código Sanitario que establece 

condiciones similares a las del reglamento anterior, por lo que no lo 

trataremos en forma particular. 

b) CODIGO PENAL PARA EL DISTRllO V TERRITORIOS FEDERALES DE 

1929. 

Es un Código diferente, de muy breve vigencia, nos presenta 

el lenocinio, otra vez, en una forma más o menos t1p1ca. 

En el Titulo VIII de este ordenamiento, se habla de los 

delitos contra la moral pública y el Capitulo lII dice: "Del 

lenocinioº. 

Articulo 547 "Comete el delito de lenocin10 toda persona que 

habitual o accidentalmente explota el cuerpo de una muJer, por medio 
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del comercio carnal, se mantiene de este comercio u obtiene de él un 

lucro cualquiera. No quedan comprendidos en este capitulo los dueños o 

encargados de casas de as1gnac16n perm1t1dad por la ley". 

OrUculo 548 "El lenoc1n10 se cast1ya con arresto hasta por 

un año y multa de 15 a 25 d.1as de utilidad". 

Articulo 549 "La habitualidad se sanciona con relegación de 

uno a tres años •1
• 

Articulo 550 "A todo el que sonsaque o solicite a una menor 

que no viva _de la prostitución, para que comercie con su cuerpo o le 

~acilite los medios para entregarse a la prostitución se le aplicarA 

relegación de 2 a 5 años y multa de 20 a 30 d.1as de utilidad a juicio 

del juez". 

Articulo 551 "Si la mÜjer sonsacada es impOber, aumenta la 

multa de 60 a 90 d1as y relegación a 8 añosº. 

En realidad los articules 550 y 551 ya se refieren a 

cuestiones relacionadas con menores de edad o sea al delito de 

corrupción de menores, por lo que no caen dentro del objeto de nuestro 

estudio pero se mencionean en el capitulo del lenocinio a pesar de 

existir un capitulo especial que se refiere a corrupción de menores. 

La penalidad se nos presenta en este ordenamiento con el 

sistema de agravantes y atenuantes que existieron en el mismo, 

señalandose en el artlc:ulo 555 que en los ca5os contenidos en este 

cap! tul o seran agravantes de cuarta clase: 1. - Ser varón el 

del icuente, 1 I.- fomentar vicios en las mujeres o hacer las que 

contraigan deudas que las obliguen a permanecer en la prostitución, 

111.- No estar la casa su dueña o encargada, inscritas en el 

departamento de salubridad y IV.- El m.:1yor grado de explotación o el 

género de prostitución a que se suJete a las mujeres. 



Antes de continuar con la mención de los Códigos Penales 

Mexicanos, haremos referencia a los Códigos Sanitarios que tuvieron 

vigencia hasta el año de 1931 y como hemos dicho fueron los que 

reglamentaron la actividad de lenones y protitutas; es importante 

mencionar también la ley de lnmJgración de enero de 1910, en la que se 

prohible la entrada al pais a las muJeres que se dediquen a la 

prostitución y a los individuos que intenten inducirlas para comerciar 

con ellas. 

El Código Sanitario Federal de 1926 tiene un capitulo 

dedicado ala reglamentacón de ld prostitución, y señala como 

autoridades a quiene5 compete la vigilancia del cumplimiento de sus 

dispocisiciones a la pal ic1a de sanidad o sanitaria y ai ~la Dirección 

de Sanidad. En este Código se prot11ben los impuestos a las 

prostitutas, conSérvandolos solo para las dueños de los burdeles; 

prohibe tambien que cualquier persona se dedique al comercio sexual si 

padece de una enfermedad venérea. El 14 de ~bril de 1926, aparece en 

el Diario O~h::ial un reglamento para poder ejercer la prostitución, 

que muchos autores han tachado de apr-ab1oso e inhumano en el cual se 

consignaba que: "Todas las pro;ttitutas deb1an inscribirse en la 

inspección de sanidad y someterse a un reconocimiento médico semanal 11
• 

Para ser prostituta se requer1a: 

a>.- Ser mayor de 18 años. 

b).- No padecer de enfermedades venéreas, (ésto no pasó de 

ser una utopia pues una persona podla presentarse al reconocimiento 

médico y adquirir una infección al d1a siguiente~ pasando toda ·una 

semana contagiando e todo el mundo hasta el sigiente reconocimiento). 

e).- HaUer perdido 6u virg1n1dad (¿Como podia comprobarse 

ésto mis que con un exAmen médico, absurdo y humillante?>. 

Las mujeres inscritas son divididas en: aisladas o asociadas 

en comunidad, las aisladas fueron las que se dedicaban en forma 
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individual a ejercer un oficio en su domicilio, hoteles o casa de cita 

asociadas en comunidad eran las que viv1an en los burdeles. 

Al 1nscr1birse, se les proporcionaba una cartilla de, con su 

fotografla misma que deberian de presentar cuando lo requiriera la 

autoridad competente que era la policla de sanidad. 

Se les limita su libertad en tal forma que se le prohibe 

asistir a los espect~culos y otros lugares públicos en compañia de 

otras mujeres inscritas: no podian saludar o interpelar a cualquier 

persona cuando vaya acompañada de mujeres o niños, les estaba 

prohibido transitar a pié o en vehiculo en compañia de otras 

prostitutas, o hacerse acompañar por niños o jovenes menores de 20 

años, no podían tener establec1m1entos comerciales o de venta de 

mercancias para no inducir a un error a personas honradas o ignorantes 

de su cond1cí6n de mujeres públi_cas, no cultivar relaciones ni visitar 

a personas honestas que ignoren su condición de mujeres pOblicas, 

hoteles o casas registradas. 

Realmente este reglamento implicó una violac16n a los 

derechos de las prostitutas como mujeres libres que son, consignados 

en la Constitución, llegándose al extremo que no podlan renunciar al 

oficio 1nAs que con autorización del Departamento de Salubridad y 

mediante solicitud al médico en jefe de la Inspección de Sanidad, 

quien enviarla su informe al Jefe de departam~nto de Salubridad. Este 

reglamento tuvo vigencia en la Ciudad de México y en 102 ciudades de 

la Repúbl ic.a. 

En el año de 1930 se presentó un proyecto para suprimir a la 

reglamentación de la prostitucl6n en México. 

Se integró una comisión para el estudio del problema que 

liego a las s1gu1entes concluc1ones: 

1) .- La prostitución no puede ser considerada como delito 

por que al hacer lo se convierte en letra muerta, por ser este fenómeno 



algo inherente a las a~lomeraciones humanas y corre el peligro de 

violar la libertad 1nd1v1dual. 

2>.- 81 se le acepta y reglamenta, la sociedad se convierte 

en cómplice de la inmoralidad. 

3).- En todas las con+erencias internacionales se ha llegado 

a la conclusión que para prevenir· las enfermedades venéreas no es 

necsario que se reglamente y persiga la prost1 tuci6n, y 

especificamente el comité de trata de blancas de la Sociedad de 

Naciones, llegó a la conclus16n por los infames recibidos de todos los 

paises miembros en los cuales se ha abandonado la reglamentación de la 

prostitución y se ha procedido al cierre de las de toler;,anc:1a, que no 

ha habido ningun aumento en en las enfermedades venéreas ni 

perturbaciones excesivas del orden público, y se han reducido los 

peligros de la trata internacional. 

En cosecuenc 1a se o 1 de que: 

a>.- Se reforme el código penal en el sentido de que el 

nueve código comprenda en toda su amplitid los delitos del lenoctnio, 

trata de blancas y de niños sin consignarse ninguna excepción. 

b).- Se sugiera a las ligislaturas de los estados que 

adopten las anteriores medidas para consignar coma delito los antes 

mencionados. 

e).- Se explica por el consejo de Salubridad General de la 

Republic:a, un reglamento federal sobre la prof1laxia de las 

enfermedades venéreas sif1J!ticas y que se incluya la creación de 

dispensarios gratuitos para combatir dichas enfermedades. 

d>.- Propagar las enseñanzas de higiene sexual. 
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e).- Supresión de impuestos y derechos arancelarios a la 

ímpo1·tac1·~n de productos medicinales especiales para la curación y 

prevención de s1f1lis. de blenorragia. etc. 

f).- Formac16n de una comisión permanente de médicos 

soc16logos, 1nvest1gadot-es que se ocupen del estudio de las causas y 

origenes de la prost1tuc16n en t%xico. (10) Realmente podemos decir 

que la mayor parte de las recomendaciones no se tomaron en cuenta, y 

surgieron casi con 10 años de atraso con relación al movimiento 

abolicionista que fu6 su origen. 

el CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL DE 1931.- Es este 

código penal el que nos r1gl? actualmente, solo mencionaremos 

brevemente éste, pues el capitulo IV serA dedicado al estudio del 

delito de lenocin10 en este código. 

Originalmente encontr~mos el delito de lenocinio en el 

articulo 207, redactado de la siguiente forma: "Cometre el delito de 

lenocinio: toda persona que habitual o accidentalmente eKplota el 

cuerpo de la mujer po~ medio del comercio carnal, se mantiene de este 

comercio u obtiene de él un lucro cualqueira". (11) 

Con posteoridad, el 14 de febrero de 1940 se introducen algunas 

modificaciones, quedando el del1to consignando en forma mAs amplia, e 

incluyendo otras opciones además de la obtención del lucro por el 

lenón. 

El capitulo 111 se denomina "Lenocinio" y dice: Articulo 

206, 11 El lenocinio se sancionarA con prisión de b meses a 8 años y 

multa de 50 mil pesos 11
• 

Articulo 207 "Comete el delito de lenocinio: 

I>.- Toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de 

otra por medio del comercio carnal. se mantenga de este comercio y 

obtenga de él un lucro cualquiera. 



11> .- Al que induzca o sol 1c1te a una persona para que con otra 

comercie sexualmente con su cuerpo o le fac1l1te los medios pat·a que 

se entregue a la prost1tuc16n. 

I l I). - Al que regentee, adm1 n1 stre o sostenga directamente o 

indirectamente prostlbulos, casas de cita o lugares de concurrencia 

eKpresamente dedicados a explotar la prostitución u obtenga cualquier 

beneficio con sus productos". 

Articulo 208 "al que habitual o accidentalmente encubra, 

concierte o permita el comercio carnal de una menor de edad, se le 

aplicará. la sanc16n señalada en el articulo 201. 

En esta misma ~echa se agregó también un capitulo referente 

al peltgro de contagio, reoactada en la forma siguientes Art1~Ulo 199 

Bis 11 El que, sabiendo que está enfermo de si fil is o de un mal venéreo 

en el periodo 1nfectante, ponga en peligro oe contagio la salud de 

otro modio de relaci1ones sexuales. serA s.anc1onacJo sin perjuicio de 

la pena que le corresponda s1 causa el contagio. TratAndosu de 

c6nyugm¡ solo podrA procedet-se por querella del ofendido 11
• 

En el mes de Enero de 1966, el art~culo 208 sufre una 

DtOdi~icación, quedando redactado en las siguiente forma: 

Articulo 208 "Cuando la muJer cuyo cuerpo sea explotado por 

medio del comercio carnal sea menor de edad, se aplicar:.. al que 

encubra, concierte o permita dicho c.omerc10, pena de cinco a diez años 

de pris16n y multa de mil a cinco mil pesar-.". 

Aparecen suprimidas en este articulo las expresiones 

habitual o accidentalmente. probablemente para evitar confusiones por 

los términos y se aumenta la penalioad. 

Muchos proyectos se han presentado para la cración de un 

nuevo código penal, en el Distrito Federal y aün de un código penal 

tipo, que uniforme la legislación penal en toda la República Mexicana, 
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pero a pesar de la conven1enc1a y la necesidad del cambio, ninguna de 

las propuestas ha llegado a feliz término de todas ~armas, señalaré 

por lo que respecta a nuestra materia ce estudio que . postura se ha 

adoptado en los diferentes proyectos. 

IVJ.- PROYECTOS !11' CODl§!l PENAL 

al PROYECTO PARA EL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y 

TERRITORIOS FEDERALES DE 1949.- El primer proyecto que se presentó 

para sustituir el Código Penal de 1931. fué en el año de 1949, la 

comisión redactora de dicho proyecto estuvo constitul da en la 

siguiente forma: Presidente Lic. Luis Garrido, Secretario Lic. 

Gilberto Suárez Arvizu, además el L1c:. Celestino Porte Petit, Lic. 

Francisco ArgUel les, también actuó como colaborador el Lic. Raúl 

Carranca y Trujillo. 

El Titulo noveno, se llamo como en el Código de 1931, 

Delitos contra la Moral Pública y el Capitulo 111 se refiere al 

lenocinio y se enuncia: 

Articulo 195 "Co.nete el delito de lenoc1nio: 

I> Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del 

comercio car·nal. se mantenga de este comerc10 u obtenga de él un lucro 

cualquiera. (Quedan suprimidas en este articulo las expresiones 

habitual o accidentalmente que aparecen en el Código de 1931>. 

11) Al que indu..:ca o solicite a una persona para que con 

otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medíos para 

que se entregue a la prostituc1ón. 

I I I) Al Qlle regentee. admi 111 stre o sostenga pros ti bulos, 

casas de cita o lugares de concurrencia en donde se explote la 

prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos; (con 

respecto al Código anterior igualmente se suprimen las expresiones 

directa o. indirectamente>~ 
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IV> Al que encubra, concierte o permita el comerc10 carnal a 

un menor de edad Cesta fracc10n que ya se nos habla presentado en el 

Código de 1931 como articulo 208, es realmente una repet1c1ón porque 

ésta sustitución puede comprenderse y de hecho lo estA baJo el rubro 

de corrupc16n de menores). 

Articulo 196. El delito de lenoc1n10 se sancionará con 

prísiOn de seis meses a ocho años y multa de cincuenta a cuatro mil 

pesos. 

b) PROYECTOS DE CODIGO PENAL 1958. <1:;) Este proyecto fué 

elaborado por la camís16n de estudios penales de la Procuraduria 

General de Ja RepUbl 1ca, la com1s1ón para redactar el Pt:DYecto e~tuvo 

integrada por los Drs. Celestino Porte Pet1t, Ricardo Franco GuzrMn y 

los Llcs. Francisco H. Pavon Vasconcelos y Manuel del Ria Govea. Se 

seRala en este código que los delitos estan agrupados con el bien que 

se protege procurando no confundir el "bien tutelado con la conducta 11
, 

por eJemplo los delitos cometidos baJo el titulo de delitos sexuales 

en el C6d1go Penal actual, que incluye por ejemplo el incesto, que no 

es un delito se>:ual sino mas bien un delito contra el orden de la 

'familia, de la v1alaci611. que es un dellto contra la integración 

corporal~ y especi~icamente contra la libertad e ineHperiencia se~ual. 

El Titulo Décimo Primero se denomina: Delitos contra la 

moral pública. El capitulo 111 se refiere al lenocinio. En la 

exposición de motivos del Código en proyecto. se dice:. "Los delitos de 

ultrajes a la moral pública, corrupc16n de menores, l.g_QQcinio, 

provocación de un delito o apolog1a de éste u algún vicia, están 

agrupados en este t1 tul o porque todos el los tienen a'finidad en cuanto 

al bien juri dice que tutelan". 

El articulo 211 dice: "Se apl 1cará.n de seis meses a ocho 

años de prisión al que explote el cuerpo de otro por medio del 

comet-cio carnal o se mantenga de éste". <Se reduce de una. manera 

dr.1st1ca en este proyecto el concepto de lenoc1n10 con respecto a 

Códigos anteriores, aunque se consigna en Torma bastante amplia). 
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e) PROVECTO DE CODIGO PENAL TIPO DE DICIEHDRE DE 1963.-

Elaborado por los Sres. Fernando RomAn Lugo, Dr. Celestino Porte 

Petit, Lic. Luis Fernández Doblado, OLga lslas de Gonzáles Mariscal, 

Luis Porte Pet1t Moreno y luis Garrido. 

Las razones de ser de este proyecto son muy importantes y es 

por éllo que acont1nuaci6n las transcribo: 

"En acat.,miento a la recomendación del Il Congreso Nacional 

de Procuradores de Just1c1a, celebrado en mavo de 1963 se presenta el 

proyecro de Código Penal tipo a fin de que sea adoptado por todos los 

estados de la República y termine con la diversidad de legislaciones 

punitivas que presentan serios inconvenientes". 

Sirven como directriz también en este c6d1go, los bienes 

jurídicos tutelados. 

En}() que se refiere al delito de lenac1nio. dic:e el 

proyecta: "Titulo Sexto, Delitos contra la moral püblica, Capitulo 111 

Lenocinio". 

Articulo 249, "Se sancionara con prisión de tres a ocho años 

y multa de das mil a cinco mil pesos: 

l> A toda persona que e:<plote el cuerpo de otra por medio 

del camerc10 carnal, se mantenga en este comercio u obtenga de él un 

lucro cualquiera. 

11> Al que induzca a sol1c1te a un-:1 persona para que otra, 

comercie sexualmente con su cuerpo o le +ac1lite los medios para que 

se entregue a la pt·ostituci6n. 

111) Al que regentee, administre o sostenga prost~bulos, 

casa de citas o lugares de concurrencia en donde se explote la 

prostitución u obtenga cualQu1er beneficio o utilidad 

productos. 

de sus 



IV) Al que encubra, concierte o permita el comercio carnal 

de una menor de edad". 

Ar ti culo 250 "Al que diere a sabiendas en arrendamiento, 

usufructo o habitación , un edificio u otro local o calquier parte de 

los mismos para explotar la prostitución se le sancionarA con prisión 

de seis meses a dos aRos y multa de trecientos a un mil pesos. 

Por lo que respecta al delito de lenocinio dice: "Se meJoran 

las dispocisiones contenidas en el código actual, suprimiendo en las 

fracciones I y IV del articulo 249 del proyecto las expresiones 

habitual o accidentalmente, del texto en vigor abarcando en ésta forma 

• todos aquel los que real icen cualquiera de las hipótesi~s previstas en 

dichos preceptos". 

Por igual motivo, en la fracción 11 se suprimen los 

conceptos "directa o 1nd1recta1nente", por no ser nacesarios; por 

último el articulu 250 es nuevo en relación con el Código actual y se 

introdujo en cumpJimiento a conventos internacionales en los que 

1'1éxico ha participado. 

A pesar de todos los proyectos presentados y de la necesidad 

que e~iste de una nueva legislación penal, el Código de 1931 sigue 

vigente. 

Vl.- LEGISLACION SAN!.If!fl.J.B tl PARTIR!!!;; 1931,_ 

En el a~o de 1934 a pesar de las lucnas, articulas 

period.1sticos, conferencias y la presión sobre los legisladores en el 

sentido de que deba abolirse la reglamentación dr! la prostitución, se 

redacta un nuevo C6d1go sanitario que aunque es menos oprob1oso que el 

anterior, establece dispocis1ones reglamentarias de la prostitución en 

Héxico, señala zona$ de toleranc13 para eJercerla y habla de un 

reolamento en el departamento central del Distrito Federal, -fijarán 

los requisitos que deber~n llenar las casas de asignación, de citas, 

etc. Estas dispocicionas del Código Sanitario estuvieron ya en franca 
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discrepancia con el articulo 2ú/ de COd1go Penal de 1931, pero la 

realidad fué que las casa de citas s1gu1eron existiendo y se 

reglamentaban en cierta forma por las d1spos1c1ones de 

Sanitario. 

Código 

En marzo de 1938, México ei<preso su adheslón al Convenio 

lnternac1onal para la represión de la trata de muJe1·es mayores de 

edad, del año de 1933 realizado en Ginebra, Suiza y uno de los 

compromisos a los que se sujetaban las pa1 ses suscriptores del trato 

era suprimir dentro de sus territorios, todas las leyes que 

reglementaran la prostitución, a castigar a las personas que lucraran 

con ella o sea lenones y alcahuetes y prohibir los burdeles o casas de 

citas. 

A pesar de éstn~ la prostituc1on siguió reglament~ndose, 

hubo proyectos de reforma aÍ Có~igo Sanitario y Penal y un proyecto de 

campaña contra las enfermedades venéreas. pero no fué sino hasta 

diciembre de 1939 en que las Cámaras aprobaron las propuestas y 

apartir del 9 de abril d~ 1940 queó~ abolida la reglamentación de la 

prostitución en el Distt·ito Federal y territorios. 

El Código Penal quedo reformado en su articulo 207 el 14 de 

-febrero de 1940 en la forma en que mencionamos antm·iormente y el 

Código Sanitario se reforma según el diario oficial del 31 de enero de 

1940 en la siguiente forma: se derogan los articulas que se refieren a 

la prostitución y solo se consignan los referentes enfermedades 

venéreas, su control y tratamiento. Gueda ún1cPmente un art1 culo que 

en forma indi1·ecta habln de p1·ostitución, el articulo 170 que d1c:e que 

la persona por la raz6n de las actividades a que se dedique puede 

transmitir alguna de las enfermedadc1s venér·eas debe pn;iveer·se de una 

tarjeta sanitaria e}:pedida en los términos de los reglamentos 

1·espectivos. En realidad y en la prt-.ct1caeste art1 culo fué un pretexto 

para seguir controlando a las muJeres públicas. En feb1-ero del mismo 

año se dicta un reglamento para l!nfermedades venéreas en que se 

establece la obl 1gac10 de curar-se Lodos los en'fermos que pade::can 

dichas enfermedades. 



No obstante las medidas tomadas en el Distrito Federal y en 

muchos estados de la kepública segula reglamentAnaose el meretr1c10 y 

las actividades en las casas oe citas. y cobr.\ndose impuestos. Es por 

eso que el entonces presidente de la f<cp•.Jbl1ca, Gral. Manuel Av1la 

Camacho, envl a a todos los qobernada1-es una recomendac 16n, de que se 

proceda a la clausura de las zonas de tolerancia, a la supresión de 

exAmenes periódicos a las prostitutas y la aplicación de sanciones 

penales a los que e>:ploten el v1c10. la respuesta como podemos 

apreciar aun en la actualidad fue nula. el debate continuó y la 

realidad demostró que en esa época las enfermedades venéreas 

aumentaron al igual que la prostitución y casas de asignación en la 

misma proporción en que antes hablan aumentado. 

En 1957 la O.N.U. saltcitó a los estados miembros, informes 

acerca de la prostituciónen sus 1·espectivos territorios. El informe de 

Mé~tco Tué hecho por el Lic. Héctor Solis Quiroga quien señala en 

términosqenerales que el aspecto de la prostitución en México no es 

uniforme: el Distrito Federal. t~rr1torios y algunos otros estados, no 

reglamentan la prostitución y castigan el lenoc1n10 y otro grupo de 

estados, más de la mitad reglame'ntan actividades de prostitutas y 

le nones. 

El Código Sanitario de 1955 establece la obligación para 

determinadas personas (médicos, directores de hospitales y escuelas, 

jefes de fabricas y talleres, etc.> de comunicar a las autoridades, 

los casos de enTermedades venéreas y la obligación de los pacientes de 

someterse a un tratamiento. Dicho tratamiento podia ser suministrado 

en casos de necesidad por insl i luciones de benefic iencie pública, 

pero, añade el Lic. Sol1s que aunque el Código Sanitario es una 

aplicación en toda la repUbl1ca, tenia dudas en cuanto a su 

observancia. La prastituc16n ha aumentado tanto en ciudades 

abolicionistas como en las reglamentaristas -sigue informando- pero 

las enfermedades venéreas han d1sm1nuido principalmente debido al uso 

de los antibioticas para c:ombat1t-los, la mayoria de las prostitutas 
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investigadas procederr de niveles ecof'Y-lm1camente bajos, el 42'l. de las 

cuales son analf-abetas y el 48% solo hab1an cur·sado el primer año oe 

primaria, ninguna te111a preparac1~n técnica para trabaJar. <14) 

El Código San1ta:r10 putJL1cado en el D1ar10 Oficial de 13 de 

marzo de 1973, es completamente cbol1c1onistas y sola nos menciona 

cuestiones relacionadas con l~ prevenc1on y control de las 

enfermedades venéreas: en su articulo 112 ~racción XI consignada en el 

capitulo 11, otorga a la Secretarla de Salubridad Asistencia. 

autorizac16n para elaborar los progt·amas de prevención y control de 

dichas enfermedades. 

El articulo 113 dice que es obl1gatorio la notificación de 

las enfermedades que se mene ionan en el a.rt1 culo anterior entre las 

que se encuentran, la slfilis en todas sus formas infecciones 

genococcicas y otras enfermedades venéreas, a la oficina mAs cercana a 

la Secretaria de Salubridad 'I Asistencia o a las autoridades 

sanitarias auxiliares. Se dA un plazo no mayor de 24 horas pata 

noti+:iccu· los casos individuales de cualquier enfermedad de esta tipo. 

El articulo 115 a su vez, como en el código anterior, señala 

ciertas personas que estAn obligadas a dar las avisos y ademAs tuda 

persona que par circunstancias ordinarias o accidenta.les tenga 

conocimiento de alguno de los casos de enfermedades que se re~1eren en' 

el ar ti culo 112. 

TOMADO !:_ARTE fil!! 
PROSTITUCION,_ <15> 

RELACION ¡;QM !;.b LENOCINIO Y bS 

Por lo que respecta a México, encontramos que el primer 

convenio internacional en que participa y ratifica ante la Secretarla 

General de la Sociedad de Naciones, fué el Con\lenio Internacional para 

la Represión y Trata de MuJeres Mayores de Edad, firmado en Ginebra en 

Octubre de 1933 y ratif-icado por México en Marzo de 1938, del cual 

hemos ya hablado anteriormente. En su articulado se señala que los 
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a vigilar que se castigue con toao el vigor de la ley a los 

infractores, además señala como obl1gator1a una comunicactón entre los 

paises signatarios para transmitirse datos de los infractores, como 

serian, huellas digitales, fotos, expedientes de policia, etc. 

En 1937 la Sociedad de Naciones hizo un proyecto de convenio 

en el que se propugna por la abolic16n de las casas de tolerancia 

autorizadas y lograr as! la persecuc\6n y castigo de las personas que 

tengan prost1bulos o se dediquen a la explotac1ón de la prostitución 

~jena. Este convento no pudo ~1rmarse por razones obvias, estalló la 

Segunda Guerra Mundial. pero al terminarse la guerra no se quiso dejar 

trunca la labor que se habla venido desan·ollando, la Organización de 

las Naciones Unidas por medio del ConseJo Econ6mico Social, corrigió y 

puso al dia los documentos antes mencionados. dando lugar a que por 

Asamblea General del 2 de Dicten1bre de 1949 se adoptara un nuevo 

convenio que pretende fusionar todos los tratados que habi a.n te ni do 

lugar con anterioridad en un solo. 

Estableci~ndose en el articulo lo.- Las partes en el 

presente convenio se comprometen·a castigar a toda persona que, para 

satis~acer las pasiones de otra: 

1) Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a 

la prostitución o la corrompiera con obJeto de prostituirla, aun con 

el consentimiento de tal persona. 

2) Explotare la prostitución de otra persona, aún con el 

consentimiento de tal persona. 

El articulo 2o.- Establece el compromiso para todos los 

paises signatarios de implantar en sus territorios, leyes que 

castiguen a los propietarios de las casas de prostitución o a los que 

den en ari~endamiento o arrienden casas o locales pa~a explotar la 

prostitución de otros, asimismo se establece en articulas subsecuentes 



65 

que los paises que tengan leyes o d1spos1ciones administrativas que 

exijan algün documento especial cartilla o documentos de inscr1pci6n 

para las personas que eJerzan la prost1tuc16n procedan a su derogación 

o anulación. 

Se señalan también cuestiones relacionadas con la 

comunicación de datas relativos a los lenones, juicios, expedientes y 

condenas, dentro todos los paises~ 

México, como diJ1mos anteriormente se adhirió a dicha 

convención el 21 de febrero de 1956, quedando pendientes de cumplir 

hasta la fecha por códigos penales de muchos estados de la federación, 

tos compromisos internacionales contraldos. Encontrandose a la fecha 

estados abolicion1stas, estados reglamentaristas cl~sicos, etc. 
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CAPITULO 3 



··-, 
ANf\LlSIS DEL DELI 10 DE LE"lJLINlü Et< DlfEk1'.NTEti 

PAlóES V blSTEM>i5. < 11 

Para que este capitulo pueda llevarse a cabo es 

1nd1spensable hacer un somero estudio comparativo de los d1st1ntos 

sistemas legislativos aue se nan dado en relac16n con la prostituc16n 

y se que encuentran 1nt1mamente ligados al delito ObJeto de nuestro 

estudio. 

Tenemos estos cinco sistemas leq1slat1vos, que trataremos de 

e~:pl icar brevemente: l J Sistema. proh i bic 1onista, 2) Reglamentar1smo 

clasico, 3J Reglamentarismo aprost1bu1ario, 4) Sistema "abol1cion1sta, 

y 5) 5J.stema de plena liber·tad. 

tanto el 

lenocin10 como la prost1tuc16n, son cc.insiderados como delitos y se les 

castiqa como tales, se prohiben en .for·ma de-f1n1tiva las mencionadas 

conduc::r.as. 

Entre los paises aue se acog~n a este sistema, encontramos 

los siguientes, Afric:a Occidental Portuguesa, Africa Oriental 

Portuguesa, An~b1a Saudita. Islas Bat1amas. Estados Unidos de América, 

menas e 1 estado de At· i zona. 

Este sistema permite la 

prostitución en casas de tolerancia solamente. en consecuencia el 

lenocinio estA permitido s1 se realiza con la autorización del estado, 

los prost1bulos para funcionar necesitan solicitar el correspondiente 

permiso y deben someterse a los. r·eglamentos respec:t1vcs. que señalan 

ciertos t·equisitos a cumplir especialmente en el aspecto sanitario, 

las pupilas de estas cas~s par-a eJer-cet· necesitan poseer carnets o 

credenc i;;. les que compt·uet•en su 1 nsc1·1 oc- i~n en un req 1stro. La 

prostitucion cJandest 1na t el lenoc1n10 er1 cas~5 no autor·i~adas por el 

estado se enct.1untr·~n p1·oh1 bi das. 
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El ¡.;·eq.iamentar ismo cJAstco funciona en algunos de los 

s1gu1entes palses: Bras1J. Cambo"ª' Chtle, China (la1w~n1, Corea, El 

SaJvador, Ta1land1a, Vietnam. 

orden se 

autoriza a las prostitutas a eJercer 11bnoomente su act1v1dad mediante 

la obtenc1~n ae carnets o creaenc1ales de 1dent1daCl y su 

correspondiente l nscr 1pc 2'6n en un reg 2 stro, 1 as personas que no 

cumplen con estos requ1s1tos no pueden eJercer su of1c10. 

Las casas de tolerancia y el lenoc1n10 se encuentran 

proh1b1dos. Este sistema rige entre otros en los s1gu1entes paises: 

Brasil, Francia, Pol1nes1a Francesa, Puerto Rico. 

4) fu..§.tema abol 1ciQ!l!sta. Los estados que adoptan esta 

reglamentación consideran un del.ita cualQuier clase de pro:cenetismo, 

por ser una explotac16n de la prostituta, se propugna por el cierre 

1nmed1ato de los prostlbulos. 

La prostitución por otro lado, no se considera como un hecho 

del1ctucso, no se Je reglamenta en ninguna forma. la prostituta es 

libre de utilizar su cuerpo en la forma que meJor le convenga y el 

estado no tiene derecho de privarla de esta libertad. 

Mucnos paises han tr·anst=ormado sus leq1slac1ones 

adaptar las a este sistema y se han comp1·omet l do a acatar lo por medio 

de convenios inter-nac1onales, como va hemos señalado, pot· cons1derar·10 

el mAs r~speluo~.o de J~~ a1qn1dad de J.,c:; fT"•J8t"Pi:;. f'?ntre ellos se 

enCllf:?ntran: nfr1r:-a Occ1aentaJ ._:rances.;\. 1·ust1· ... 'l.l1a. Bélgica. f1ras1l 

Calgunos estados1. Bulgar 1a, Ce1l;n, t- tlf'COPS }OV.'l.QU 1 a, Fep·..:bl ica 

Popular· ae 1A11nd, C.osta loca. Cut.>~1. l..11nilma1·ca. Ecuador, E.spaña. 

Et1op1a. Jta.lta, Malasia, Muna.ca, f-•ak1st~·u1, N1qer·1a, NU€Va Guinea, 

Pünamá lzonLi dei Cana11, t-'olon1a. keputJl:ca Arabe unida, f'·e1no Unida 

deJ G1·an l:u-etan.i ,, Jt IL111d.:t riel Norte, Un1•.:-n de Republ1cas Soc1al1stas 

Sov1qt1cas. 
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5> Sis~ Qg: PJ.t:rn..~ l!J!.~LtEQ· Que se tenoa not1c1a. no e:oste 

n1ngon p~u s que haya '3dootaoo este sistema, baJ.:J en cuaJ tanto la 

prost1tuc16n como el lenoc1n10 q1Jedar1an sometid•:JS a las d1spos1c1ones 

comunes a toda act1v1dad social. 

l l l. - DERECHO COMPAfifllJÜ EN tL MUNÜU 

al 8r.9~!1-\J __ ~.- úesoe el año de H::17q el sistema imperante era 

el sistema reglamentar1sta. tn el año de l~Vb se d1ó un proyecto de 

c6d1go penal en el que se intentaba adopta1- el sistema aool1c1an1sta. 

Se dec1a en el articulo 1.:.!..:t: "bera repr1m100 con prisión oe un mes a 

un año el que lucrare con ta p1·ostltL1ci.::n de un~ muJer", como se puede 

aprec1a1· se penaba el s1mpJ.~ n.1f¡an1sma, pe1·0 tal proyecto no 

prospet·ó. l2J 

El c601go penal actual oel año de 1922 se re~1ere al 

lenoc1n10 de una manera cu+erente. como lo señala el articulo 12bJ 

ºSer:.. repr1m1do con reclusión o pr1s1cn de cuatt·o a diez anos el que 

con á.n1mo de tuero o para. satJs-tacer deseos aJenos promov1et-e CJ 

facil1t.:;:1·e la corrLtpc1on o prost1'tuci6n de mayores de edad, mediante 

engaño. "·iolencia, amenaza o cualquier otro medio de coe1·ciWn". 

En realidad el lenocinio en s1 no constituye un oelito, 

porque para la integración del tipo según el código. se requiere 

víolenc.ia. amenaza o cuaJqu1er otro medio de coerción. 

El articulo l~~ c1e<f1ne la co11u1.1cta 1 c.'t-e1 ida a menor-es de 

edad. "S1.:!t·á 1·ep1·1m1do aJ que con ~n11110 de lucra o para satis.facer 

deseos propios o aJenos p1·omov1er-e o facilitare la pr·ostitución de 

m..enores Q~ eda!l sin destinci.:·n de se>1os aunque mediar-e el 

consentimiento de la 

vtct1ma". <4> 

De acuerdo con l~ m-ganizac16n -fede1-al de la repUbi1ca de 

Argentina, la reglamentación de le1 prost1t.uc16n corresponde a las 

autm-1dades locales, por lo cual, se presentan variantes en los 
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d1st1ntos luga,.-es v eoocas. t· casi todas las ciudades del pa1s se 

dictaron oroer .. 3nzas mur11r:1p-.Jes reglamentanoG la 1nstalac1ón de 

pr·ostlbulos como Ja oraenilriZa deJ 1.3 ae Mayo oe 1'-1:.:7. dictada en el 

mun1c1p10 de fiL•enos Aires que PStt:lblec1~ oue solo ooor1 a haber un 

prost1bulo por caoa cuadra no oudténdose colocar en el frente, signos 

que 1na1car·an la .act1v1dac de sus ocupantes. 

En el año de t'i.::b y con el oDJeto de implantar el sistema 

abolic1on1sta en la 1-tec•.Jbl tcc'\ de Argentina, se put>ltc6 con car·~cter 

-federal. la ley IL • ..!.31, llamada 11 Pro'f1lax1s de las er.fermeoades 

venéreas" que vino a llenar la laguna deJaNil pt·o el c6d1go penal: y 

que en su a1·ticulo J5 que dec1a1"6e prohibe en todo el terr1tor10 de 

Ja repúbl 1ca eJ establee 1m1en"":o oe casas o locales donde se eJerza la 

prostitución o se incite;.. elia", ü~-1 mt!?mo en el articulo 17 se 

consignaba: "los que sosten'gan, adm1n1stren o regenteen ostensible o 

encubiertamente casai:. de tolerancia, ser.;n castigados con una. multa de 

un mil pesos, moneda nar: ton-o< l. En caso dE? 1·einc.:idenc1a sufrirAn 

prisión de uno c1 tres años, si fueren ciudadanos por natura.lizaci'!'n la 

pena tendrá la accesoria ~e l& pérdida de la c1udadania y la expuls1on 

del pa!.s, una ve;: cumplid,; lil condena, dicha 

asi mismo s1 el penado fuese extranJer·a". 

Con poster·ionCJaa el 2B de Abril de 1944, se publtcc el 

decreto ley 10.638, también -ff:'deraJ, por el que se mod1f1caron tanto 

el art1culo 1~ como el 17 "ª la lev 12.33J. en el siguiente sentido, 

articulo 15; ''Uueaa prnt1ir·1do en toaa la t"epuDJ1ca el establecimiento 

de cas<:1s de local i-=:,._1L 1·:·1, 1Jor1~J.~ se e1erza la prost1tuc16n o se 1nc1 te a 

ella, con e:,cepc1ón oe .:Hll•Pll:J.s cu"'º func1onam:ento -tue,·a autor·1::ado 

pur lil lJ1recc.1ún lJio•I f'IJt11,__lP-1 1u u..-:l J11lt:r ~or. EstA!; .:1uto--1:'.~r.1onec;; 

solo deberAn otor·q~rse atendJ~ndo a neces1oaoes y s1tuac1ones locales 

limitando su v1oenc1a al t1ert1po a que la misma subsista con carácter 

precario debiendo los est~hl1~-1m1entos autor1~ados su1etar·se las 

normas san1tar1as que se 1moonqan por la reglamentación". 

En el ar·ttculo 1.· s~ cons1ona Ja oro111b1c1on de estab:ecer 

ca'Sc.1.5 de t0Jc.>ranc1a, v c:astt(~Js en t+;>rm1nos del anterior artt:ulo. 



pero añaoe. que la or-ost1tuci,..n eJercia.::i por :a muJer en forma 

ind1v1dual o indepeno1ente, sin C\fectar· el puam· p•Jbl lCO no constituye 

un delito. como tampo:o lo const1tuve el eJercicio de la misma dentro 

de los estab!ec1m1ent1Js seiialados er1 el articulo l~. 

A estas autor 1 zac iones se les dic.• escaso uso. segun d1 Jeron 

los abol1c1onstas los pet"m1sos fueron oto1·gafl1 ~ nm·malmente a 

prostl bulos ubicados en zonas m111 tares o t-ronter izas, donde habt a 

pocaG mujeres y qranor:os concent1·ac1ones de hombres. 

Como podemos apreciar, el sistema abolicionista fué poco a 

poco dejando el lugar-- a un sistema reglamentar1sta por las ecepciones 

que se permitlan a la ley y ésto se acentuo aun mAs con el decreto 

22.532, que en su articulo pr-1mero. +:acuitaba a los gobiernos de 

provincia y terr1tor1os nacionales y a la intendencia municipal de la 

ciudad de Buenos Ain~s a i•Utor1zar la instalación dentro de sus 

respectivas JUr 1sd1C': ione.,; y en zonas adecuadas las casas de 

tolerancia. 

Con posteri:w1dad en el eño de 1955 este decreto fue derogado 

por el decreto numerci 4.8o3 que volv16 a ponet· en vigor a la ley 

12.331 modificada por· el decreto 10.638. 

El 17 de noviembre de 1957. Argentina finn6 su adhesión al 

convenio de las Naciones Unidas para la represión y trata de personas 

y de la e;:µlotac1ón de la prot1tuci6n aJena, F..'n el que se comprometia 

a suJetar· su regJamentac16n a sistemas abol1c1onal1stas pero 

sucept1ble de plante.lr e>:cepciones '.¡ no se aplica ninguna sanciór1 

penal al simple ruf1an1smo. 

b) ª-.!Ú.9EL~·- El LOdiqo Penal i:iu1ga1·0 que se pr·omulgó en el 

año de 1915, está inspirado en el c6d1qo penal f\'uso y en los 

pr1nc:ip1os gener·ales del de1 ¿cho penal, tal como los inu.H·preta.n las 

democ1·ac1as populares o soc1al1stas, aunque conserva la ter·minolog1a 

del código anterior OF?l ano de 189b '" ea1-t·erenc1a de otros c.6d1gos 

socialistas nunca emplea el t.;c.r·mino medidas de defensa social·'. 



Establace el leg1s1aoot· en la e;:pos1ción de motivos qLe el 

co1.Hgo penal tiene por obJeLo la pt·otecc.:16n de la repúOl1c:a pc..pular 

B1J1gara. en su régimen socia1 v del orcen Jur-id1c:o en ella 

esi:.ablec100, metl1antp la defin1c1-:in e.:ai:ta de los delitos l.;i 

apJJcaci~m de penas adecuad.-1s a los mismos. la peligrosidad del cel1to 

se establece en cuestión de la pel1g,·oc¿oa'i social. que const1tU».;? una 

amena::-~ .=.1 orden JUr1 Cllco v CIJ r·e91men soc lal1st.a en primer lugat y en 

sequndo término. la violactr')n a tos derechos 1nd1v1duales. 

En el capitulo V ''Delitos centre! las Personas", ap.:1rtado 

nueve: LibertinaJe; se encuentra consignado el delito de lenocinio en 

el articulo 175 del c6d1go penal, Que en la letra dice: "el que incite 

a una persona del sexo -femenino a dedicarse a la prostitución o que 

ejerza el pro~enet1smo. incurrir.a en pena de privación de liLertad 

por· tiempo hasta de cinco al',as. 

El que tenga una casa de J ibertinaJe de la i ndole que fuere, 

serA castigado c:on privac16n de libertad por tiempo hasta diez años v 

can una mtJlta que podrá elevarse hasta 500.000 levas. 

Como podemos obser.Jar en estos articulas sólo se contempla. la 

prostitución femenina en relación con el lenocinio y a la prostxtución 

heterosexual masculina. la prest i tuc16n homosexual masculina ql1edar1 a 

tipificada en el articulo 176; "las relaciones sexuales o la 

satis-fac:c1ón de la pasión sexual de unc3 m""nera o de otra entre 

pE-rsonas de mismo se:~o son castigadas can ;Jrivac16n de la libert~d por 

t1empo hasta oe tres años". 

Si el delito se comPte por· violencia o abusando del esL...¡do de 

dependencia de la v1ct1ma, el culpable incurre en privac1:·n de 

11be1·tad por t1emno de dos ~cinco a~os. C5i 

En las dispos1cione$ relativas a este capitulo. el at·ttculo 

18ú dice: IJue en el ca~o oel art!Cltlo l 7::J. el t1·ibunal puede crdenar 

lc1 conf1scac1~n total o parcial deJ pat111non10 del culpable. 



Por otr«? par·te la r:·t·ostituc:1.:.n r·ea11::aela de forma inel1·11duai 

no se le cons1det·?. comu un (1e1 ito ni suJet.a a ninquna sanc1·:..n. En 

consecuencia podemos afirmar· que la leg1slac.1~n que impet·a en este 

estado es estrictamente abol 1c 1on1sta y de acuerdo con los convenios 

internacionales a los que se ha adht•r1do Bulgaria. 

e> ~uba.- El Cód100 ~enai Cubano se denomina Código de 

Defensa Social y es dit:erente en muchas aspectos a los códigos de 

otras paises sociali~tas. ~n este instrumento el lenocinio Tue 

considerado como delito hasta el año de 19bl. ~e encontraba ubicado en 

el T1 tul o XI "Del 1 tos contra las buenas costumbres y el orden de la 

familia". Titulo cuya denom1nac1i:..1 n t·oe obJeto de serias criticas ya 

que el objeto JUr-1 dico real Que se protegia en los del1t'os conten1dos 

habiéndose inspirado e1 códtOo en esta parte en el Código Penal 

ltal iano, la denominac 16n que~ en los mismos términos. en el T1 tulo 

XI del Código Penal Cubano que el T1 tul o lX del Código que cometl a 

este delito: 

"l) El que cooperar·a, pt·oteg1er·a o en cualquier forma 

ev.plotara la prost1tuc16n dentro o fuero de Cuba, o participara de los 

beneficios Oe ust\:'.? tt·at-1co o hiciera de él un modo de vivir; 

11> El que notoriamente viviera del 

prest i tuc iónJ 

producto de la 

111) El que retuviera a una persona contra su voluntad en el 

ejercicio de la prostitución; v 

IV) El que hab1tualm~nte s~ dedicar-a 

lenocin10, prosti bulos o lupanares". <6> 

mantener cas<l5 de 

En el ano de 1961 y como consecuem:ia de una declarac16n 

publica hecna en Septiembre del mismo año por el M1n1stro, Dr. F1del 

Castro f<ulz, fue derogado el a1·t1cu10 anterior. por la ley 933 del 19 

de Diciembre de 1961. no cons1der-Andose m~s el p1·o::enetismo como 

delito sino como ''Indice de pel1gros1dad" consignado en el n!Jmet·a 11 



•JeJ apc:.1·t"+dCJ ~ r.w! c)t·ttc ~ic.1 4.'j del c...;ct1qo de Defensa Social. 

aefin1enaase et p1·o::enet.1smo como ·La explotaci'!:n en cualCJuter forma 'j 

modo de 1a pt·ost1tuci,!ir-1. 

La tf1orla de los 'lndtc.es de peligrosidad'· nac16 en el '3ño ae 

1801 con Anselmo Feuerbach y fue reafirmada en 1880 con Gat·ófalo y en 

1901 con Von Liszt. basándose dicha teot·la en la af=~rmac16n de que la.s 

penas son 1nsu·fic1entes. como 1nst;tuc1ones de derecho penal en la 

lucha contra el delito. era necesario abrir otros caminos o encontrar 

otros medios para prevenír los del itas y regener·ar al delincuente. Se 

consideró que son peligrosos aquel los cuya manera oe v1v1r o 

costumbres hacer presumir que comett::r.1n crimenes o del itas, en este 

aspecto la legislact6n cubana c:ons10era como peligrosos a los lenones 

o pronenetas. -r·a que con frecuenCld sus negocios est~n conectados al 

tráfico de drogas y venta de estupefacientes, pero al mismo tiempo la 

temtbilidad de un cr1m1nal de eSte tipo es generalmente transitoria y 

pasajera, en cambio la temit11 lioao de un delincuente pel1gt·oso es 

permanente, mientras no resulte rehabilitado, ésta es la distinción 

fundamental que hacen los trata.distas entre del 1 tos e 1 ndices de 

peligrosidad. 

Las medidas de seguridad que se aplican a los lenones de 

acuerdo con la ley 933 ya mencionada, consisten en la asignación de 

una "Colonia agrlcola, taller o casa de traba.Jo", los defensores de 

este sistema consideran que el traba.Jo obligatorio es el único medio 

capaz de 11 vat·ia.r radicalmente los tú.bitas de vida que constituyen la 

conducta total de los peliqrosos a quienes se llama proKenetasu. (7) 

d) E.~IH!.fü~.- Como mucl1os paises, Espc'.\ñ<l tiel"ie diferente!: 

épocas en relación con los s1~ternas que se han impuesto en su 

legislación. con respecto a la pro¡tituc1ón y el lenocinio. 

Hacia el a~o de l8b~ se seou1a al sistema regl~menta1·1sta, el 

lenoc1n10 no e1·a cons10eraao delit.o. m~s bien era objeto de 

1·eg1amentas adm1nistr·ativos H.irculat· del 11 de Man::o de 19(13 y Real 

Orden del 13 de &eptiemb1·e oe 191t.•1 en los cua1es se ostablec1a que 

dar permisos a las autc1r1daoes de pol1c1a. las cuales les concederian 

suJetos a c1ert"s l 1mitac1ones coma: No estar ubicadas en lugar·es 



cercanos y establecimientos consagraoos a ensenanza; la 

beneficencia o alqun culto 1·el1q1oso o establecimientos publ1cos: las 

ventanas de estas casas debl an tener celos! as o c1-1stales opacos; no 

se pocllan vender bebldc1:s alco~l1cas. no tener 1nd1v1duos del se}:O 

masculino habitando en ellas, v los permisos para dirigirlas se 

concedian por lo general a las muJeres. las aue er<"n responsables ctel 

buen funcionamiento de la casa. asimismo tenlan la obl1gac16n de 

cerciorarse que las pt·ost1tutas que habitaban las manceblas estuvieran 

previstas de su respectiva cartilla que las autor1:aba a ejercer su 

oficio. 

En el C-!>digo Penal de 18/IJ. por la Ley del 21 de Julio de 

1904 y como consecuenc1a oe los acuerdos tomados en la "Convención 

lnternac1onal de Parl s" en la que España tomó parte, se añadieron los 

preceptos 2o •• 3o. y 4o. del ar ti culo 431 en los que se distinguí a 

entre proxenetismo y ru-fian1smo: castigando la trata de blancas en 

~arma general, pero el lenocinio solo cuando mediare violencia, 

amenaza. abuso de autoridad ll ot1·0 medio coac:tivo, es decir, que si la 

prost1tuti\ no re.Jlizi:l.ba su ac::t1v1dad en el prosh.1bulo a causa de 

t"uegos, conseJos. promesas engañosas u otro medía coactivo, no habla 

delito. 

Se dec1a, en el Código Penal Español de 1870 y en el articulo 

431-20., que ruf ian1smo. "es el delito carnet 1 do pm· los que cooperen o 

protejan la prostituc16n de una o varias personas dentro o ~uera de 

España participando de las benef1c1os de este trár1co o haciendo de él 

su modo de vivir", la pena correspondiente a este CJel1to es de arresto 

mayor y multa de m1l a cinco mil pesetas. (.\ continuación se seíiiala en 

el articulo 431-30., que el prm:enet1smo lo reali:;an: "Los que por 

medio de engaño, violencia, amenazd, abuso de autoridad u ob·o mediu 

coactivo detet·m1nen a pet·sona ma.·/or de ven:.1 t.1 és años a sat1sfc>cer 

deseos deshonestos dt~ otra". v el cast11Jo que ~e aplica a estos 

delicuentes es arresto mayor ·1 multa de mil :oi cinco mil pesetas. t8i 

En r·eal1dad no se puede dec1t· que los artlculos mencionadas 

correspondan realmente al orm:enet1smo y t·u.f.1anismo sino mas 01en el 
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ar U culo 431-20., corresponde a la llamada trata de blancas, adem.1s, 

como vimos con ante1·1or·1dao !:'e castigó el lenoc1n10 con agravantes en 

el caso de mayo1·es de edad. 

Por oecreto de 28 de Jur110 ele 1935 queda abolida en España 

tocta reglament.ac1én de la prost1t.uc1cn y se dice, que no se le 

reconoce a partir de este decreto, como medio licito para ganarse la 

vida conv1rt1éndose en realtdaa el sistema en proh1b1c1on1sta y no en 

abolicionista, porQue s1 no es un medio llc1to de ganarse la vida, 

tiene que ser illc1to; en 1~qJ quedO derogado este decreto pero no en 

esencia sino símplemente se agregó al nuevo decreto un sistema 

diferente de lucha antivenérea. 

En el año de 1944 se e~ide un nuevo Código Penal que en el 

articulo 452 se refiere al lenoc1n10 casi en 1dént1cos términos que el 

código ante1-ior excepto que los apart"°'dos aqut se denom1nar1 ~52 bis, 

a, que se refiere a la trata de blancas; 452 bis, b, que se refiere a 

corrupc16n de menores; el 452 bis. e, referido al llamado ru~1an1smo, 

y el 452 bis, d, en que se haula expresamente de los dueños o 

administradores de casas de as1gnac1on. El articulo 452 bis, a, tiene 

tres apartados. 

El artl culo 452, a. lo. - "Comete el del ita de cooperar o 

proteger la pra!:>tituci6n, el '1Ue cooperare o protegiere la 

prostituc16n de una a varias personas, dentro o fuera de España". 

El articulo 452, a, 2o.- Se ret-iere al llamado pro>:enetismo 

en el Cód1qo anterior y nos dice: "Los que por medio de engano, 

v1olenc1a. amenaza. ~buso de autor·1dad u otr·o medio coactivo 

dete1·minen a un.3 pe1-sona mavor de ve1nt1 tr·és años a sat1sfitcer deseos 

dest10nesto~· de otr-a. e":ttiu--"'n suJetos ~ pen¿\ de ar-resto men·:,r y multa 

dci cinco a V"e1nt1r.:1ncn mtl pesos o 1ntlaoil1taci6n espec1al. 51 se 

mA TESIS NU DEBE 
SAUR UE U BISllOlECl 



trata de una autoridad pública o una agente de ~sta, en lugar de J.a 

pena de inhabilitación especial. sedara innab1iltac16n abs:Jluta". 

El .;¡rt1t.ulo 452 t11s • .:i., 3o.- dtc.e: "Ei que sostuviere a una 

per·sona. en contra CJe v1luntacJ, en prost1tuc1on o en cualquer· clase 

de tr~t-1co inmoral se le impondt".!tn las mismas oenas que para el numero 

anterior". 

A cont1nuac:16n se nos pn::osenta e1 articulo ~52 bis, b, que 

tiene cuatro apartaaos y se r·ef1er = al lenac1n10 comet1ao contra 

manares en los s1qu1entes casos: 

la.- "Al que promueva, favon~'lca o facilite la prost1tuc16n o 

corrupc:16n de pet·sona meno, ae ve1nt1trés ¿:¡f;os". 

Lo. - 11 Al que para sat 1sfac:er dese-·os deshonestos de un tercero 

fac1l1tase med10 o eJe1·c1Ewe cualquier genero de inducción en el ánimo 

de menores cie ve1nt1 tr·és c:<ños a•.Jn contando con su voluntad". 

3o.- "al quQ med1.-1nte pt·'omesMs o pactos aun con ararientia de 

11c1tos, induJe1·e o diere luaar la pt·ost1tuc:i6n de menot·es de 

veintitrés años, t..-rnto en •:en·1tot·10 esf}ar·.01 como pafa conducirles con 

el mismo fin al e::tranJero··. 

La pena 1 toad en r: ~ t ns casos en pi 1s16n menm· en sus grados 

medio y má>:1mo y mu1ta e 111.:it1111tac1~,n como en et a1·tlculo anterior. 

En e1 articulo 4~.: tJ1~ •• o. 4o.- Se sanc1onar·.á al que por 

cualquier motivo o pn!tl::'.: t'.:i U'(Ltdc a $OSte1J~h1 la cont1nuaL1ón en la 

cor..-upc10n o la estanc1.::1 rl'::':' menores de ve1nt1trés anos en casas o 

lugares de v 1 c.10. 

Articulo 452 hi.··· • - Se n~f1ere al llamado ruf1an1smo que 

señala que: "al que v1v1erc en touo o en partes a e;,:pensas de la 

pet·sona o pvrsonas cuya pt·oo;:. t t tuc tón c:a1·1·upc1ón e::plote~ serA 

castigado en los términos a~J ~rtlculo an~.er·1or''. 
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El articulo 45~ bt~. d, es un articulo nuevo en relación a 

d1sposic1ones anter1ore~ y dtce aue, se sanciona ai dueño, gerente, 

adm1nistraoor o encat·qa.do oe loc..=-1 abierto o no al publ 1co en que se 

ejerza la prost1tuc1ón u otra forma de cort·upr:16n y a toda persona que 

a satuenda·; part1c1pe en el f2nanc1am1ento de la prost1tuci6n u otra 

forma de con·upc16n. As1m1smo e>:t1ende esta sanc16n al que preste su 

serv1c10 en los locales dest1nadcs al eJei--c1c10 de la misma como sor, 

criadas, rr.eseros, porteros, et.e. 1-1qu1 en Mo;,,:1co, como señalamos en el 

capl tu lo anterior no e"1ste un at·t.1 culo en los mismos tét·m1nos 

respecto a estos trabaJ~dores, pero e:=1ste Jur1sprudenc1a al respecto 

en ese sent 1 do. 

A cont1nuac16n ~1 articulo 452 bis, d, 2o.- Se dice: "Los 

reos de este del ita ~rui ianismoi, los que d1Eren o tomaran en arF1endo 

un edificio u otro local o cualq111er parte de los mismos para explotar 

la prostitución o corrup:1ón aJeflas, se les 1mpondra pena de pris16n 

menor y multa de diez m1 l a cinco mil pesetas y las 1nhabilitac1on~s 

señaladas en articulas ~nter1on~s". 

"El t1·ibunal dr::c1·etcH·á .:demlls de la referidas penas el c1rre 

temporal e:, dif1nit1vo df 1 est.:-t1h~c1m1ento o J·:>cal y el retiro dP lañ 

licencias que en su caso se hull1e1·en cC1nced1no". 

La redacción de los articulas anterior--es en los términos 

mencionados no es la ar1g1nal del código de 1944 que en un principio, 

como d1 j irnos fue muy s1m1 lar a la del Código de 187u, los cambios se 

1ntroduJeron en v11·tud del dec1·eto ley de t1·cs de Marzo de 1956 en que 

se adaµt6 campletanicnte eJ sis ter.a aool 1c1oni sta que en su artl culo 

3o •• ut dl:'f, . .J Jc1 !:°•i.~p1 c::.16P de todo; lo~ c,.,nt1·11s t1e tolP.rrlnr:J<l en un 

plazo de.;. mesPS, transcun·Jdo el cucd lr1 autm·1dad gut1ernat1va 

procederá a la clausura y desaloJo de las ml!.>mas. 

11drw1~1<,; de e~:;tas medidas penales. el gobierno español se ha 

preocupado pm· inchur en su leg1slac16n mea. das preventivas, asi el 

Decn::!to F··i:'.\l de 11 de Jt1l10 .de 1902 cr(.'<""'J un ~'atr1mon10 Real para la 

n~pt""f!".J0íl df:' la trata dro bl.Jnc~s v ~1 decretn de b de Noviembre de 



1941 que sustituyó a1 ar.ter1or creó el f'.:-tronato de Protecc1~n oe la 

muJer. 

La •Jlttma a1sor.s1c16n en relación a nuestro ob1et1vo SP. 010 

el 23 de Dic1embt·e de l'""ol que en real 1aad mod1f-1ca el cóc:ugo penal 

pero solo en el aspecto formal, no en el fondo, al respE'cto dice: "E.n 

el titulo de Jos aelitos contra la nonestioacJ se incluye un nuevo 

capitulo, el séptimo que engloba Jos Oel1tos re1at1vos la 

prostitución oe personas mayores de ve1nt1trés años y tamb1<:?n las 

menores de edad que en el texto or1g1nal del c6d1g0 de 19-;4 se 

encontraban separados y regulados en d1-ferentes c:apl tulc1s. 

En términos generales podemos afirmar que el lenoc1n10 en 

este pat s se encuentra reglamentado en fcwma muy cu1 dadosa y con 

estricto apego a Jos convenios internacionales en los que España ha 

tomado parte y -f irmudo ;u adhesión. 

eJ El cterecho penal 

angloamericana, r:ar •?ce oe una s1starnat1ca, parte general y parte 

especial equivalente al derecho europeo, cada uno de los estados tiene 

sus propia leyes y 1ut·1~d1cc1ón y existen delitos y ct·!menes cuya 

sanción se reserva a las leyes federales. A pesar de ésto~ las leyes 

de los estados tienen un orígen comun, eJ ºComen Law" inglés, loe.> cual 

les pt·opm·c1ona una c1er-ta un1+ormídad. El Coman Law solo está en 

vigor cuando rn1 hay fje11."cho escrito, que es llamado "StatutH", ~l 

derecho penal es en su m.Jym- p.1rte · Sldtutor-y" y es necesario hacer 

referencia c"'l las Je1es Ue cada estado pa1 o lu dulermi nacitm de lo~ 

delitos y penas. 

los delitos, "c:r1mcc,", SF' d1v1den f.'n: fE'lorues, m1sdE?mnanors 

y offenses, pdlC'bt·a:. QUl' s1an1t-1can dIVet·sos grados de gravedad de Jos 

del 1 tos y se'.ertoci;jes en .tas penas, c:uyil traduce 16n 11 teraJ ser1 a; 

crímenes, delitos d8 menor i:uantl,;i o de mala conducta y s1mple5 

transgresiones u ofensas. <JO> 



El lenr•• 1•110 <F'lmper1ng 

misdeme~nors. 1.e··) ~e ·~n.:uentta. r•_-¡HJ· 

forma m! 1Y r1qlwo:..3. ~·:.to ha ~Ido 

E!:-:tao".ls UnuJcH;. 

r i ng / ._.s c0ns i Jer aoo como 

Junto con la prost1tuc1Cn en 

·ne 1 ci: d~:! apogeo CJe estas 

cuFso de la h1slcr·Ja de lüS 

L¿-1p1·ost1tur:1or· v el lenoc1fl10 h~n existido desde siempre en 

Ja un16/l amer ic¿, la. come.• tooos 

comenzar el stqla XX ést~s conductas 

lo:. 

se 

pal ses ael mundo, 

conv1ert1eron en 

pero al 

un med1.o 

extraord1nar io pdra obterier qanac 1 as fabulosas, los grandes gansters 

de los años 20. ~ueron los orand~s lenones. En 19u7 balvaoor Lucania, 

mejor- conocido como Luckv Luc1ano. encontró el rned10 m:..s 1d6neo para 

enrrolar mujere~ en el eJerc1c10 de ld profesión, a-f1cionándolas 

primero a Jas drogas y obligándolas después a trabajar en sus 

prostlbulos para consegu1rla. asl como éste, muchos eJemplos podr!an 

citarse. y como consecuenc1a de .esta s1tuac16n tan inJusta en que lñ\· 

meretrices en las casas de tolerancia se hablan convertidr., 

esclavds. el poder legl<:::·lat1vo p1 opuSó un sin numero de 1n1ciatlva:. .. 

ley en contra de la prost.ituc16n comerc1al1zada que culminaron con un 

proh1b1cion1smo est1·1i:tc y nac1a el año de 1948 caso todos los estados 

de lit un16n h.i.bl tin dictado med1d.ots en c:ontra de estas conductas y en 

la actualidad todos Jos estados con excepc16n de Arizona han adoptado 

el sistema prohib1c1onista. cans1deranao delitos la prostitución y el 

lenoc1n10. con 1·epresior1es más o menos severas, ubicados en algunos 

códigos como el de Nuc~vci Yod! y Lal1forn1a en el capitulo de 11 Del1tos 

contr.1 la decencia y la moral publica". 

'"' pesar de la represión y de las medidas preventivas tomadas 

al 1espeLlo consistente~ en: 

A> Programas de lucha ant1venerea, que 1ns1sten profundamente 

en el papel de la prost1t.uta como agente transmisor de $1filis 

gonor-reas; 

BJ la 1nlensif1cac1on o~~ tos programas t-ederales de seguridad 

soc1i:" l y ap l 1cac ión de ~u esfera de .ice ion a peri .:idos cte erifermedad y 



deo;;nmpleo, oue han al1v1aao rriuct•o las p1·es1ones ecorr.!-m1cas que a 

menudo ! levaban a la p1·ost 1 l•Jc ión; 

C) el meJ0Fa.m1ento de Ja cono1c1-.:in de la mu!er al 

Feconoc:.f.Fsele Jurl dtcamente los tr•Ismus der-ec1 1os v obl1qac1ones tJUe al 

hombFc; y 

DJ el crec1m1ento servtcJos sociales d1sponi ble~ 

especialmente en ta escuela, pfl.rc• toelos tos miembros Jóvenes de la 

sociedad a fin de que el ma•1or ll'Jmero pos1t1le de ellos pueda llegaF a 

una madurl:'z fell z y afortun.;.da. El of1c10 más antiguo del mundo no ha 

lle9a.do a dP.san~1recer r.n nortE? am~r1ca, qu1z~ tcil vez al preclo alto 

que los consumidores pagan por los ser111c1os que provocan la codicia 

de lcnones y pro~t1lutas~ 

La Urgan1zac:16n Nac11.:mal cre"1da mi los Estados Unidos para el 

estudio de esto~ p,.-oblemas se denomina: American Social Hyg1ene 

A!lociat1on, por medio de la cual se han intentado P.Kplicacines 

solucionas al probll?ma. pero sin llr.qar a ninguna proposición concreta 

y ef1?c:t1va. va QUP en o~te P·~·ls l'a prostitución no puede atribu1erse a 

cam=.a!i e!.'.>tru:tamente ecooom1•:as c:omo en otr·os lugares; las prostitutas 

normalmente proceden de las clasE?s media o medias acomodadas y aún de 

clases ecooomicamente poderosas, ~s bien se ha tratado de localizar 

el problema en la fam11 ia, pues un porcentaJe elevado de estas 

muchachaG procede de hogares destrul dos o de padres alcoh6l icos o 

droQadictor.; pero por otra parte se presenta la interrogac16n, porqué 

en 10'5 ult1mos <!1ños. con murlla frecuencia t1.=in enqrosado las filas de 

la prostitución, muchas aun profesion1stas y sin n1ngun problema 

aparente. 

El problemd del len0c1r110, poi· ot1·a parte, es grave, porque 

si bien en alguno:. cñso~·, el lerr6n a~ega que qracias a su 

intcirmed1 a.e ton sus pup 1 I ~is pueden actuar· con mas comod1 dad 

1nd1...1 pf~nd1111c1a quo en su dom1r.Jl1t1 cm cualquier hotel. limitando sus 

hor,1~ de tr·c.1b,1Jo .iJ que ellas tlr.~ecn: al rnJsmo tiempo que conseguir 

mrnon1s y mAs productivos cont.i'\ct.os. pm· otra parte la mayor parte de 



las veces. la act1v1daCl del le,..Pn m;s b1en se convierte en un acto de 

1·ap1ña en el que con mayor intens1CJad la mafia vuel,¡e a tomar oarte en 

el asunto por medio de · lopless' y 'BotLomless Bars' o 'Salones de 

masaje'. apt·ovech:.ndose de las cn1cas. que r.ada vez ~s por cualquier 

razón huyen de sus hogar·es. Las ganacias fabulosas que de esto se 

obtienen son suficiente atractivo para su ct·ec1mier·to o aumento; segQn 

estadist1cas <11) del ano de 1Y77. una Joven lleqaba a ganar $200 

dólares en una noche de los cuales entrega al ler.!:iri $15ú por lo menos. 

Una prostituta arrestada e interrogada en la c1udaj de Nue\a York, 

afinn6 que en los 16 meses de traba Jo habla entregada a su prm:eneta. 

primero por medio de enqaños y despues por amenazas y agres1ones 

f! siscas, par lo menos $800 ~laresª El problema se presenta aún nUs 

serio parque se ha inct·ement::i.do notablemente la pt·ost1tuc16n d~ chicas 

menores de edao. lo cual ha preocupado seriamente a las autar1dade!:i y 

la apin16n pública. En el año de 1978, las autor-1dadee; de pol 1cl ;:1 

solicitaron la convocator1a i-nmediata a reuniones a las 

as1st1eroan todas las personas e 1nst1tuc1ones relacionadas con 

que 

el 

asunto, 1ncluyerido la American Social 1-tygHme Assoc:1at1on, las cuales 

a un año de su convocatot·ia no r1an ootenido resultados concretos. 

En Canadá en térm1nos genera1P3 se sigue el sistema 

prohibic:ionista con caracteres similares a las que se prl:!sentan en los 

Estadas Unidos. 

f) Francia.- En Francia rige actualmente el articulo 335 del 

Código Penal, reformado en el arlo de 1964, en virtud de las e>dgenc1as 

cada vez mas" irnpe1·at1vas. por· su ane!>:16n a tratados internacionales. 

En el mencion.:ldo nrtlculo se proh1bn y cal5+ iga el 

proxenetismo. def1n1endo a los pro>:enetas. como los que viven a 

sabiendas con una per·sona que se dedica ha~1tualmente a la 

prostitución y no puede demostr·ar aue po~,ee meo:os sut-1c1entes de 

vida. Siendo este ar tlc:u1o mul1vo de serias ct"ttlcc\S par·que dado este 

supuesto. un tu JO do una prostituta que "1 ve con el la y QLtten 

mantiene. serta proxeneta. aaem.!tc;. en la pr.:ict1ca es sumamente fácil 

conseguir c:et·t1'f1cados de tt·aoaJo por los r.·t·oxenet.:;,s. hac1encmse con 

ésto nula la acc1·::>n de li\ polu:1a. ~E" ordena tambh"n la clül1SLn-a de 

todo ~slablec1m1entu en el cual se hc\yan 1·e 11:ado a.: tos de 



prost1tuc1on. En términos generales se señala que en fr·anc1a 1mµera e1 

sistema abolicionista. pero en la pni.ctica se sancior·a la afer-ta de la 

prost1tuc16n o la in .... itación aJ comercio carna.1 en ur. lugar puol1c:o~ 

el ar·tlculo tercero de ta lev de 1'$ de abr11 de i.:.46 dice: "Ser·á.n 

condenados a una pena ae seis meses a c:1nco años de pr1s16n y multa de 

veinte mil a doscientos mil franccs quienes por· gestos a palabras u 

otros medios procedieren publ ic:amente o trataren de proceder 

pübl1c:ame-nte a atraer personas de uno otro se::o con obJetos de 

incitarla::. a cometer· actos inmorales··. 1 i:·, 

AdemAs se pr·eveen med1 das similares, para prevenit· 

enfermedades vemreas basadas en el Código Sanitario de 5 de octubre 

de 1953: obligatoriedad de cur·arse s1 se ha c .. dquu·ido alguna 

enfe1·meddd de t.>ste tipo. hosp1tal1zac10n por· ot·den dE las auto1·idades 

de las personas que 1·ehusen sometet·se a tratamiento y la local i zaci6n 

de personas que pueC1nn contag1¿1.r la enfermedad. 

Existe adem:..s en casa departcimento baJo 111 direcci6n del 

ministerio de san1d,h1 un servicio ant1venér,~o que lleva un .fichero 

sanitario y social de la prost1tuci6n. en el cual deben insc1-ib1et·se 

todac:::. las prostituta~; v una ve-z inscritas existe la e>1igenc1a de 

someterse a un exAmen módico, noS vec:es a la semana. en d1spen~a1·1os 

médicos g1·atu1tos, correspondiendo una multa a las personas que no 

cumplan con ésta disuos1ción. 

Como consecuencia de éstos preceptos, en realidad aunque 

hemos dicho que en Francia impe1·a el sistema abolicionista~ por 

haberse adherido al convenio para la Represión de la Trata de Personas 

y a 1 a et:p latae 16n df.:i la prest 1 tución ajena, aprobado por por· la 

asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de nov1emb1·e de 1960, y 

por· habc1·se celebrado en Parls inult1tud e CongrE'sos y Convenc1onro>s de 

la Federac16n Atml1c1onlc:=t.a internacional, bien podrtamos 

considera1· su s1stem~; como Ltn reglamenta1·H;mo aprostibular10. pues 

permite la prostitución pero 51_ Jeta a 0::1e1·tas norma~ que deben ser 

seguidas par quien lci pt·act1ca. 

E.l proolema real de Francia de ou·os pal ses eut"opeos, 

ademAs del incremento a la p1·ost1t.uc1-:·n int~r-na. el lenoc1n10 el 
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pro::enet1smo, es la ex1stenc:1a de un lntenso tr~f1co de blancas hacia 

el Medio Oriente a t.al grado 0L1.e en las pat·edes de los consulados y de 

las es tac iones de pol 1ci a desde Est.ambul, hasta K.abul Afganistán, 

están tap1iadas con fotrografias oe muJeres jóvenes que llevan la 

leyenda "E):trav1ada. ¿15. na •;1st.o alguien':·" y la pol1cia de los 

paises de Europa. y Medio ür1ente con el 1nc1·emento del terrorismo ve 

destral da su atenci·~n del sunt.o deJando en completa 1mpun1dad a los 

lenones. 

Cabe se~alar que can mucha frecuencia los lenones o lenonas 

son antiguai prostitutas, tias, abuelas o macres que con su fam1l1a 

crean los más variados anti-os de vicio. 

g> ~unidad Qg EstadQ§ lnd@endientes.- Los tratadistas de 

derecho penal soviético en t]eneral estan unAnimainente de acuerdo en 

señalar que éste derecho panal 1'-e!i un derecho de tipo nuevo y superior 

que tiende al f-ortalec1m1ento de la sociedad socialista, siendo adem~s 

un instrumento del estado para la constr·uccl<:!>n del comunismo". Se 

indica que se r·equ1ere la formación v edL1cac16n del nuevo hombre 

comunsta y para ello es necesaria l~ intensificación de la luch~ sin 

tregua contr-a la tdeologta imper1al1sta v contra los vest1g1os del 

pasado en la cr1m1nal1dad que dificulta la construcc16n de la sociedad 

comunista. (1.3) 

El programa del partido Comunista de la Unión Sovi.ética 

adoptado por el XXI 1 Congreso del Pu1-t1do Comunista. estableció: 1'En 

la Sociedad que construye el C.omun1smo no dr.be habe1· lugar· p~rCl la 

tt·asgres16n del Derecho n1 pa1·a la delim:uencia" (141 y se propuso 

garant1za1 u11¿1 e1;:.Lru:la obc.er--...-anc1.J. de l~ lcg.:il1d~d sncii=!lista, 

e~:t1rpé.\r cualquier v1olac16r. del orden JLll"ldico y liqu1da1· la 

criminalidad eliminando las causas que la or1g1nan. utilizando para 

ella medir1as de car\ctet· ectuc~"'tivo. de trab.:.Jo instt·uct1vo y amplia 

part1c1pac16n en las organJzaciones sociales. 

Como consecuencia Qe *ste congreso se em1tiC la ley de la 

Rep•J.b\1ca Soc1al1st~ Feoer"'t1va Sov1-?t1ca RL1sa sobre la ratif1cac16n 



del Código Penal de 27 de octutJre de 1961); d1cflo Código f .. enal se 

aplica en las rep1Jtd1cas del caucaso, ae r1n.is, Carelia, fenes<'I. 

Lituania, Letonia~ Estonia. otras 1·ep•1bl1cas tienen sus p1·op10~ 

Códigos Penales, ppro cad¿., entidad eista ool1qada a adm1t1t· sus L·~d1qos 

Penales con prescnpc1ones ce la Jeq1slac1ón central en 10 relctt1vo a 

los delitos contra el estado y delitos m1l1tares. Ant1gu~mcnte du1·~nte 

la v1genc1a del Cóa1qo Pen~l RusQ del ano o~ 1926. se H1iJon em1t1endo 

leyes penales especiales de la Un1on. que mod1f-1caüan el Derecho Penal 

Vigente, aunque no hub1er·an s100 incor·poraaas a los Códioos Penales de 

cada una de las rep'.!bi icas un1oas, sino puestas en v1go1· par·a todos 

los territorios de ta un16n Sov1et1ca. de maner·a que¿¡ par·tir de 1939 

o 40 ésta forma de legislar en materia penal constituyó la regla 

general. 

La const1tuc1ón actual vegente aesde 1936 determina en su 

articulo 14 que la leg1slac1ón penal se un1f1ca en todos los paises 

que componen la Unión Sov1ét1cai con base en este articulo fue que se 

admitió el llamado Código Penal ae la República Soc1al1sta Federativa 

Soviética Rusa (RSFSRJ antes mencionado. 

Dicho cód:go dice en su articulo lo. que tiene como f1n la 

def-ensa del rég1mer1 estat~l y social soviético, de la propiedad 

socialista v enseguioa la de-fensa de ~a persona y los derechos de los 

ciudadanos. 

A pesat" d. ser tan ':l1fe1·ente E:!n :oi•s pr1nc1p1as qenerales en 

relación con los p._·1ses cap1tal1stas, con respecto al 1enac1n10 se 

adopta une pos1c16n abol1c1on1st~ bastante estricta, s1m1lar a la de 

otros paises. Se encuentt·a cons1gnac:10 este delito en el ar·ticulo 226 

en el capitulo relativo a los delitos contra la seQurtdcid. el orden 

social y la salud oe la poblac1on y a la letra dic:e; "El hecho de 

tener· locáles de dE'ora'1ac1ón y ele pro::enet1smo. con -fines de lucro, lo 

mismo que tener loc3les par·a el consuma de estupefac1entes o para 

garitos. sr.>t"d sane 1 o nada con pr 1 vc;c: ión de la l i ber·tad h.;.-:.ta pot· e i neo 



anos, con o sin confinamiento, con o sin confiscaLión de b1en~s, o 

tamci&n con con+1namien•.o nor e! m1~mo t(,-rm1no con o sin confi5:aci6n 

de cienes". 

En e~tc..3 capttu1o sr:- encu~~nt1·.:i:n englobados delitos tan 

d1·.ersos como: pro-fanac:.ón d~~ tumoao:.. amenazas oe ,<iuerte o de le; ::;iones 

dolor-osas, qra·Jes o ae destrucc1-:,n ·Je tnenes o cor.·aminac.16n de aguas 

y Gel aire. 

f'or tener un cr:-r·~c:tpr especial el sistema penitenciario en la 

Comunidad de Estados lr-1c.1enenoientes, no;:, perm1ti1 emes señalar lo en 

fonr1~ muy bt·eve para pc::er· hacer nd.;ic1 ">n de lr.s penalidades que 

corresponden a los Jenc.nes, La pr1-;ec16n de la libertad, se lleva a 

cabo en colonias de trabaJos corn?cc ICma1es que pueden ser de t·t:!'gimen 

com•.Jn, de régimen forz.:.oo. Oe ,-~gimi;.n se·1ero y de régimen especi-?..l. 

En las culonias de r.;.gimen comUn se encuentran cJ2licuentes 

qur. cometen por primera vez un di;;.ilit:o o ciue cometer. delitos de menor 

pel1g1os1dad. E~ colnr11as de 1·ég1men forzaoo se encuentran 

del1m:t.1entes que comete:i pm· primerii vez un delito grave. 

En las colonia:. de régimen severo se encuentran personbs que 

han reincidido dofi o mas veces pero que no son considerados como 

peligrosos. Las colonias de régimen espec·1al ampcr·a.n a re1nc¡dentes 

pel1gro$OS o condPnadas a muerte no eJecutada por amnistia o ino~lto. 

ttay p1::.r ultimo L•n rBqimen especial llamado· ·de reclusi?n en 

c~rcel que compr·ende el grado IM.s alto de aislamiento oe los 

pr1s1on~r-CJs. que se enc..uentr·"'n ~un1t:~1Uu:. d un 1~g1mt:n ~~ ~c:ci·~:. s,...;,-. 

se 1ntet·nan en este tipo de pr·1s16n los condenados por oelito:. mu·• 

gr.;ves o reine i dentes muy pel 1groso·:;. 

Por otro lado tenemos el conf1n~m1entt1 que consiste en la 

e.:: uls1ón del condenado a sl• luqar :1e domic1110 v env1a1·10 a un lugar 

oeterm1naao con lit 0011.1ac1t-r• ue re-id11· al"l!, OdJC e! c:ontt"C'. .:e los 

coi n:1spono1ente~ ·~rg¿mo,. del estaco: se t tst1,,cuti' lel oest :.?·ro .-:_::-: que 



este 01timo es la e¡¡pul~16n del cor1ctenado del lugar oe su domicl110 

pe..-o no se le coliga a res1C111 en un tugat· determinado sino 

simplemente se le ori::ihtbe res1 nll' en determinados lugares. La 

cambiar las circunstancias que rodean al acL•sado, cambiando asl los 

elementos ant1soc1a1es que lo rodean y ofrecerle la pos1bil1dad de una 

vida honrada de trabaJo. Se apl1c.:t por lo gerier~11 a delitos que ttenen 

penas entre oos y cinco anos de µr·1s1<!:-n. une- pena complementaria muy 

usada en el caso del lenoc1n10 pero no puede cipl icarse a mL•Jeres 

embarazadas n1 a laG que tienen ht JOS menot·es de ocho años. 

Una pena complement<:u-1a en el caso del lenocinio puede ser la 

conf1scac16n de btene~ que s1gn1faca poner forzosamente y sin 

indemnización todos los b1~nes del condenado o p~t·te de ellos al 

servicio del estado, articulo 30 ó 35 del Código Penal de la RSFDR, 

esta pena se impone en r.:asos de delitos cont:·a el estado o delitos 

graves con fines de luc.1·0. En el caso cfet lenocinio se deja al 

arbitrio del Juez y se aplica normalmente a los 1·ec1ntos donde se ha 

cometido el delito= ca6rl<:> hab1tac1·-r1, hoteJc,~. gar1tor:;. etc. 

En ei terrenc practico, no obstante que el sistema es 

bastante r!g1do al respecto, el proolema del lenoc1n10 es un problema 

vivo y actual en la nueva Comun1aad de Estvuos Independientes de hoy 

dia, los ienones existen en ellw en la misma proporc16n que en muchos 

paises capital15tas, aunque ad.:i.ptada al modü de ser espe...;1al de esti: 

país; en real1ciad aqu! en mLICf1us ocasiones el verdadet·o obJet1vo de 

dedicarse a la prost1tw:1ón o el lenoc1n10 no es el dinero, sino la 

obtención de ciertas vt:>nta1as, como la pos1b1l1dad de acudir a tiendas 

estatales especiales r.iara .;i l tos func 1 onat· 1 os. dach<t~; o v1 viendas 

campestres en lugares pr1v1 l~q1ados o meJores apart.am1enlos o casa 

hab1tac16n, o automo·~·1 les; en r-e~11dad aunqL·e la canttd.:1.d de muJc:re·::) 

que trabaJan en Rusia, es más ele 11ada oropm·c ionalmente quE en 

cualquier ott·o pa1s inaustt·1a1~zcido. tamb1én es c1et·to Que e:::-il 

emanc1pac1ón solo s1gn1 i:1ct_, p<"ra unn 1r1111er.5a m¿,yor!a que pud1et·an 

real12eu- el mismo tr·ati~·Jo ouro y pes:ido QLte nac1an los tiomb,-es, dado 

lo cuai no es d1f1 e i l encantr-.;it un pot·centaJe mayor dP. I' .1.1t:t·ts en los 



trabaJos más udos y pesaiJos. como palear nieve o romper hielo en los 

cam1 nos o des r.enuzar as-t-a 1 to en la carretera y corgar lo en camiones. 

Pot éstas y ot_ras c1rc<-1.st.anc.1as mucr;as mu;eres p1·ef1eren ded1ca1·se 

en vista oe la escase.: oe v1ev1endi'IS muchas otras 

na .1tac1ones lenonas. 

propor·c l onan 

Es también 

sus 

muy 

frecuente el sistema en e~ QUE· el len~n es el prop1etar10 de un 

autom6v11 dentro del cual ia oro 0 '·.1tu'ta opet"a. 

Las muJeres que se dedican a este 0T1cio provienen de 

di-ferentes clases sociales desde ba1 lar1nas y actrices a médicos, 

ingenieros o a las ob1·era:.; y las ventajas que se quieren obtener son 

di-ferentes en cada caso, .'.1CtiJan en -forma ind1v1dual, o protegidas por 

lenones o lenona~, qu1ene:0, les proporc1onan sus propias habitaciones 

por horas, su auto~jvil o ias conectan con extranjeros. 

Heme:; hablado dc·l lenoc1n10 solo con referencia al seJ{O 

femenino, po. •1ue en i:.·usi.=-, el hosexua1 ismo esta considerado como un 

delito en los tét·m1ncis del articulo 121 del Código Penal de la 

República So--:1ul1sta FE:o•1erativa Soviética Rusa que dice: "Las 

relaciones se.;uales entre hombres tPederastla> serán cast1gadas con 

pr1vac1~n de 11ber~ad has'a por c1nco años. 

La pederasu a cometida mediante violencia fl s1ca o amenaza o 

también cont.-a un menor, abusando del estado de dependencia de la 

v1:.t1ma. serA sancionada c:on pr1vclc1on oe libertad hnsta poi ocho 

ar.:::-s". 
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CAPITULO 4 



ESTUDIO DOGMAT lCú DE LOS fiRT !CULOS 2<'6 Y 207 

DEL CDO I Gl.J PEM~L v J GENlE. 

El delito desee la ant1guedad ha sido obJeto de un sinnumero 

de definiciones v poster1ormente.d1st1ntas corrientes doctrinarias se 

han ocupado de el, cons1derdndose su 0~~1nic1on como una necesidad 

nacida de la ex1stenc1a de actos o ne=hos contrarios a la paz o 

armonía de la sociedad, la cual se pt·otege por 

legislativas. 

dispos1c:1ones 

Han ex1st1do tradicio~almente dos sistemas para el estudio 

del delito. a saber: El s1stem~'unitar10 totalizador, y el sistema 

atom1zador o analítico. 

n á!...'Qtem_i! un1t-=-_dQ cons1der'3 el delito como una unidad 

indivisible, como un bloque monol 1t1co. un todo organ1co que no puede 

dividirse baJO ningún concepto. 

g.n tl lli_tem_ª atQEl...U.f\..99....!'.'.. Q ªralít1co, el delito se estudia 

por sus elementos const1tut1vos pero s1n pet·det" de vista que estos 

elementos esta.n profundamente relac1om1dos formando un todo. 

Existen además de éstas, otras muchas teori·as como son la 

que considera al del 1 to como es true.tura. la .. Teoría Sintética 

Ecléct1ca", pero en realidad, todas pu12den cons1derarse como vari.:intc.,~

de las dos teor1a5 f·undamentales antes menctonaoas. 

Delito v1e1w del v1=~1D•' lat1•10, dei1nquere. aue s1gn1f;ca. 

abandonar. apart¿u-se del buPn ,-~"mino. •le1,,;u·se Oel sencr!ra señalado 

por la ley. Beltnc; fue de l'.JS r-.i-1mer·, ... s que teo,·i::o sobre el tipo 

del1ct1vo ·, dlJO •.11.1v el tipo es la -:.L1":a ese los elc>mento:s materiales 

que permiten establacet· la es~nc1A p1·op1a ne un delito. 
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Haurach• decl:a al respecto que antes de 1906 11 todas l•s 

dlt-Flniciones de delito, considerando como fendmeno abstrae lo 

V desvinculado de sus manifestaciones singulares, lo hacian ver como: 

acciOn antijurídica, culpable y sancionada con una pena". 

Carrara, uno de los más grandes representantes da la 

"Escuela Clásica" nos dice que el delito, es 11 la 1nfraccidn de la ley 

del Estado, promulgada para protejer la saguridad de los ciudadanos, 

resultante de un •cto externo del hombre, positivo o neoativo 1 

mor•lmente imputable y poU ticamente dañoso". <4> 

La esencia del delito para este autor, ze limita a una 

violaci~n al derecho y a la norma jurídica, se re~i•re a¿ delito como 

una infracción al ordenamiento legal, que siempre debe existir por que 

es un• protección • la seguridad de los ciudadanos. 

Poateriormente los sociólogos de 1& "Escuela Positiva••, 

invaatigaron sobre al delito y le dieron un enfoque difer•nte1 

afirmando qua •ste es un fenómeno natural v social creado por el 

hombre, resultado de factores hereditarios, causas 'físicas y fendmenos 

socioldgicos. 

Rafael Garófalo, uno de los principales representantes de 

esta escuela, nos da la siguiente definición de delito NE• la 

violación de los CJentimientos altruistas f'undamentales de benevolencia 

o piedad o probidad o Justicia en Ja medida media en que se encuentran 

en la sociedad civil, por medio de acciones nocivas para la 

colectividad''• <5> 

Muchas críticas se han hecho a esta def'inición pero la 

fund•mantal consiste en qua •l delito no puede ser considerado como un 

hecho natural, producto de factores externos sociales o ~isicos, sino 

coeo una conducta humana, el delito no exigte por si en la naturaleza, 

todos los delito• se producen en la naturaleza, pero eso no quiere 

decir que sean hechos naturales. 
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Existe también un concepto Jurídica o legal del delito, que 

•& el que nos proporciona la ley en el articula 7o. del Códic;¡o Penal 
11 Delito es un acto o una Olllisión que sancionan las leyes penalea .. , es 

ésta una fórmula simple que nos deja desarrollar el concepto de delito 

por el estudio de cada uno de sus elementos, llevando implícita esta 

definición la culpabilidad y la antijuridicidad. 

Muchos autores piensan que la noción Termal y Jurídica del 

delito es la que nos proporciona la lay, pero por otro lado otros 

muchos autores piensan que no tiene sentido dar una definición de 

delito en ningún ordenamiento jurídico, sino que basta con que se 

seRale cada tipo con sus características, ya que todas las eucuelas 

penales no han logrado una definición que sea satisfactoria para 

todos, dUnque en el fondo del delito siempre encontramos una 

infracción de carácter panal o la voluntad da cometer un hecho 

ilklta. 

En realidad entrP. los autores, no hay una forma de peMar 

uniforme respecto a lo• elementos constitutivos del delito, hay 

doctrinas bitómicas, tritómir.as tetratómicas, pentatómicas, etc. A 
continuación nOB permitiremos incluir algunas definicione:. de 

diferentes autores que nos darán oportunidad de norme.r nuestro 

criterio al respecto. 

Edmundo Mezger lo 

antiJuridica y culpable". <ó> 
define 

Jiménez de Azúa dice que 

como: 

"es 

11 Accid11 tip{camente 

el acto típicamente 

ant1Juridico, culpable~ sometida a veces a condiciones obJetiv~s de 

penalidad, imputable a un hombt·e ~ometido a una sancicir1 penal" .. c~t,) 

Castellanos Tena "Es una conducta t{picatat1nte antiJuridica y 

culpable". C7> 

Franz von Liszt "es un acto humano culpable antijurídico y 

sancionado con una pena 11
• <B> 



Pavón Vasconcelo!i delito "es la conducta o el hecho típico 

antijurídico culpable y pun1ble", con dicha definic1dn se une al 

concepto pentatdmico del delito, que lo hace estar constituido en 

cinco elementos". (9> 

Cuello Caldo dice que se trata de una accidn antijurídica, 

típica, culpable y sancionada por una pena 11
• < 10> 

El Dr. Celestino Porte Petit nos señala que Ja teoría del 

delito comprende el estudio de sus elementos, su aspecto negativo y 

las formas de •anife&tarse el mismo. Los problemas a que tiene que 

enfrentarse son a su propia eHi&tencta, su inaKistancia y aparición 

del mismo. 

Huchos son los autores que dan el carácter de elemento 

esencial dQl delito, a la punib1lidad al i9ual, que la ley, pero otros 

m~• como Porte Petit y Castellanos Tena entre otros, Je niegan ese 

car~cter aduciendo que la puniblibidad ea una conducta que amerita la 

impoalcidn de una pena. Dicen que un acto u De1isidn humana es 

sancionada cuando se le considera como delito, pero no adqÜÍere su 

carActer delicluoso porque se le sanciona penalmente. El Dr. Porte 

Petit aPlade éste argumento, "cuando la ley e><ige una condición 

objetiva de punibilidad su ausencia suspende la posibilidad de 

punicidn, lo cual sirve para confirmar qua la punibilidad no es 

elemento esencial del delito, sino consecuencia del ilícito penal". 

1111 

Pavón V•sconcelos por su parte afirma que la norma se 

inteora por el precopto y la sanción. 

No pretendiendo on este estudio ahondar en discusiones 

tedrtcas basta seAalar que los elementos del del ita seg<m al articulo 

7o. del Código Penal son los siguientesr 

Una conducta; acto u omisidn humanos 

Típica 



autores 

Antijurídica 

Imputable 

Culpable 

Punible 
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Sólo es necesario hi't.:er la aclaración que no todos Jos 

están de acuerdo en considerar esto• elementos como 

eaenctales del delito. 

A continuación haremoa el estudio del delito que nos 

concierne desde el punto de vista de sus elementos .. enciales 

cot1t1nzando por la conducta, después dll transcribirlo conforae a 

nuestro Código P•nal para el Distrito Federal de 1931. 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA MORAL PUBLICA 

CAPITULO 111 

LENOCINIO 

Artículo 206.- El lenocinio se sancionar~ con prisión de dos 

• nueve aRos y de cincuenta a quinientoe días multa. 

Artículo 207.- Comete el delito de lenocinios 

J. Toda persona que habitual o accidentalmente e~plot~ el 

rt.t!:rpo de otra por medio del comerc:10 carnal. se mantenga de este 

comercia u obtenga de ~l un lucho cuatquiara; 

11. Al que induzca o solicite a una persona para que con 

otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para 

que se entregue a la prostitución, 
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111. Al que regentee, administre o sostenr;ra, directa o 

indirectamente prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia 

expresamente dedicados a explotar la prost1tucidn, 

cualquier beneficio con sus productos. 

u obtengan 

Artículo 208.- Cuando la persona cuyo cuerpo sea explotado 

por medio del comercio carnal sea menor de edad, se aplicará al que 

encubra, concierte o permita dicho comercio, pena o seis a diez años 

de prisión y multa de diez a veinte días multa. 

Antes de 1966. el artículo 208 estuvo redactado en la 

stouiente -formas Al que habitual o accidentalmente encubra, conciente 

o permita el comercio carnal de una menor de edad, se le aplicará la 

sanción saAalada en el artículo 201. 

Pero fué nacesario modificarlo, porque &n el caso del 

articulo 201 la penalidad era prisión de seis me$eS a dos años y multa 

de cincuenta a mil pasos, resultando en ese caso que Ja sanción era 

menor trat~ndose dp m~nores de edad, lo cual resulta poco adecuado. 

Hacemos mención de éste' artículo porque forma parte del 

Capítulo 111 que es el lenoc1nia pero no entraremos en su análisis 

dlttallado. 

La voz 11 lenocinio 11
, viene del latín 11 lenocin1umº palabra que 

se relacionaba con el eJercicio de la prostitución, y que aludía 

concretamente al comercio carnal ilícito, o 

interesada. 

a •u tolerancia 

Carmignaní decía que el lenocinio era: "Prostitutio alinae 

pudicitiae animo lucrandi facta", también era definido, como1 "La 

practica del oTicio de tener esclavas o muJeres libres para lucrar con 

su comercio carnal", ésto es eJ sentido más estricto ya que el 

lenocinio también era lucrar con la prostitución de la mujer propia o 
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el aceptar dinero para no promover o para desistirse de la accidn de 

adulterio y otros muchos supuestos como señalamos en la "Ley Julia" ya 

mencionada en la ~poca del Imperio Romano. 

En la actualidad tenemos muchas definiciones, según 

diferentes autores1 El Dr. Eusebio Gómez dice que el lenocinio es el 

hecho de media entre dos o más personas para que una de ellas se 

preste a usos lascivos por parte de la otra o para facilitar la 

satisfacción de recíprocos deseos de comercio carnal. 

Carr·ara dice que se t·eallza el delito de lenocionio, cuando 

una persona interviene para investigar o facilitar una conjuncidn 

carnal u otra suerte de 1rnpud1c1a entre dos personas, señala que no 

requiere habit·uctl idad ni venalidad en el lenón, ni honestidad o 

Juventud en la víctima de la corrupción, n1 la obtencidn de un 

benef:icio económ1co, ni esc
0

élndalo, ni efectos gravas. 

El Dr. Eugenio Cuello Caldn señala dos aspectos del 

lenocinio: Ru+-ianismo y Prmcenetismo; "Rufianismo" es el cooperar o 

prot~er la prostitución de una o varias personas, participando de los 

beneficios de este trá~ico o haciendo de él su manera de vivir. 

11 Pro>eenotimmo" es el mediar para que una persona Siltiafaga 

deseos deshonestos de otra." <12> 

1 1 1 • - ¡::ONDUCTA 

ll 1 NTRfJDUCC ION 

Resulta difícil dar una denominación única y concreta de 

este elemento material del delito, ya que los autores han utilizado 

distintas palabras quP según r:ada uno de ellos resultan mtis apropiadas 

para denominarlo, alqunos le han llamado accion, otros acto, otros 

hecho y otros mas actividad o conducta. 
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En realidad este elemento del delito es un comportamiento 

humano, una manifestación dtr voluntad. 

Pannain, Cavallo y otros autores le denominan hecho, pero 

esta terminología ha sido muy cr1t1cada, porque la palabra hecho puede 

identificarse con un fenomeno natural o algo que sucede en la 

naturaleza en un momento determinado. 

Jiménez de Azúa se refiere a él comu acto que es: "la 

eanifestación de voluntad que mediante una acción produce un cambio en 

el mundo eKterior o que por no hacer lo que se espera deja inerte ese 

..undo e>eterno cuyo mutación se guarda" .. ( 13> 

El Dr. Eugenio Cuello Calón dice que es una acción que en su 

más ámplio sentido consiste en la conducta exterior voluntaria 

encaminada a la producción de un resultado, y que comprende la acción 

en sentido estricto y la omision. (14) 

En general el término comunmente usado por considerarlo el 

adecuado es la palabra conducta. 

Francisco Pavón Vasconcelos dice que es la conducta que 

"consi!lte en el peculiar comportamiento de un hombre que se raduce 

exteriormente en una actividad o inactividad voluntaria". (15) 

Porte Petit nos habla de conducta y hecho y dice que se 

produce el hecho cuando la ley e>eige además de la acción y de la 

oaisión que se produzca un resultado n.aterial, unido poi· un nexo 

causal, es decir el hecha es igual a la conducta más un regultado 

material, para este autor la conducta consiste en hacer voluntario o 

na voluntario (olvido) y dice que debe hacerse mención de los delitos 

de olvida porque en ellos el sujeto actua sin voluntad consciente 

e>eterioriza el elemento físico de su conducta mediante una acción o 

inactividad productora de un resultado lesivo al derecho. ctb> 
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Jiménez Huerta dice que utiliza el término conducta porque 

además de que expresa muy e lar amente un compot·tamiento humano, es el 

que recoge con exactitud las forma5 en que el hombre ~antfiesta 

ewteriormente su voluntad, comprendiendo esta aceptación tanto la 

actividad como la inact ivtdad o ausencia de acción (17) inercia o 

acción negativa. 

Castellanos Tena menciona que "la conducta es el 

comportamiento humano voluntario, pos1t1vo o negativo encaminado a un 

propdsi to". (18) 

En la conducta encontramos la eKistencia de dos elementos, 

uno fisico que implica la actividad o inactividad del sujeto ante una 

acción esperada, como le llama HezQer, por el derecho, y otro elemento 

p•iquico, la voluntad para realizar la acción o la oaisión o la 

voluntad de permitir el moVimiento corporal o la inactividad. 

En la descripción de una conducta anttJurídicM se encuentra 

siempre un verbo activo, que es el núcleo del tipo. Este no siempre se 

refleja la verdadera esencia del tipo. pero en muchas ocasiones nos 

señalan conductas detalladas y concreta~ que constituyen en sí mismas 

el il!clto penal. 

La conducta puede mani .festarse en tt-es formas diferentes; La 

acción, la omisión simple y la llamada comision por omisión u omisión 

ilftfJropia A> La acción: Según Eugenio Cuello Calón es un movimiento 

corporal hecho en forma voluntilria encaminado a la producción de un 

resultado consistente en la modificación del ~undo exterior o ~l 

peligro de que se produzc•. Uicha manit-estaciOn y su 1·e:.ultado dehe"n 

hallarse en una relación de causalidad. La acción es una conducta 

positiva que se expresa por un haber, un movimiento que es voluntario 

y con el cual se viola una norma que prohibe al90. (19) 

Se han encontrado en la accion tres ela~entos: a> Una 

mani-festación de voluntad.- b) Un hacer que implica una violación a 
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una nor~a prohibitiva de carácter penal y el Un resultado jurídico 

típico (y a veces un resultado material). 

La acción puede presentar dos aspectos¡ uno que es un simple 

hacer sin referencia a ningún otro resultado cumo por ejemplo el 

portar armas prohibidas que sería un delito de mera conducta; o un 

hacer que requiere un resultado Jurídico y además un resultado 

material por e1emplo el homicidio. 

b) La omisión simple es una conducta inactiva, voluntaria 

cuando hay una norma penal que impone una obligación de realizar un 

acto determinado. Hezger dice que Nla omisión consiste en un no hacer 

cuyo fundamento lo constituye la acción esperada". (20) .. 

En la omisión simple r.o se produce un cambio o una 

modificación en el mundo exterior, su re•ultado solo es jurídico, la 

omisión es una inactividad que tiene como consecuencia no realizar la 

actividad que la norma imponea can ella se viola un deber jurídico de 

obrar. 

Porte Pet1t dice que consiste en un "no hacer voluntario o 

culposo (este es el caso de los delitos de olvido> por el que viola 

una norma preceptiva, produciendo un resultado típico". <21> 

Los elementos de omis10n son: 

a) Manifestación de voluntad. 

b> Conducta Inactiva que implica una violación a una 

norma de carActer imperativo o un deber jurídico de 

obrar. 

e> Resultado jurídico 



C> Com·isión por omisión u om1s1ón impropia. 

En este caso la omisidn produce un cambio en el mundo 

ewterno al realizar la omisión, el sujeto con su conducta inactiva 

produce la violación de dos normas, una norma prohibitiva y otra 

preceptiva que obliga a realizar una acción que no es siempre de 

naturaleza penal dando lugar a un resultado delictuoso. 

Los elementos de la com1s1on por omisión sonr 

a) Manifestación de voluntad. 

b) Conducta inactiva que viola dos nor~as una 

preceptiva, deber hacer y una prohi~itiva, deber 

de no hacer o no hagas. 

e) Producción de un resultado jurídico y además 

material. 

El aspecto negativo de la conducta ea la ausencia de 

conducta o del hecho. 

En los delitos de mera conducta, es necesaria la ausencia, 

tanto del elemento físico como del elemPnto psiquico que es la 

volunt.-1d, p.:1ra que !:'le pr~ouuz.c.:.a la aui.-;encia rfe conducta. 

En los delitos que sea necesario un resultado material y 

jurídico, la ausencia de conducta se produce cuando Falta además del 

elemento .físico y p~iqu1ca. la relac10n de causalidad entre la acción 

y el resul tarJo. 
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Los casos en que se presenta la ausencia de conducta san: 

A.- Vl!ii absoluta, v1olenc1a fisica o fuerza físíca 

e>eteriot· e irresistible. 

B. - fuerza mayor. 

C.- Actos reflejos. 

A.- Vis absoluta. 

Nustro cod1ga señala esta ausencia de conducta coma 

excluyente de responsabilidad en el artículo 15 facción l. En este 

caso el sujeto realiza la conducta movido por una fuerza física de 

otro hombre a la que na puede resistirse, en un acto forzado, la 

fuerza física act~a anulando la voluntad del agente y se le obliga a 

realizar la conducta. El que procede movido por una fuerza física 

tiene el car~cter de mero instrumento o mecanismo de la voluntad de 

otra persona y se conduce obligado por esa fuerza Tísica. exterior e 

irresistible a la que no puede oponerse. 

Raúl Ldpez Gallo citado por Pavdn Vasconcelas, critica a los 

que dicen que en este caso hay ausencia de culpabilidad, en vez de 

ausencia de conducta porque 11 no es posible denominar coducta tanto en 

el or·den jur,dico como en el natural al hecho inevitable originado por 

la constricción física de un tE"rcero• <22) no hay una relacidn 

psicológica volitiva entre el agente y el resultado. 

Porte Patit, Villalobos, Pavón Vasconcelos, Jiménez de Azúa 

y Castellanos Tena consideran a Ja fuerza física o violencia 

irresistible como ausencia de conducta. 

B> Fuerza mayor o vig maioY 

En este caso tamb1en encontramos una ausencia de voluntad en 

la realizacidn del hecho o acto, pero en esta ocasión la voluntad no 
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se ve anulada por la acción de otro ser humano sino por una fuerza 

externa irres1st1ble que tiene su causa en la naturaleza, en seres 

1rrac1onales o en obJetos, es un caso de ausencia de conducta que el 

suJeto actúa en un plano estrictamente físico, sin que intervenga para 

nada el elemento ps1colog1co. 

Algunos autores como Bettiol y Cuello Calón consideran esta 

situación como causa de exclusión de culpabilidad. 

C> Actos Reflejos 

Los actos reflejos son movimientos corporales involuntarios, 

es decir no dependen del sujeto por lo cual provocan una ~u~cnc1~ de 

conducta. 

En el artículo 207 del Código Penal se nos tipifican 

diferentes conductas 5eg6n las fracciones del propio articulo por lo 

cual consideramos mé;s pertinente hacer el estudio separado de cada una 

de las fracciones. 

Articulo 207 

Fracción I 

Comete el delito de lenoc1n10: 

l.- Toda persona que habitual o accidentalmente explote el 

cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de éste 

comercio y obtenga de él un lucro cualqu1era1 
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Las conductas que se nos presentan en esta fracción sana 

A> Explotar el cuerpo de otra persona por medio del 

comercio carnal. 

B> Mantenerse del comercio carnal. 

C> Obtener un lucro cualquiera de mismo comercio 

carnal. 

A> EXPLOTAR literalmente s1gni~ica, sacar provecho de una 

cosa, sacar utilidad para si de un comerc10 o de una indu5tr-ia o 

aprovecharse de las cual 1daries o c1 t·cunstanc1as que c:ola:an al otro en 

situación desfavot·able respecto a uno; luego la voz de explotar lleva 

implícita la ideu de obtener una utilidad, en demérito de otra 

persona, el beneficio que recibe una persona por el hecho de explotar 

está en relación directa al perju1c10 que la otra sufre. 

Considerando esta conducta nos encantt·amos en presencia de 

un delito de acción que tiene como con5ecuencia un resultado jurídico 

y material, el sujeto necemita forzozamente llevar a cabo una 

actividad para explotar a otro, debe realizarse el elemento volutivo 

psicológico de aprovecharse de otro. no puede realizarse esta conducta 

por omisión o por comision por om1s1ón. 

Bl,!SENCIA ID; COND!J.[:_IB: No puede darse en este supuesto 

ausencia de conducta por vis absoluta o por vis maior ya que en el 

primer caso ningún hombre pudría actuar 

irresistible para explotar. 

sobre fuerza física 

B> MANTENER quiere decir, proveer a uno del alimento 

necesario pero considerando esta palabra en sentido más amplio no 

implica solo la alimentación sino obtener la satisfacción de toda 

clase de necesidades. 
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Al eKaminar la clase de conducta en este caso, encontramos 

que pilra mantenense del comer e 10 car na 1, puede requer 1 rse una 

actividad especifica d~l sujeto para llevar a cabo su objetivo y 

entonces estaríamos en presencia de un delito de acción, pero puede 

suceder que nos dé el caso de una inactividad, un no hacer, que 

conrigure la situación de mantenerse. como sería el caso de un hijo 

mayor de edad de una prostituta o Que vive de las ganacias de ~u madre 

o de los padres que mantienen de las percepciones que la prostituta 

obtiene, o el caso muy común de la madre que se queda en casa para 

cuidar a los hijos de estas mujeres o el tipico padrote o rufian y 

todos se "mantienen de este negocio", sin realizar ninguna conducta 

activa, por lo tanto el lenocionio en esta fracción tumbión puede 

realizarse en forma de omisión simple. 

B!lll!ili!<l.B llli ~· La palabra manternerse implica una 

acción continuada y en esti caso no puede decirse que la fuerza ~ísica 

euterior e irresistible se dé erl forma constante y permanente, no 

puede producirse aus~ncía de conducta por vis absoluta o vis maior o 

actos reflejos. 

C> OBTENER DEL COMERCIO CARNAL UN LUCRO CUALGUIERA. La 

palabra lucro como la palabra explotación llevan implícitas una idea 

de utilidad o un beneficio que no solamente puede consistir en dinero 

sino obtener un objeto como un automóvil, o un empleo mejor; sin 

embargo ambos conceptos son difer-entes, ya que al hablar de lucro se 

entiende que hay un bene-ficio pero éste no tiene que ser en demérito 

de la otra persona sino que puede haber un ben~ficio mútuo, cosa que 

no sucede en el caso do la explotación, a nuestro par&eer el 

legislador quiso dejar claramente especif~cado que basta con que se 

obtenga cualquier ganancia o benef1c10. sea en d1nefo o en e;;pe1:ie 

para que se tipifique el delito. 

Al referirnos a esta tercera forma de conducta podemos 

considerar que interpretiéndola en forma estricta nos da como 

consecuencia un delito de acción, pet·o entiendo la palabra "lucro" en 

sentido más amplio como geria el recibir cualquier beneficio o 
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ganancia y considerando la hipótesis mancionada en la conducta 

anterior "mantenerse .. cualquier persona que reciba dinero de una 

prostituta ésta obteniendo un lucro a beneficio del comercio carnal, 

sin realizar este caso puede ser un delito de omisidn. No es un delito 

que pueda realizarse por omisión lmpropia, por comisidn por omisión. 

AUSENCIA m;; CONDUCTA: No puede darse ausencia de conducta en 

este caso particular por vis matar, o por vis absoluta o actos 

re~lejos; ninguna fuerza de Ja naturaleza o ser irracional pueden 

obli9ar a alguien cometer este delito. 

Por ott o lado las expresiones "mantenerse•• y 1'obtener un 

lucro cualquiera" en sí mismas no constituyen un indicio de 

concretizacidn del 1nJusto penal. son verbos núcleos pero de por si no 

tipifican delito, para que este indicio o concretizac1ón se produzca 

hay que añadir una referencia al medio que constituye en este caso un 

papel decisivos mantenerse y obtener un lucro del comercio carnal. 

Se habla en esta fracción del "comercio carnal" siendo una 

expresión algo ambigua y muy poco afortunada. porque la palabra 

"carnal" significa algo que se Teriere a la carne como tal y resulta 

no muy adecuado su uso, aunque es aceptable y usual en la lengua 

castellana, la utilización de las palabras "comercio carnal" para 

referirse al trato lascibo o lujurioso, por lo común 

dos personas, y a ésto es lo que se refiere el 

ilícito, entre 

artículo 207, 

pudiendo tratarse en este caso de cualquier acto libidinoso, tenga o 

no, lugar el coito. 

Fracci1h1 II 

Comete el delito de lerioc1nio: 

II.- Al que induzca o solicite a una persona para que con 

otra comercie sexualmente con su cuer·po o le facilite los medios para 

que se entregue a la prostitución. 
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En e5ta fraccidn al igual que en la anterior ae nos 

presentan tres conductas1 

A> Inducir a una per·sona para que comercie seKualmente con 

su cuerpo. 

B> Solicitar a una persona para que comercie sexual~ente con 

su cuerpo. 

C> Facilitar los medio para que se entregue a Ja 

prostitución. 

Al Al hablar de INDUCIR el Código Penal en esta fracción nos 

presenta una situacion algo 'confusa por-que inducir significa 

literalmente provocar a uno a que haga una cosa. La inducción puede 

St!t' un consejo o una promesa de. consegui1· algo u otorgat" alQún bien en 

dinero o en especie, a veces la 1ncJucc1on se fundamenta en la 

autoridad moral de una persona sobre otr·~ pan1 que realice determinada 

acción, la inducc1dn caería en el ámbito del derecho penal cuando se 

llevara a cabo para cometer un del 1to, pero en este caso, como dice el 

maestro Carranca y Trujillo <24) al com~ntar este artículo ni se 

induce ni se compele a nadie a cometer un delito porque el comerciar 

sexualmente con su propio cuerpo o entregarse a la prostitucion no 

constituye según las leyes me,:icanas ningún delito, o sea que en la 

fracción mentada Ja investiga~iOn a cometer una acción que no está 

tipificada por la ley como delito es lo que constituye el delito. Por 

otro lado como sigue diciendo el autor antes menciona.do el ir1dut..ir 

aeria solamente una tentativa de realizar el delito de lenocinio y sin 

embargo el código castiga en este artículo la tentativa cDtlKJ el delito 

mismo. Estamos en presencia de un delito de acción, no puede 

realizarse por omisión, ni por comisión po~ omisión, porque para 

realizar la conducta es necesaria una actividad del sujeto que induce 

sea de palabra por gestos o por insinuac1ones. 
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B> SOLICITAR es hacer del1ngenc1as o yestiones para llevar a 

cabo aloa, también puede consistir en requerir a procurar que se 

realice una conducta, basta el simple requerimiento o solicitud para 

que el delito quede tipificado, no es necesario que la otra persona 

efecto.e el came:·c10 ca1·n¿:1¡! basta con la simple o:.ol1c1tud. 

La conducta que nos pn.•senta en este segundo supuesto es de 

accidn, y tanto en este caso como en el anter·im·, es un delito de los 

llamados de mera conducta, no requiere de un resultado concreto, basta 

que el suJeta haga la sol1c1tud para que ~e considere co~et1do el 

delito; no puede realizarse por om1sidn. 

Cl Por t'.11 timo tenemos la conducta¡ FACILITAR LOS MEDIOS PARA 

qu& la otra persona entreoue a la prostitución, que es ayuda o 

proporcionar auxilio o ayuda para que se.realice o hacer ~s sencilla 

su ejecución. En este caso puede no presentarse el espíritu de lucro 

ya qua por ejemplo el alcahuete o la celestina por mero placer, 

incitan, solicitan o ~acilitan los medios para que se ejerza la 

proatltucidn o se realice el comercio sexual con un tercero. 

Para realizar esta · ter·cera conducta, se requieren 

definitivamente acciones concretas directas encaminadas a la 

realización de ese ~in. Es este un delito de accidn, pero también 

puede darse por omisión simple, como sería al caso de que una persona 

prestara su casa para que otra eJerciera la prostitución., 

~ 12& ~~~IB= No puede presentarse ausencia de 

conducta en ninguno de los tr·e?;. casos anteriores n1 por vis absoluta, 

ni vis matar, ni por actos ref leJOSw 

Fraccidn 111 

"Al que regentee, administre o sostenga directa o 

indirectamente prostíbulos, casas de citd o lugares de concurrencia 

expresamente dedicados a eMplotar la prostitucion u obtenga cualquier 

bene-Ficio con sus productos"~ 
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Las conductas f.•n esta +raccion sons 

A) Regentear 

B> Administrar 

C> Sostener 

A> Regentear quere decir; desempeñar temporalmente ciertos 

cargos o empleos. el que regentea es la persona que rige o gobierna un 

lugar, es aquél o aquella que d1r1ge. inmediatamente las operaciones de 

alguna empt·esa o negocio, en este caso el burdel. La conducta que se 

nos menciona en este superto es esencialmente activa, pues se 

necesitan realizar una serie de acciones para desempeñar el cargo de 

regente de un burdel, acciones que signiT1carian entre otras cosas 

tener cuidado de buen funcionamiento de la casa y del trabajo de las 

pupilas; el que regentea puede al mismo tiempo ser el dueño del burdel 

o un tercero. Estamos en presencia de un delito de accidn~ ya que para 

regentear es necesario realizar actos encaminados directamente a ese 

-fin, no puede regentearse omisj.vamente. 

B> Administrar siQnifaca cuidar, ejercer un empleo de 

vigilancia y atención, el administrador es la persona que tiene a su 

cargo el manejo econdmico de un negocio, .y para poder realizar estas 

funciones s~ necesita una actividad~ no es posible administrar 

omisivamente, en consecuencia estamos en presencia de un delito de 

acción. 

C) Sostener es sustentar, dar lo necesario para mantener 

algo, prestar apoyo económico a una empresa o negocio. 

Podemos considerar esta Oltima conducta aparte de las 

anteriores, ya que se refiere concretamente a la persona que es dueña 

del burdel, la que proporciona los medios económicos para que éste 

trabaje adecuadamente, por ejemplo el dueño fel burdel, el que 
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proporciona los medios econOm1cos para que funcione, que puede tener 

una persona que se lo administre. pero pueden concun-ir las 3 

actividades en una misma persona, el que regentea, el que administra y 

el que sostiene. 

La conducta núcleo del tipo; regentear, adm,nistrar o 

sostener requieren de una actividad del sujeto por lo cual son delitos 

de acción, no pueden darse omisivamente. 

AUSENCIA DE CONDUCTA: Definitivamente en los casas 

mencionados en la fracción no se da ausencia de conducta en nunguna de 

las tres hipótesis señaladas. 

En realidall las personas mencionadas en la fracción 111 ya 

están consideradas en la fracción l del artículo 207, porque el que 

administra, regentea o sistíene un prostíbulo, lógicamente puede estar 

explotando ol cuwrpo de otra persona por medio del comercio carnal, 

obteniendo un lucro Ú obteniendo cualquier 'bene~icio de ese c~mercio, 

pero seguramente la ley quiso hacer una mención expresa de los que 

hacen su oficio de la explotac10n de la prostitución, los que cuidan o 

dirigen los prostíbulos o soportan los gastas de los mismos. Al 

respecto la jurisprudencia en relación con esta fracción exige para 

que ne configure el delito, que se administre un lugar expresamente 

destinado a explotar la prostitución o que se obtenga cual4uier 

beneficio del comercio carnal en provecho del lenOn, dicho provecho 

debe ser el acto carnal mismo, no por otro concepto, como sería el 

alquilar cuartos a parejas, como adm1nistt·ador de un hotel o casi 

similar, no importando que las mujeres reciban wn el mismo, dinero por 

sus servicios, en la siguiente forma: 

Lenocinio. Delito de.- El articulo 207, del Código Penal, 

exige para que se configure el delito de lenocinio. que se administre 

un lugar expresamente destinado a explotar la prostitucion, no la 

práctica de la libertad sexual. o que se obtenga cualquier beneficio 

de los productos del comercio car na 1, debiendo er1tender este lll timo en 

el sentido de que el benef ic10 obtenido sea producto del acto carnal 
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a parejas, siempre que el administrador de participaciOn del mismo a 

las muJeres, ni éstas entreguen dinero a aquél, del producto de sus 

actividades". 

En contra de esta Jurisprudencia podríamos decir que estas 

personas sí podrían ser consideradas suJetos activos para efectos de 

la ley pues caben en el supuesto de la fracción JI que sería facilitar 

los medios para que alguien se dedique a la prostitución. 

Establece asimismo la jur isprudem:ia lo siouiente: 
11 Lenocionio, Responsabilidad penal •n el delito de meseros.- El 

trabajo de mesero es lícito en cuanto se desempeña en algún 

establecimiento cuyo func.ionamiento está permitido por la autoridad, 

pero tal actividad desarrollada en un prostíbulo o en casa de citas o 

lugares de concurrencia específicamente dedicados a explotar la 

prostitución, es ilícita pues· indudablemente que coadyuva en el 

mantenimiento y funcionamiento de las actividades del1ctuosas que 

con.figuran el cielito de lenocinio". <25) 

Par otro lado en la +rocciOn 111 se adoptan la~ eKpresiones 

directa e indirectmanete con lo cual quiere decir que las conductas 

que mencionan se pueden realizar por si o por interpósita persona. 

41 CLASlFlCACION Qf;b m;JJ_Il! 1!!i LENOCINIO, 

En relación con el número da actos en que se realiza la 

conducta, los delitos pueden ser: Un1subsistentes y plurisubsistentes. 

El delito unisubsistente cuando se rlo'aliza en un solo acto. 

El delito plut· isubsstente cuando la conducta requiere varios actos 

para su realización. 

En relación la -fraccion el lenocinio es un tipo 

unisubsistente, como tamllien un tipo plurisubs1stente porque las 

conductas mencionadas en esta fracc1on pueden ser habituales o 
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accidentales, las accidental idact implica un tipo unisubsistente porque 

signi~ica que basta con una sola vez un solo acto para que se consume 

el delito. La habitual1dad s1gnif1ca una conducta hecha con 

continuidad, repeticiOn, costumbre, lo cual requiere necesariamente 

una pluralidad de actos. 

En relación con las fracciones 11 y Ill nos encontramos en 

presencia de un delito unisubs1stente: basta un solo acto para que se 

consuma el delito. 

En relacidn con el resultado de la conducta: 

En las fracciones l y 111 estamos en presencia de un delito 

de resultado jurídico y material que requiere la producción de un 

resultado objetivo, en este caso es; que alguien realice un comercio 

sexual y que se obtenga un br.nefic10 por ello. Excepción hecha de la 

conducta, mantenerse cuando se realiza omisivamente en que se trata de 

un delito formal. 

En la fracción 11 del artículo 207 cuando habla de inducir, 

solicitar o facilitar los medios para que alguien se entregue a la 

Prostitución, se trata de un delito formal porque la simple acti.vidad 

del suJeto, aunque no se produzca ningún resultado material, produce 

solo un resultado jurídico. 

Por el daño causada: 

En esta clasificac1on aparte de las hipotes1s que se 

mencionan en la fracc1on 11 del ya 1·efer·1do artículo, que configuran 

un delito de peligro en los dem4s casos se trata de un delito de 

lesidn porque se daña concretamente un bien JL•.rídico protegido por la 

ley. 
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Es instantaneo, porque puede realizarse una vez y en una 

sola acción, cuando lu ley habla de accidentalidad, pero tacbién puede 

5.er uo delito pm-mane.1te, pur que 81 ·;ujfrlL o ::uJetos. c,·-1C' hacen del 

lenocinio su ocupacion habitual. o se mantienen en ese comercio, 

cometen un delito pet·manente, al igual de la persona que administra, 

regentea o sostiene una casa de citas o un prostíbulo <Fraccidn y 

Artículo 207) así como el que habitualmente explota el cuerpo de otra 

persona. Puede tratarse de un delito instantaneo, o permanente. 

111.- TlPlCIDAD 

U lNTRIJDUCCION: 

Beling fuén el de~cub~idar del tipo de elemento esencial del 

delito, y exrtlicó este concepto'a partir de la idea "Cat·pus delicti", 

cuerpo del delito, frase que sign1f-icaba el conjunto de elementos 

materiales que integran cada especie dilictiva. 

La tipicidad es hoy, un elemento esencial del delito, si una 

conducta no esta tip1Ticada, no hay delito. La palabra tipicidad viene 

del latín "tipus" que significa, símbolo representativo de cosa 

fiourada o figura principal <26). La idea de tipicidad es distinta a 

la idea de tipo por lo cual tenemos que señalar que tipo y tipicidad 

son das cosas diferentes; tipo es la descripción obJetiva de una 

c.onducta en una norma 1uríd1ca y tipicidad es la adecL•ación de una 

conducta al tipo, es el encuadramiento de una conducta a la 

descripción que la ley ha.ce. 

Tipo es, segó.n el maestro Celestino Porte Pet1t "la conducta 

o el hecho descritos por la nat-ma" 1 :'7) er: tr'1 presupuesto gene1·a1 de 

todo delito y en consecuencia de la formula "Nullum crimen sine typo", 

Jiménez Huerta dice que el tipo "es el lnJusto descrito y recogido en 

Ja ley penal". <281 
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Castellanos Tena menciona que 11 T1po es la descripción que 

hace al estado de una conducta en un ordenamiento jurídico••. (29) 

El tipo nos expresa la ~arma que el comportam1ento jurídico 

de los seres humanos pueden adoptar, p3ra que sea considerado contt·a 

la ley1 Mezger dice que el tipo es la razon de la ant11ur1dicidad de 

una conducta y lo define como: "el conjunto de todos los presupuestos 

a cuya eKistencia se liga una consecuancia JUr:ídica" y en sentido 

estrictamente ju1·íd1co sign1f1ca pa1·a él ''el 1n1usto descrito 

concretamente por la ley, en sus diversos articulas y a cuya 

realización va 1 igada la sanción penal" <30), a.firma también éste 

tratadista que toda conducta típica es siempre antiJui~ídica (salvo la 

presencia de algún 1ust1~1cante>. 

En el sentido de que el tipo es la razón de ser de la 

antijur1dicid.J.d, se han hecho criticas al respecto porque se ha dicho 

que el legislador crea las figuras penales porque piensa que las 

conductas que en ellos se detallan son antijurídicas,. La ley 

constituye un tipo y castiga con una pena los comportamientos ahí 

descritos porque considera que son opuestos a los valores que el 

estado so encuentra obligado a pr
0

otege1-, el tipo existe porque hay 

interses o valores en la vida humano que es necesario proteger. Las 

norn1as jurídicas siempre tutelan valores, esa es la ,-azdn de ser de la 

norma aunque algunos autores como Grispigni han negado que el bien 

jurídico protegido sea elemento esencial del tipo. 

Pavdn Vasconcelos nos define el tino como "La descripci.ón 

concreta hecha por la ley de una conducta a la que en ocasiones se 

suma su resultado- reputada como del1ctucsa al conectarse a ella una 

sancidn penal". (31) 

Porte Pet1t dice que el tipo es "la conducta o hecho 

descritos por la norma". en la JLirisprudencia "el tipo delictivo es el 

conjunto de todos los presupuestos cuya existencia se liga a una 

consecuencia jurídica que es la pena". <32) 
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Los elementos del tipo son: 

Los ~1.gm~filos ~~~lru! son, los sujetos y los ob1etos. Los 

sujetos, son el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo del mismo. 

Los objetos son: Q!ueto Jurídico tutelado y el obietos 

material Jltl Jlit!i.!;.Q. 

El !J!Li.~t..Q material ~~l delito es la persona o cosa sobre la 

que recae la conducta, la persona muetta en el homicidio o la cosa 

destruida a robada. En algunos casos el objeto material deJ delito 5e 

identi~ica con el sujeto pásivo del mismo. Algunos delitos carecen de 

objeto mat.er ial. 

El g_QJ.gto5 Jurídico 9el f#.~.l ita es el bien que se protege por 

la ley mediante la amenaza de una pena. 

Los ~mentas i!ill.dent_a!.§i_ circunstanciales. son: al 

Calidades especiales en las suJetos; el sujeto activo puede ser comun 

e indiferente, pero en algunos casos se requiere una persona con una 

categoria especial j.h .. lt" ·~Je111J)lt:i ser mexicano, ser funcionario, etc. 

El sujeto pasivo puede set· sin ninguna calidad especial, 

pero también puede requer1.- ciertas características; tener menor de 18 

años, ser del Se>:o femenino, etc. El suJeto pasivo del delito puede 

ser- el hombre, aun antes de nacer, el estado o la socic.:daU. 

b> Elementos subjetivos; son las reFerencias subjetivas que 

se requieren en ciertas conductas o hechos para que so consideren 

ilícitos por ejemplo el Animo del su1eto activo, el dec:ir a sabiendas, 

etc. 
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e> Elementos normativos; son los que solo pueden ser 

determinados mediante una valorac1on especial de la situación, tal 

valoración puede ser jurídica, por eJemplo, cuando la ley señala 

conceptos como ''derecho real" o "servicio pobl ico", o cultural cuando 

recae en cuestiones de otra tipo, eJemplu, cdst1dad, honestidad, etc. 

d) Referencias; que pueden ser de tiempo, de lugar, de modo. 

El núcleo del tipo es }.3 acción o la omisión, que 

normalmente se expresa en un verbo. 

Es necesario aclarar en este renglón cuando hay ausencia de 

tipo y cuando hay ausencia de tipicidad. 

Hay ausencia de tipo cuando el legislador en una forma 

deliberada o inadvertidamente no describe una conducta que debería ser 

incluída según el sentido general, en la enumeración o detalle que 

hace de loa delitos. 

Ausencia de tipicidad es cuando existe el tipo pero la 

conducta que se rea 1 iza no !le sujeta el:actamente a él. 

Las causas por las que se puede presentar la atipicidad son 

las si9uientes1 

a) Cuando falta la calidad exigida 

activo. 

al sujeto 

b) Cuando falta la calidad exigida en el sujeto 

pasivo. 
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e> Ausencia del oUjeto materid o jurídico. Puede darse 

tamb1en el caso de que existiendo el objeto no se 

llenan los requisitos de la ley en cuanto a sus 

atributos. 

d) Cuando supuesto el caso que se de la conducta no se 

dan las referencias temporales o espaciales exigidas 

por el tipo. 

e) En el caso de que fallen los elementos subjetivos 

requeridos por el tipo legal. 

A> Fundamentas bÁsicos. 

Son los que forman una Tamilia de delitos, como decía Beling 

(33>, constituyen un grupo según la naturaleza del bien tutelado, de 

asta manera es como están ordenados en el código penal. Son los que se 

encuentran normalmente bajo un tronco comun, titulo o rubro como 

delitos contra el patrimonio, delitos contra la moral publica, delitos 

contra la vida y la integridad corporal, ate. 

B> Especiales. 

Son los que teniendo un tipo fundamental aRaden otros 

elementos que son requisitos de su existencia y que excluye la 

aplicacidn del tipo básico, como ejemplo podríamos citar el 

parricidio. 

C> Complementados. 

Estos delitos surgen de un fundamental y dependen siempre y 

necesariamente de él, pero tienen una circunstancia que los hace 

diferentes; ejemplo, cometer el robo con violencia. 
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Los dos últimos tipas mencionados pueden ser agravados o 

privilegiados según se agrave o se atenúe su penalidad, en relación 

con el fundamental, es decir su mayor o menor sanción en relación con 

el tipo fundamental. 

a) Normales. 

Son aquéllos en los que el tipo constituye una descripción 

objetiva en las que no es necesario hacer una valoración. 

b) Anormales. 

En estos del itas es necesar·ia una vaJoracipn subJetiva, 

cultural o juridica. 

a) Simples. 

Los que tutelan un solo bien jurid1ca. 

bl Complejos. 

Cuando tutelan dos a más bienes Juridicosn 

Estudiaremos el tipo en el delito de lenocinio en relación a 

sus elementos. 

1.- Calidades referidas al sujeto activo. 

Desde el momento en que nustro codigo, en la fracción del 

artículo 207, habla de "toda persona:" y en las -fracciones 11 y 111 
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del mismo artículo emplea la e><presión ºal", podemos considerar que el 

sujeta activo del delito ptlede ser cualquier persona, no necesita 

tener n1ngun.:i calidad especial. 

En cuanto al nú.mero de sujetos activos el lenocinio es un 

del ita unisubjetivo porque se real iza por una persona. 

II.- Calidades referidas al sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo en el delito que comentaremos es la 

sociedad. 

111. Objeto jurídico v material del delito. 

Se han considerado como objeto jurídico en el delito de 

lenocinio, los siguientes: ' 

~1> La moral pública. 

2> La salubridad pablica. 

En nuestra ley el lenocinio se encuentra incluido en la 

categoría de delitos contra la moral publica, o sea que según el 

legislador, el bien jurídico progegido es la moral póblica, pero, no 

es posible medir el alcance de la moral pública, si varia según las 

épocas, el lugar y las c1rcunstanc1as especialemente en nuestro 

tiempo. La moral, se nos dice, es un conjunto de normas que no son 

apreciadas por los sentidos sino por el entendimiento u la co11L;Ü:1H.:.ia, 

que no conciernen al orden JUrid1co sino al ~uero interno de cada 

quien y al respeto humana. son las normas por las que se rige la 

conducta del hombre en relación con Dios o consigo mismo y na son 

sujeto de proteccidn de las normas Jurid1ca~ mas que cuando el sujeto 

activo del delito "quiere hacer publicidad de algo o hacer del 

conoc1m1ento del público algo" como dice la Lic. Marcela Martínez 
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Rearo, <34) la finalidad clara que per&igue el lenón en caso de este 

delito no es ofender la moral p6blica sino obtener un lucro y la que 

se lesiona al realizarlo es la dignidad hUmana. 

La jurisprudencia de. la corte al respecto, nos señala: 

"El delito de lenocin10 es una actividad de fondo inmoral, contra las 

buenas costumbres en perJuicio de la salubridad pUbl1ca en agravio de 

la libertad y économia de las meretrices a quienes se explota por su 

penuria ignorancia o depravación, la norma de cultura que entraña el 

precepto aplicable trata de proteger a estas e impedir l~ propagación 

de enfermedades, ~1 proselitismo y la degradación de los componenetes 

de la sociedad, de ahí que el actuar del lendn sea oculto y las 

relaciones ocasionales por lo que el medio de prueba idóneo es la 

reunión de 1ndic1os v su consecuencia la presunción, sin requerirse 

pur ende la imputa.cidn dl't una de las Victimas del del ita". (35) 

Se habla en est;1 JUr1sprudenc:ía de la salubridad p(Jblica que 

también ha sido considerada coma objeto tutelado por el tipo pero 

realmente este concepto podemos comuderarlo totalmente superado pues 

gracias al descubrimiento de los antib10ticos, no representan ya el 

peligro que significaban en la ant1guedad v aun no hace mucho tiempo, 

además quien tansmite la enfermedad venérea es la prostituta no el 

lenón. 

Objeto Material: 

En el delito de lenocinio, el objetos material del delito es 

la persona cuyo comercio carnal se solicita o cuyo comercio carnal se 

eKplota y puede ser cualquier persona, la ley no es limitativa a este 

respecto como el Código de 1929 y los cddigo de algunos estados de la 

rep~blica en que se alude concretamente a quien explota el cuerpo de 

la mujer. 
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B> Elementos Circunstanciales. 

l. l<eferencias temporales o espaciales. 

En todas las fracciones dPI c1tacfn artt"culn no hay ninguna 

referencia ni tempm·al ni espacial. 

11. Referencias a los medios de comisión. 

El meU10 de comision en la tracción 1 es el comercio carnal 

del que ya hablamos al tratar la conducta. 

111. Elementos normativos del tipo. 

Existen en el delito de lenocinio esta clase de eleatentos 

que requieren valoración· tanta Jurídica como cultural, ejemplo: 

habitual, accidental, l•Jcro, ;mantenerse, inducir, o comerciar 

sexualmente con el cuerpo, de las que ya hablamos al referirnqs a la 

conducta. 

IV. Elementos subjetivos. 

En relaciOn con el delito de lenocinio no encontramos 

elementos subjetivos del tipo. 

5> AUSENCIA DE TIPO EN EL DELITO DE LENOCINIO. 

a> Ausencia de calidad referida en el sujeto activo y 

pasivo. 

No se puede hablar de au5enc1a de tipo en este supuesto, 

porque como vimos anteriormente al hablar de los sujetos na se 

requiere ninguna calidad especial. 

b) Ausencia de objeto material y jurídico. 
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No se puede darse ausencia de tipo por falta de obJeto 

material del delito, porque no se requ1er·e de calidad especial alguna, 

en el puede tratarse de cualquier pet·sona. 

Ausencia de obJeto Jur· id1coi El tipo señalado 

especíricamente en el cod1go penal considera que éste es una ofensa a 

la moral pública por Jo tanto cualquiera que realiza alguno de los 

supuestos del artículo 207 est~ o~endiendo la moral publica y no cabe 

ausencia de tipo por falta de objeto jurídico. a menos que se 

compruebe que la moral pública acepta el Jenoc1nio. 

e) Solo hay referencias del lugar de la fracción 111 y su 

ausencia traería atipicidad en cuanto a esta fracción. 

d) Si no se r·eal iza la conducta por medio del comercio 

carnal, en la rracción I, habría atipicidad por no utilizarse los 

medios de com1s1ón requeridos en esta fracc1dn. 

e> No se requieren elementos subjetivos en el injusto 

descrito en el artículo 207. 

IV.- ANTIJURIDICIDAD. 

11 I NTRODUCC ION. 

La inclusión de la antijuridic1dad como elemento esencial 

del delito data del año de 1870, y es relativamente reciente. 

La conducta humana para nue se considere delito ha de estar 

en oposición con una norma; la palabra antijurídico, gramaticalmente 

tiene el prefijo anti, que quiere decir ir PO contra, en este caso en 

contra de lo Jurídico, es decir ant1jur1d1co queremos expresar que rs 

algo que va en contra del derecho. 

Tiene tal importancia este elemento del delito, que algunos 

autores dicen que es su íntima esencia, su naturaleza; una conducta 
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humana para que sea considerada como delito ha de estar en oposicidn 

con una norma. 

f'orte Petit dice que "una conducta es antijurídica cuando 

siendo típica no est~ protegid~" por- l•n<? ~ausa de Justificación". (36) 

Cuello Calon dice que "La antijuridicidad presupone un 

juicio acerca de la oposicion e>:istente entre la conducta humana y la 

norma penal, ju1c10 que solo recae sobre la acción realizada 

excluyendo toda valoración de índole subjetivo por lo cual la 

antijuridicidad tiene un carActer objetivo". (37) 

Franz Van Liszt nos señala que la antijuridictdad puede ser 

-formal y material: Antijuridicidad formal es la oposición entre la 

cunducta o hecho y la norma penal. 

Antijuridicidad mater1'al es la que comprende una conducta 

socialmente daAosa antisocial o asocial. 

Normalmente ambos conceptos coinciden, pero en realidad no 

se puede hablar de anttjuridic1dad material en forma estricta, porque 

una conducta aunque sea socialmente dañosa, si no está prevista por 

una ley que la sanciona no es antijurídica. 

El origen de estos conceptos de antijuridicidad ~ormal y 

material se dió como respuesta a las teorías de Binding quien dijo que 

la persona que comete un delito no est~ actuando en contra de la ley, 

sino que realiza un acto que se ajusta a lo pn;•visto en la let· pe;,al, 

porque la ley describe la conducta que se considerd contraria a una 

norma. por ejemplo Ja ley dice: s1 pr1v~s de la vida a una persona 

tendrás una penalidad, Ja norma que va dentro de esa ley es "no deber 

matar", luego si alguien mata está acusado. y actuando con.forae a Jo 

previsto en Ja ley penal, y concluye que la norma es la que crea lo 

antiJurídu:o. 
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Se criticó esta teroría por muchos juristas que sostuvieron 

que lo antijurídico no es lo contrario a una norma pm·que puede 

elaborarse una ley que ofenda los ideales valorativos generales y 

vi9antes de una sociedad y la conducta que infrinja esa ley es 

antiiurídica, aunque esa ley no proteja valores colectivos aceptados 

unanimamente y por otro lado cuando una ley conmina con una sanción al 

que efectua una conducta como matar, 5egún diji~os antes, es lógico 

entender que prohibe el homicidio y no es más que una fórmula la 

manera en que se e~~presa la ley, no es razonable pensar que quien mata 

cumple con la ley o se aJusta a ella. 

Mezger dice que cuando "el Juicio de una conducta arroja 

como resultado una contradicc1ón o desarmonía entre la ,conducta del 

hombre y las normas de derecha. nos hallamos en presencia de un 

acontecimumto inJusto, antijurídico". (38) 

De est~ se puede concluír que una conducta típica, puede ser 

antijurídica o na. según existan causas de justificación o no. 

El juicio de si una conducta es antiJurídica o no, compete 

al juez o al magistrada que es quien valora una conducta, la 

antijurid1cidad tiene como esencia la valoración para cali~icar una 

conduct•, •l derecho 

comporta•iento típico 

panal 

ª" 
es el que 

antijurídico. 

ancontramo& un comportamiento típico que no 

Justificac:idn. 

2) AUSENCIA DE ANTIJURIDICIDAD. 

determina cuando un 

En la antijuridicidad 

tiene ninguna causa de 

Esta ausencia de ant1Juridicidad ocurre cuando se presenta 

alouna causa de Justi~icacion,. que son las que constituyen el aspecto 

negativo de la antijuridlc1dad. 

Cuando una conducta es típica pero ~alta la ant1Juridicidad 

no hay delito. 
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Las causas de justificacion son completamente objetivas, no 

se refieren al sujeto en si sino al hecho. 

Castellanos Tena dice que son 11 aquellos que tienen el poder 

de exc:luír la antijuridicidad de una conducta típica". (39) 

Carranca y Trujillo (40) las llama causas que excluyen la 

incriminación y el código penal de 1931 las llama circunstancias 

excluyentes de responsabilidad, pero incluye en esta denominación 

además de las causas de justificación en la fracción 111 del artículo 

15, otras de naturaleza diversa. 

Jiménez de Azúa dice "que en las causas de just1-ficación no 

hay delito, en las causas de inimputabilidad, no hay delincuente y en 

las excusas absolutorias, no hay pena" .. (41) 

Las causas de JustifiCación son: 

A> Legítima defensa. 

BJ Ejecución de actos ordenados o permitidos por la ley 

(obrar en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho)1. 

CJ El Estado de nece&idad. (Si el bien SAivado es de más 

valía que el ••cri~icado>. 

OJ Obediencia a un Guperior jer~rquico. 

El lmpedimiento leg!t1mo. 

A) Legítima defensa. 

ºEs la defensa necesaria para rechazar una agresión actual o 

inminente e injusta, mediante un acto que lesiona bienes jurídicos del 

agresor" según el DR. Eugenio Cuello Caldn. (42) 



130 

Castellanos Tena dice que "es una repulsa a una agresión 

antiJurídica y actual por el atacado o por- terceras personas contra el 

agresor sin traspasar la medida necesaria para protección". (43> 

El origen de la legítima defensa como causa de justiTicación 

es muy antiguo y se ha buscado el fundamento de esta eximente de pena 

an distintas escuelas. 

La Escuela Clásica la fundamentó en la necesidad, ya que la 

defensa legítima era segun diJeron un sustituto de la defensa que 

tiene la obligación de prestar el estado cuando éste no puede hacerlo 

y la necesidad lo exige. 

La Escuela Positiva maneja el concepto de tamibilidad de 

agresor, y dice que la legítima defensa es el ejercicio de un derecho 

porque el agresor, está mostrando su temibilidad al realizar el ataque 

y todo cuanto se haga por rechazarlo es un acto de justicia social. 

Carrancá y TruJillo dice que l~ legítima defensa está 

Justificada tanto por la necei;;1dad como pot· la ausencia de temibilidad 

el que se defiende y por la imposibilidad que tiene el estado para 

defender los intereses de la persona que ha sido injusti~icadamente 

agredida. (44) 

Los requisitos de existencia de legitima defensa son: 

a) Ataque o agresión de intereses jurídicamente protegidos 

del que se defiende, dir:ha agt·esión debe ser: actual, inminente e 

ilegítima. La repulsa debe se1-: necesaria, proporcional y actual. 

La agresión no debe ser pr·ovocada por la actitud o conducta 

del agredido. y no se limita a la propia persona e intereses 

jurídicos, sino que puede ejercitarse en favor de los parientes o 

extraños. 
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En nuestro códioo penal en el artículo 15 fraccidn 111 se 

habla de la legitima defensa. como eMcluyente de responsabilidad. 

En los dos últ1mos parrafos de esta fracc10n se nos 

presentan dos casos de presunción de legítima defensa. 

A pesar de que el código penal menciona expresamente en la 

fracción 111 ya señalada la defensa del honor, la mayoría de los 

tratadistas coinciden que ésta no es l:i.cita por· medio de actos 

violentos, aunque algun autor de acuerdo con el código opina que si 

esta ataque o agresión al honor causara un 11al irreparable sería 

lícita una defensa propordiconada. 

El exceso en la Leoítima defensa se produce cuando el 

agredido va m~s allá de lo que era nece5ario para repeler la agresión. 

Segón el artículo 16 del código al que se eKcede en la 

legitima defensa se le considera como delincuente imprudencial. 

B> La ej~cuc1ón de actos ordenadas o permitidos por la ley 

ha 9ido consider•da en forma general como causa justi~icante. El único 

requisito es que el d~ber que se deriva de la orden sea un deber 

jur&dico, no moral o religioso. 

El que ejecuta lo que la ley ordena o permite no lleva a 

cabo ningún acto antijurídico, su conducta es completamr.ntc lícit~ y 

no puede serle imputada delito alguno "qui jure suo utitur neminem, 

laedit" "Ouien usa su derecho a nadie puede ofender 11
• (45) 

En el código penal que comentamos se menciona esta causa en 

la fracción y del articulo 15 ''obrar en cumplimiento de un deber o en 

el ejercicio de un derecho consigna.do en la ley" .. 
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C> Estado de necesidad. 

Ya desde la época del imperio romano se regulo el estado de 

necesidad, la LeK Rhod1a de Jactu, señalaba el caso del capitán de una 

n2'Ve que en caso de pel ig1·0 arr·ojaba al m~r el cargamento y qu.edaba 

libt·e de responsabilidad. 

El fundamento jurídico de la ex1stenc1a de esta causa de 

justificación fué dado por la Escuela Clas1ca en el sentido de que 

ante una situación de peligro el SLIJeto actúa y tiene que elegir 

coaccionado o provocado por la amenaza de un mal que se va a producir .. 

Los tratadistas clásicos en especial los italtanos, le llamaron caso de 

fuerza ~ayer, ausencia de voluntad libre, otros autores le llaman, 

exclusión de antijuridic1dad o Justif-icante, ot1·0 más causa de 

exclusión de la pena o exclusion de culpabilidad. 

La Escuela Positiva sigue un criterio subjetivo para 

determinar el estado de nece$idad al igual que la Escuela. Clásica, 

a.firmando que el acto ejecutado pot" una persona en estado de necesidad 

no revela temibilidad, en cuanta no es un acto antisocial por lo cual 

esa conducta debe quedar impune. 

El estado de necesidad en estas dos escuelas alude a un 

criterio subjetivo y hemos señalado que las causas de ju$ti.ficacidn 

son objetivas, no involucran al sujeto. 

Para considerarlo desde el punto de vista objetivo se ha 

considerado que hay dos valores de diferente jerarqu1a y uno de los 

dos tienen una situación preponderante. su jerarquía es mas elevada y 

por defender ese bien, se dá como consecuencia una conducta tipica •. 

Cuando hay un conflicto de valores o de bienes legítimos es necesario 

el sac.t·i-ficio de uno de ellos, el menos valioso. 

Es distinto el estado de necesidad de la leoítima defensa 

por qu~ ésta es contestación a una agresidn o ataque que se traducen 

lesión de bienes de otra persona. 
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Cuello Calón dice que el estadCl de nece!Sidad •as una 

situación de peligro actual e inmediata para bienes Jurtdicamente 

protegidos que solo puede ser evitada mediante la lesión de bienes 

también Jurídicamente protegidos pertenecientes a otra persona". t4b> 

Sebastian Soler dice que "es una situación de peligro para 

un bien 1urid1co 'que ~ul~ puede salvarse med1ante la violación de otro 

bieri jurídico". (47) 

En general el estado de necesidad es una causa de 

Justificación cuando el bten salvado supet-a en valor al sacriTicado 

parque en este caso se obra jurídicamente, con los derechos. 

Los requisitos para que se dé el estado de necesidad como 

causa de Justificación son: 

a) Amenaza de un mal O peligro grave actual o inminente y 

que el mal sea de mayor gravedad que el causado para evitarlo. 

b) Imposibilidad de ev;.tar el mal por otro medio menos 

perjudicial, que no sea el sacrificio del bien ajeno. 

el Oue la conducta intencional del su1eto no haya dado lugar 

al surgimiento del estado de necesidad. 

d) Un ataque por parle de quien se encuentra en estado de 

necesidad 

0) lmpadimiento legítimo. 

Esta causa de justificación se señala en nuestro 

ordenamiento penal en la fraccion VIII del at·ti'.culo 15. 
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3> ANTIJURIDICIDAD EN EL DELITO DE LENOCINIO. 

La ant1jur1d1c1dad en el delito de lenocinio se pr·esenta 

cuando se integran todos los P!::?1nentos de los tipos señalados en las 

distintas fracciones del articulo 207 y no se presenta ninguna cuasa 

de justificacídn. 

4) CAUSAS DE JUSTIFICACION EN EL LENOCINIO. 

A continuacidn trataremos de definir que causas de 

justificacidn pueden presentarse en el delito objeto de nuestro 

estudio. 

A> Legíti~a Defensa. 

Con5ideramos que en esta caso no puede cometerse el delito 

en legítima defensa. 

8) Obrar en eJecucidn de actos ordenados o permitidos por la 

ley. No opera esta eximente en el delito de lenocinio. 

C> Estado de Necesidad. 

Esta causa de licitud sí consideramos que podría tener lugar 

en el caso de lenocinio. ya que no sería remoto imaginar que un 

individuo encontrándose en un lugar desierto o alejado de la 

civilización, por cualquier circunstancia, un accidente de aviac:ión o 

una dP.scompostura de vehículo, <con el 9roblema de moru· de hamlJre o 

sed por falta de alimento o agua>. real izara cualquiera de las 

hipótesis del at·tículo 207 para obtenet· medios para satis.facer sus 

necesidades si hubiera un tercero que pudiet·a pt·oporc ianar lo. Aun en 

una ciudad no encontrando otra solución ante un problema grave dr 

-falta de alimento o de enfermedad y no pudiendo encontrar· traba Jo, 

podría operar en caso extremo y teniéndose siempre en cuebnta las 

circunstancias individuales. 
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O> lmpedimiento legitimo. 

No opera esta causa de 1ust1f1cac1on. 

U Al hablar de· imputab1 hdad, nos encontramos ya en el 

campo subjetivo del delito. 

La idea de imputabilidad implica una g1tuac:1dn subjetiva· del 

individuo, y se funda en la existencia de ciet·tas ca1·acter-isticas o 

condiciones psíquicas mínimas en el suJeto. 

Un indiviuo no puede ser responsable áe la comisión de un 

delito si na concurren en él ciertas condiciones mínimas de 

conocimiento, voluntad y caPaci~ad de ejercer esas ~acultades. Para 

que una persona conozca la ilegalidad de un acto y desee set 

intelectualmente apto. 

Castellanos Tena dice que ''la imputabilidad es la 

posibilidad de cometer un delito cond1c1onada par la salud mental y el 

desarrollo de su autor", •••• "es la capacidad de querer' y de entender 

en el campo del Derecho Penal". t4B> 

Carranca y TrUJillo dice que "es ímputable todo aquel que 

posea, al tiempo de la acción !as condiciones psíquicas eK1gidas 

abstracta e indeterminadamente por la ley par~ poder desarrolar su 

conducta socialmente". \49) 

La imputabilidad tiene dos facetas, que son salud por un 

lado y desarrollo mental par el otro. 

La responsnbil1dad es uqa consecuencta de la unputab1lidad 

ya que antes d1j1mos que la imputab1l1dad es simultánea a la comisidn 

de un hecho delictuoso, la responsab1t1dad no tiene lugar sino hasta 

que se comete ese hecho. 
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"Es responsable un 1nd1v1duo imputable que a causa de la 

ejecución de un hecho punible debe responder de él". <50> 

Teniendo en cuenta las normas juridicas para que un 

ind1v1duo ~ea responsable penalmente t!S necesario que actúe con 

voluntad conciente y libre. 

En derecho romano se dió poca importancia a la parte 

subjetiva en la comisión de un delito más bien se atendía al daño 

causada, ~ué hasta la edad media en que se empezó a tomar en cuenta la 

responsabilidad de las acciones humanas, basadas en la idea de que 

cada individuo tiene inteligencia. discernimiento de sus actos y 

libertad en su voluntad, capacidad de decidir a lo que llamaron libre 

arbitrio, en consecuencia si carece de esa capacidad de decidir no se 

le deber· {a hacer responsable penalmente, la responsabilidad penal de 

una permona era consecuencia de su responsabilidad moral. 

La Escuela ClAsica con Carrara, en su program, recoge estas 

ideas y seAala que para que un individuo sea imputable y responsable 

se requiere1 a) Que al momento de la ejecución del hecho posea la 

inteligencia y el discernimiento de sus actog. b> Oue goce de la 

libertdd de 5U voluntad, que s1gnif1ca querer el delito y ejecutarlo 

libre11ente. 

La EscuMla Positiva, dió su opinión en sentida contrario y 

creó la doctrina llamada del determinismo, seg6n la cual no puede 

eMistir libre arbitrio ya que la voluntad humana se encuentra 

determinada, sujeta a influencias de orden psicológico, físico y 

social. Todo individuo tienen una responsabilidad por vivir en 

sociedad proclamaron, y si comete actos que son peligrosos o 

perjudiciales a la sociedad, debe suf"ri1· una pena que se adapte a la 

peligrosidad del delincuente. 

Ambas soluciones presentan problemas desde el punto de vista 

jurídico porque comprenden conceptas éticos, sociales y religiosos que 

son ajenos al campo del derecho. 
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Autores como Feverbach y Ferri han hablado de peligrosidad 

social y la dividen en dos ramas; la peligrosidad social propiamente 

dicha que incluiría a vagos, mendigos, prostitutas y rufianes, por 

ejemplo y la peligrosidad criminal que son los delincuentes asesinos, 

lad1ones, etc •• A los primeros cor..-espondEt·ia la aplicación de medidas 

de seguridad, a los Segundos la aplicación de penas. 

Solo nos resta señalar que el estado de imputabilidad debe 

e~istir en el mom~nto de la ejecución voluntaria del hecho delictuoso. 

A este respecto es necesario mencionar que existen ciertas 

acciones que se denominan "liberae in causa" libres en su causa, 

determinadas en cuanto su efecto, que son aquellas en que el sujeto 

antes de actuar voluntaria o culposamente se coloca intencionalmente 

en situación de inimputabilidad, eJemplo: el que se embriaga para 

darse fuerza y cometer un d~lit~, el sujeto imputable, deliberadamente 

se ha convertido en inimputable.' 

2) INIMPUTABILIDAD. 

Las causas de inimputabilidad son1 

a) Estados de inconciencia transitorios. 

bl Miedo grave, <fracción VI del articulo 15). 

c> Estados de inconc1encia transitorios. 

Se encuentran mencionados en la fracción II del artículo 15 

del código penal. 

Para que pueda hDcerse valer esta causa de inimputabilidad 

en necesario que se reunan todas los elementos requeritios por el 

legislador, no puede faltar uno solo. 
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Del estudio de esa eximente de responsabilidad se concluye 

que pueden presentarse tres s1tuac1ones: 

a> lnconcienc1a por el empleo de s1stancias 

embriagantes o enervantes. 

b> Inconcienc1a por t0Mico1nfecciones. 

tóx teas, 

e> Inconcienc1a por trastornos mentales 

patológico. 

de carácter 

aJ El uso involuntario de sustancias tóxicas, drogas como 

morfina, opio. cocaina LSD etc. da lugar a un estado de inconciencia 

en el cual las acr.1ones que se e1ecutan no se pueden atribuir al 

sujeto, aunque mucho11 autores piensen que en los primeros grados de 

inlo><icación, si hay una capacidad de darse cuenta de los actos que 

real izan, en una s1tuac1ón de responsabi l 1dad atenu;a.da, no así en 

grados posteriores de intoxicación o en las crisis de abstinencia de 

los morf1ndmanas o en los delirios cocaínicos. 

En todoc estos casos es'muy importante la función de los 

tribunales coma datermtnadores de las causas y condiciones de las 

tras'tornos, ya que si la into><icacidn ha sido provocada por el sujeto 

mismo en forma voluntario y deliberada, para darse valor y producir un 

reiiultado delictuoso neis encontramos ante una accidn "liberae in 

causa" de las que ya hablamos, si la ingestión no es deliberada pero 

si imprudente, es posible que haya culpa por parte del sujeto. 

Se refiere también el código al caso del sujeto que ingiere 

sustancias embriagantes, pero aquí hay que se~alar que para que se de 

la inimputabilidad es necesaria una embriaguez absoluta en la que las 

~acultades mentales y volitivas estén anuladas temporalmente dada esta 

situación la actuación del suJeto podria equipararse a la de un loco, 

pero también en este caso como en el anterior es necesar·io examinar 

las causag de la embriaguez. porque solo será inimputable la per·sona 

que se haya embriagado accidental e involuntariamente, por un caso 
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fortuito, pues si la embriaguez es requerida y prevista o negligente, 

subsiste la responsab1l1dad del suJeto. 

La Escuela Positiva con Ferri (51) opina que el delincuente 

ebrio tiene una mayor pel1gros1dad social y que deberia agravarse la 

pena en este caso, que los Jueces deberían considerar la ebriedad como 

índice de mayor temibilidad del delincuente, en éste mismo caso 

cons1deraríamos a los adictos a las dt·ogas. 

b) Inconciencia involuntaria por toxico1nfecciones. 

Las toxico1nfecc1ones son las que sobrevienen al 

µadecimiento de alguna enfermedad infecciosa o microbiana y producen 

trastornos mentales como por eJ~mplo la rabia, el tifus, la tifoidea. 

Se considera qu~'estos casos el suJato enfermo puede llegar 

a tener una inconciencia de suS actos. Son eEtas situaciones muy 

delicadas por lo que debe estudiarse cada caso en par·ticular y el juez 

para dar su tallo debe acudir a especialistas o peritos en la materia. 

e) El tercer caso que nos presenta la ley es la inconcicncia 

involuntaria por trastornos mentales de carActer patológico. Se 

considera que en esta hipdtesis la ley se refiere a una perturbación 

pasajera de las facultades mental~s ya que como señalamos 

anteriormente en el artículo 68 la ley se refiere a los que tienen 

trastornos mentales permanentes. 

9) Miedo Grave. 

El miedo grave es causa de inimputabilidad, según el 

artículo 15 ft·acc16n VI "t:l miedo grave o el temor fundado e 

irresistible de un mal inminente y grave en la persona del 

contraventor". 

Esta fracción menciona dos situaciones. una de miedo grave y 

otra de temor -fundado. 
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El miedo grave se produce dentro del SUJeto aunque no haya 

ninguna causa que lo origine. El temor tiene como fundamento una causa 

externa; estos casos como los anteriores requieren la presencia de 

especialistas que determ1nene que tanto el miedo grave pudo oc:asio1¡,_\r 

un trastorno mental transitorio que anule la posibilidad de discer·n1,.. 

El miedo grave es pánico o terror que- hace perder al sujete la 

capacidad de querer y de entender. 

3) lnimputab1l1dad en el delito de lenocxn10. 

A> Estados de 1nconc1enc1a transitorios. 

Puede darse la 1n1mputabil1dad en la fracción 1 del artículo 

207, cuando la explotación sea accidental; coma también en la fracción 

II del mismo artículo, porque en un estado de inconciencia transitorio 

es posible que se induzca o solicite a una persona para que comercie 

sexualmente con su cuerpo o le factlite lo~ medios para que se 

entregue a la prostitución de hecho se la explote, siempre y cuando la 

ingestión de las sustancias que provoquen tal estado sea fortuita, no 

querida e imprevista, y que no se trate de acciones ºliberae in 

causa 11
• 

B} Miedo grave. 

Con base en lo señalado a la teoría consideramos que no 

puede darse el caso de m1edo qrave en el del l tu de lenocinio. 

VI Culpabi 1 idad. 

1 > Introducción. 

La culpabilidad tiene un carácter subjetivo, y presupone la 

imputabilidad y la responsabilidad. El sujeto antes de ser culpable 

tiene que ser imputable y responsable. 
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Algunos tratadistas senalan que el concepto de . culpabilidad 

viene desde el Derecho komano, en el que se conoc10 el concepto de 

dolo, al que denominaron1 Oolus Malus, Consulto, An1mus y Propos1tum. 

Dolus Malus, quería decir, tener concienc1a del hecho criminal que se 

com~le; CcJ1E1LI l to, cometer un de! 1 lo con premed1 tactón; Propós1 tum, a 

propósito y: Onimus intcncion. Para castigar un delito público era 

necesario que hubiera solo en cualquiera de sus formas; para castigar 

un delito privado era suficiente la culpa. 

Otros autores sin embat·go han dicho que la culpa se 

descubrió por los tratadistas 1tal1anos de la edad media, quienes 

incluso la distinguieron del caso fortuito. <52) 

Para fundamentar la naturaleza jurídica de la culpabilidad 

se han producido entre otras varias dos importantes teorías. 

a) Teoría P~icológica da la culpabilidad. 

Los defensores de esta corriente dicen que la culpabilidad 

es un hecho psicoldgico, su esencia está en la relación 

entre el hecho concreto objetiva antijur idico y su 

que existe 

autor. La 

antiJuridicidad es el aspecto objetivo que representa la valoración 

jurídica de ese hecho. 

Para estudiar este elemento del delito, se requiere un 

estudio del psiquismo del sujeto. que nos conduce al conocim1ento de 

la postura que adopta f-rente al mismo. La culpabilidad ~~ la pu~ .lÍ:i6n 

subjetiva dal agente -ft·ente al hecho real izado y dicho posicion supone 

una valoracidn normativa. 

Lo!!i psicologistas dicen que la culpabilidad tiene dos 

elementos e 
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Uno volitivo que es el querer la conducta; 

Otro intelectual. que es el saber que la conducta que va a 

realjJarse es antijurídica. 

Entre los partidarios de esta teoría tenemos a Soler, 

Ante. isei, Vi 1 lalobos, entre otros. 

b) Teoría normativa. 

Sostenida entre otros. por Reinhart Maurahc, H~zger, Pavón, 

Vasconcelos, Goldschm1dt y fundada por Frank. 

Dicen estos autores que culpabilidad es el reproche hecho al 

autor sobre su conducta ant1juridica, el ser de la culpabilidad la 

hacen reacer en un Juicio de reproche, el hecho antijurídico concreto 

es el punto de partida del reproche que se hace en contra de su autor. 

"Una conducta es culpable, si a un sujeto capaz que ha 

actuado con dolo o con culpa se le puede exigir por orden jurídico u11a 

conducta distinta de la realizada 11 (53) el juicio de reproche implica 

la posibilidad de exigir a un sujeto imputable que se comporte de 

acuerdo a un deber. 

Nuestro ordenamiento JLtr:ídico penal sigue la corriente 

psicologista de acuerdo con su artículo So. en 

siguientes: 

Los del i tos pueden ser: 

1.- lntenc1onales, v 

IL- No intencionales o de imprudencia. 

los términos 
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Se entiende por imprudencia toda imprevisión, negligencia, 

impericia, falta de reflexión o de cuidado que cause igual daña que un 

delito 1ntenc1onal. 

Maurach dice que "culpabilidad es reprochabilidad". <54) 

Jimenez de Asúa la entiende como 11 el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochab1lidad personal de la 

conducta anti jur ídtcaº. (55) 

Castellanos Tena define la culpabilidad como "el nexo 

intelectual y emocional que liga al sujeto con su acto". (56) 

f.9.r.a@.§ .Qg Culpabilidad. 

Las formas de culPabilidad son dos: el dolo y la culpa. 

Se puede delinquir con intención delictuosa, que es el caso 

del dolo, o por el olvido de las precauciones indispensables exigidas 

por el estado, que es la culpa. 

En el dolo 21 sujeto tiene conocimiento de que su conducta 

va contra la ley y a pesar de el lo la lleva a cabo. 

En la culpa se realiza la conducta con la esperanza de que 

no ocurrir~ el resultada. 

Sin intención o sin negligencia no hay delito. 

Algunos tratadistas señalan como tercera forma de la 

culpabilidad, el delito preterintencional, que es el que se 

cuando el resultado delictivo sobrepasa la intención del 

produce 

sujeto; 

cuando la conducta de éste origina un resultado más grave que el 

quet· ido, ejemplo; cuando queriendo golpear a alguien, el golpe es 

demasiado f'uerte y produce la muerte. Hay dolo en cuanto a la conducta 

y culpa en cuanto al resultado producido. 
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·· Binding señaló que dolo "no es solo conciencia de cometer un 

delito y voluntd de ejecutarlo sino impulso malvado a cometerloº <57) 

Las teorías que se han dado respecto a la naturaleza 

Jurídica del dolo son: 

~) Teoría de la voluntad. 

Es de las primeras doctrinas que se han elaborado, sostenida 

por Carminani y Fil1anger1 y después siguida por Carrara. 

Carmionani, definid el dülo COMO "el acto de intención más o 

menor perfecta dirigido a infringir la ley manii=estado en signos 

exteriores 11
• (58). Esta definición -fué muy criticada, pues se dijo que 

nadie delinque por el solo placer de infringir la ley. 

Carrara dijo que el dolo es "la intencidn más o menor 

perfecta de ejecutar un acto que se sabe contrario .:a la ley" (59), 

mejorando así el concepto antes eKpresado, pues no ga señala la 

intencidn de violar la ley como ~inalidad de la conducta, sino la 

intención de ejecutar un acto que in*ringe la ley. 

bJ Teoría de la representacidn. 

En esta corriente el elemento básico del dolo descansa en el 

conocimiento y previsión del resultado. Frank Mayer seRald que .. la 

conducta del J.ctiva es dolosa no solo cuando la representacidn de que 

el resultado sobrevendrá ha determinado al autor a emprender la accidn 

sino también cuando esa representación no le movid a cesar en su 

actividad voluntaria ••• " <60> 

e) Teoría ecléctica de la representación y la voluntad en 

forma vinculada. 
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Ma.gginre, uno de los u11c1adores de esta doctrina dijo "que 

el que obra dolosame11te pn?vce y qulet'"e el delito en la totalidad de 

sus elemer1tos" (b1) 

El Dr ~ Eugenio Cuello Calón dice que no puede estructararse 

la noción del dolo en estos dos conceptos porque puede darse la 

voluntad sin representación o representación sin voluntad, añade que 

es necesario que el resultado sea voluntario e intencional y define el 

dalo como: "voluntad conciente d1r1g1da a la ejecución de un hecho que 

la ley prevee como del 1 to". lb2J 

Jiménez de Asúa señala que el dolo es la "producción de un 

resultado antiJuríd1co con conc1enc1a de que se quebranta el deber, 

con conoc1miento de las circunstancias de hecho y del curso esencial 

de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y 

el cambio en el mundo exteY1or con voluntad de ralizar la acción y con 

representación del resultado qué se quiere o ratifica". (63) 

Castellanos Tena afirma que el dolo "consiste en el actuar 

conciente y voluntario dirigido a la producción de un resultado típico 

y antijur:.:dico". (64) 

Elementos ~ Dolo 

1> Conocimiento o representación de los aleaentos objetivos 

que integran el delito y del hecho que se va a realizar. 

2> Conocimiento del cambio que la &ccidn o la omisión han de 

producir o pueden producir en el mundo exterior, 

representación del resultado y voluntad de producirlo. 

es deci1· 

El dolo ha sido clasif1cado de diferentes maneras según los 

tratadistas, por lo cual nos limitaremos a definir las formas más 

comunes de dolo. 
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DOLO DIRECTO.- Se da cuando el suJeto ha previsto como 

seguro y ha querido el resultado de su accion u omisidn o los 

resultados ligados a ellas de un modo necesario. Existe en este caso 

voluntad en la conducta y querer en el resultado. 

DOLO EVENTUAL.- Se produce cuando el agente se representa un 

posible resultado delictuoso y a pesar de tal repr·esentación no 

renuncia a la ejecución del hecho aceptando sus consecuencias. Hay 

voluntad en la conducta y representación de la posibilidad del 

resultada aunque este no se quiere directamente. EJemplo: poner una 

bomba en un edif1c10, par-a cobrar un seguro. se esoera que esté 

deshabitado. pero s1 no lo está se puede pr-oduci1· la muerte de illguna 

persona. 

DOl.O INDIREClO.- Llamado también de consecuencia necesaria, 

en el cual el suJeto se propone un fin y sabe que al conseguirlo se 

producirán otro& resultados que son contrarios a la ley, los cuales no 

eran su obJet1vo principal. pero que con seguridad se ocasionarán y no 

la hac:~n retr-oceder con tal de lograr su obJettvo. Ejemplo: Si !ie 

quiere matar a una persona que siempre va en el cache con su chofer y 

le pone una bomba en el mismo, seguramente matará a ambos pero eso no 

le importa al agente. 

DOLO INDETERMINADO.- En este tipa de dala se tiene la 

intención genérica de delinquu·, existe la seguridad de causar un da~o 

sin saber cuál sera, el sujeto no se propone realizar un delito en 

especial. Ejemplo: El anarquista que ari·oJa una bomba a una casa o un 

edificio. 

Cuello Caldn dice que según la intensidad; el dolo puede ser 

Premeditado, Simple y Afectivo. (65> 

PREMEDITADO.- Es en el que persevera la mala voluntad y la 

frialdad de ánimo. 

DOLO SIMPLE.- Es el que se da en condiciones normales. 
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DOLO AFECflVO. - Es el dolo irreflexivo de los delitos 

pasionales, por ejemplo: 

El mismo tratadista distingue además entre DOLO INICIAL Y 

DOLO SlJEtSIGUIENTE. 

DOLO INICIAL.- Es el que existe antes de la consumación del 

delito siendo culpable el sujeto aun cuando antes de este momento 

cambie de propósito. 

DOLO SUBSIGUIENTE.- Es el que habiendo comenzado el sujeto 

la ejecución de un hecho no delictuoso, le sobre~iene la voluntad de 

realizar un hecho delictuoso. Ejemplo el que recibe por error una cosa 

ajena y la retiene después sabiendo que no le pertenece. 

En nuestro códigO penal el dolo se contempla en el articulo 

So. que divide los delitos en irltenc1onales y no intencionales o de 

imprudencia. 

El articulo 9o. establece la intención de do:lo: "La 

intencidn delictuosa se presume salvo prueba en contrario. La 

presunción de que un delito es intencional no se destruirá, aunque el 

acusado pruebe alguna de las siguientes circunstancias1 

l. Que no se propuso ofender a determinada persona si tuvo 

en general intención de causar daño. 

11. Que no se propuso causar el daño que resultó, si éste 

fue consecuenc1a necesaria y notoria del hecho u omisidn en que 

consistió el delito; o se el imputado previó o pudo prevt:er eaa 

consecuencia por ser efecto ord1nar10 del hecho u omisión y estar al 

alcance del romún de las qentes: o s1 se resolvió a violar la ley. 

fuere cual fuere el resultado; 

lll.- Oue creía que la ley et·a injusta y moralmente lícito 

violar la; 
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IV.- Oue creía que era legítimo el ~ín que se propuso1 

V.- Oue erró sobr·e la persona o cosa en que quiso cometer el 

delito; y 

VI.- Oue obro con el consentimiento del ofendido, 

e>eceptuando el caso de c¡ue habla 21 artículo 93". 

Pavón Vasconcelos dice que la culpa es "el resultado típico 

antijurídico, no querido n1 aceptado, previsto o previsible, derivado 

de una acción u omisión voluntarias, y evitable•. <66) 

Castellanots Tena afirma que 11 la culpa es el olvido mínimo de 

la disciplina social impuesto por la vida gragaria", también señala 

que "existe culpa cuando se realiza la c.onducta sin encaminar la 

voluntad a la producción de un resultado típico, pero éste surge a 

pasar de ser precauciones legalmente exigidas 11
• l67> 

"EKiste culpa cuando obrando sin intenc1on y sin la 

diligencia debida se causa un resultado da~oso, previsible y penado 

por la ley" Según Eugenia Cuello Calón .. (68> 

•Actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado que 

personalmente le incumbe y cuyo t·esul tado puede preveer·", nos '1ir:? 

Edmundo Mezger. (69) 

Teorías acerca de la naturaleza de la culpa. 

En el derecho Romano la culpa se dividió por su intensidad 

en1 LATA, LEVIS, LEVISll1A. 

CULPA LATA.- Cuando el acontecimiento dañoso se hubiera 

podido preveer por todos los hombres. 
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CULPA LEVIS.- Cuando solo los hombt·es diligentes hubieran 

podido preveerla. 

CULPA LEVlSSIHA.- En el caso de que el resultado hubiera 

podido preveerse solo por medio de una diligenc1a y cuidados 

especiales fuera de la coman. 

Esta última div1sion fue acogida por los tratadistas 

alemanes que la llamaron, CULPA CONSCIENTE E INCONSCIENTE. 

ClLPA CONSCIENTE.- Se da si el suJeto presenta C06\0 posible 

el resultado típico de su conducta, pero é-ste ultimo no se quiere y no 

se toma en cuenta, confiando que no suceder~. 

CULPA INCONSCIENTE.- Es en la que el agente no representa 

las posibles consecuencias 
0

de su conducta, por falta de cuidado, 

teniendo la obligación de pre~eer el resultado por ser éste de 

naturaleza previsible y evitable. 

Entre la culpa consciente y el dolo eventual hay una 

diferencia muy leve que es necesario señalar; En los dos casos hay 

voluntad en la condu.cta que los causa y representación del resultado, 

pero en el caso del dolo se acepta el resultado delictuoso, en la 

culpa se con~ía que éste no se producira, no se quiere el resultado no 

se acepta. 

Huchas teorías se han el~borado para determinar la 

naturaleza 1urid1ca de la culpa entre ellas seiialaremos: 

a) Doctrina de la previsibilidad. 

Esta doctrina fue seguida por carrara quien dijo que la 

esencia de la culpa "es la previsibilidad del resultado no querido• y 

define la culpa como 11 la voluntaria omisión de deligencia en calcular 

las consecuencias posibles y previsibles del propio hecho•. <70> 
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b) Teoría de la previsibilirlad y evitabiltdad. 

Nació esta corriente de la anterior y fué complementada por 

Brusa y Van Liszt. 

El primero dice que la culpa es "la omisión voluntaria de la 

diligencia necesaria para preveer y prevenir un evento penalmente 

antijurídico, posible, previsible y prevenible" .. 

El fundamento de esta doctrina es que el sujeto hubiera 

podido y hubiera debido preveer el resultado. De esta manera no tiene 

luoar un Juicio de reproche cuando el resultado siendo previsible 

resulta inevitable. <71> 

e> leería de la imprudencia o negligencia. 

Sostenida por J. J. Haus quien dice que la culpa es 

consecuencia de la neglicenc1a, ocasionada por la ausencia de voluntad 

de evitar el resultado dañoso. 

Villalobos, otro de los'seouidores de esta teoría nos dice 

que una persona tiene culpa ucuando obra de tal manera que, por su 

negligencia, ocasionada por su imprudencia, su falta de atención, de 

reflexión, de precauciones o de cutdados necesarios se produce una 

situación antijurídica típica no querida directamente, no consentida 

por su voluntad, pero que el agente previó o pudo preveer y cuya 

realización era evitable por él misma. 11 <72) 

A pesar de la ex1stenc1a de tan diferentes ideas al 

respecto, en todos los casos la naturaleza de la culpa está en obrar 

negligentemente. 1rrefle>:ivamente, sin cuidado. 

El fundamento en que se apoya el castigo que se impone a los 

d~litos culposos es, que toda persona que vive en sociedad tiene la 

obligación de someterse a las e~:igenc1as que ella misma impone en sus 

normas; ademas de deber de obrar· con todas las cautelas y precauciones 
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necesarias para conservar el orden JUrid1co e impedir su alteración, 

us por eso qtJe se sancionan dichos delitos. 

En nuestro ordenamiento legal los delitos culposos son los 

llamados no 1ntenc1onaJes o de 1mprudenc1a. mencionados en -:!l artículo 

Bo. Definiendo la imprudencia como toda imprev1s1ón 1 negligencia, 

impericia, falta de reflexion o de cuidado, quienes sostienen la 

existencia de la preter1ntenc1onal1dad la fun~amentan en la fracción 

11 del artículo 9o. 

Elementos de la culpa. 

1.- Conducta humana voluntaria pero no intencional. 

2.- Oue ésta se realice sin el cuidado o las precauciones 

necesarias para evitar resÚltados delictivos. 

3.- Rela~ión de cau~al1dad entre la conducta y el resultado 

no querido. 

4.- El resultadu de la conducta debe ser previsible para el 

agente. 

5.- El resultado debe ser una conducta o hecho que integren 

una figura típica. 

2) INCULPABILIDAD. 

Se da la inculpabilidad "cuando el suJeto es absuelto en el 

Juicio de reproche al decir de J1ménez Az(Ja". <73> 

Hay inculpabilidad, cuando no se presentan alQuno de los 

elementos esenciales de la culpabilidadc el conocimiento o la 

voluntad. 



La inculpabilidad supone una conducta típica y ant1Jurídica 

en un sujeto imputable. Las causas que excluyen la culpabilidad de un 

sujeto son especiales situaciones que concurren a la ejecución del 

hecho realizado por un sujeto imputable eliminando su culpabilidad. 

Las cuasas que dan orígen a la inculpabilidad son: 1) error 

de hecho esencial e invencible y 2l No exigibilidad de otra conducta. 

Ignorancia o error. 

Son estos casos de s1tuac1ones psiquicas del sujeto. El 

error es el canocim1ento ~also de la verdad, es un~ idea falsa 

respecto a una cosa o a una situac1on, se conoce pero este 

conocimiento es equivocado. 

La ignorancia en cambio es falta. de conocimiento. En el 

campo del derecho se usan ambos términos indistintamente. 

El error puede ser: de hecho y de derecho. 

ERROR DE DERECHO. 

Desde el derecho romano y durante largo tiempo, los autores 

ostuvieron generalmente de a.cuerdo que el error de derecho no e>:cluye 

la punibilidad del hecho, basados en la suposicidn de que todo el 

mundo conoce las leyes, pero en realidad tal afirmación no es muy 

válida porque se dijo; 11 ignorantia legis non excusa", porque en la 

vida diaria casi nadie conoce las leyes. Se consideró entonces que el 

fundamento de esta máxima es que si el común de la gente pudiera 

excusarse en el desconocimiento del derecho, para cometer in.fracciones 

al mismo, surgirían serias dificultades para el sostenimiento del 

orden jurídico. 

Carrara a.firma que "los principios sociales exigen que se 

presuma en el ciudadano el conocimiento de la ley penal, porque las 
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leyes y en especial las penales, castigan ,_:11ctos que son intínsecamente 

1morales, cuya criminalidad es evidente para todos". <74) 

En definitiva podemos considerar que el error de derecho, no 

tiene como consecuencia la incutpab1l1dad, porque un e concepto erróno 

sobre el significado de la ley no Justirica n1 autoriza su violación. 

El derecho positivo me~:icano no reconoce el error d~ 

derecho. 

ERROR DE HE.CHO. 

Los triS'.tad1stas en forma unánime admiten que el error de 

hecho e>:cluye la intención cruninal; desde roma existió la máxima; 

''lgnorant:ía vel error facti excuat 1
', pero si tal ignorancia o error 

fueren imputables o descuido o negligencia del sujeto, se es culpable, 

aunque no hay dolo en la intención e igualmente si la ignorancia o el 

error no recaen sobre un elemento e5enc:ial del delito. 

De esto se desprende de que hay dos clases de error d!;! 

hecho: esencial y accidental. 

El error de hecho accidental es el que recae sobre 

circunstancias no esenciales del delito, puede presentar tres 

aspectos: Aberratio, 1ctus, Aberratio in p~rsona y Aberratto delicti. 

Aberratio lctus,- es el error o desviación en el QDlpe¡ el 

resultado que se produjo no es el querido por el delincuente pero es 

equivalente. Ejemplo: Si queriendo matar a A. por mala puntería m.:ito ,:1. 

B. 

Aberratio in persona.- Es el causado por una confusión en 

las personas objeto del delito. Ejemplo1 Si queriendo matar a A me 

confundo y mato a e. 
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Aberrat10 delicti.- Error en el delito, es cuando se 

ocasiona un delito diferente del deseado. 

Estos tres errores no dan origen a ninguna causa de 

inculpabilidad, no benef1c1an en nada al delincuente. 

El dolo de las personas i1ue : C(.Jmeten del 1 tos en estas 

condiciones se presume en la ley. 

1> Error de Hecho esencial e invencible. 

Este tipo de error da origen a Ja inculpabilidad del sujeto 

cuando es invencible, es el que 

constitutivos del delito. 

rece.e sobre los elementos 

En el error esencial el sujeto actúa ant1jurídicament, 

creyendo actuar conforme a Ja ley. 

La doctrina alemana actual d1v1de este error en dos clases: 

de tipo y de prohibición. 

Es error de tipo cuando recae sobre un elemento a requisito 

constitutivo del tipo penal~ 

En el error de pr-oh1b1ción, se sabe que se actúa en contra 

de la ley pero se cree que se esta proteg1do por un justificante. 

Este es el caso de !as eKimentes putativas, que son 

situaciones en las cuales el sujeto por er·ror esencial, de hecho 

ínsuperable, cree con fundamento al reaiizar un hecho típico del 

derecha penal, hallarse amparado por un Justificante. 

Se han considerada eximentes putativas: 

La legítima defensa putativa. 
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Estado de necesidad putativo. 

EJerc1c10 de un derecho y cumpl1m1ento de un deber putativo. 

En todos los casos par·"l que estas situaciones puedan 

cons1derarse como eximentes, deben e~tar basadas en un error de hecho 

invencible y esencial. 

2) No exigibiJ.idad de Otra Conducta. 

En la doctrina hay d1ferenc1as de op1n1ón respecto a 

considerar esta cuestión como e1<cluyente de culpabilidad, pero el 

cód.igo penal nos presenta casos evidentes de no exigibilidad de otra 

conducta .. 

La doctrina alemana define la no exigibilidad de otra 

condLJcta diciendo que es una a.ct1v1dad que no puRde considerarse 

culpable porque al suJeto dadas las ciFcunstancias de su situación no 

puede ex1gírsele una conducta d1st1nta a la observada. 

Estos casos son: 

a> La coaccidn o violencia moral, vis compulsiva, que la ley 

llama "temor fundado". 

b) El encubrimiento de parientes o allegados. 

e) El estado de necesidad cuando el bien salvado es de igual 

valor que el lesionado. 

a) Vis compulsiva o violencia moral, (artículo 15 .fraccidn 

VI> llamada también coacción. s1gnif1ca "la constricción que un mal 

grave inminente eJerce sobre el espir1tu humano violentadndo sus 

determ1nac1ones". (751 
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La voluntad de estos casos no ha sido libre y en 

consecuencia el acto tipico que realiza el agente no se considera 

culpable. 

b) Encubr1m1ento de pariE.-ntes al legados. 

e> Estado de necesidad, cuando ante la amenaza de un peligro 

el bien defendido es de igual valia que el sacrificado. 

Caso Fortuito. 

Es todo acontecimtento involuntario e imprevisible que 

dependiendo de la acción del hombre se halla fuera de los límites de 

la prevención humana. No cabe disculpar algo que desde su nacimiento 

no es culpable. Es como dice Castellanos Tena, 

ºt1etacolpabi l idad". 

cuestión de 

El sujeto ha puesto en e~te caso todo el cuidado que un 

hombre diligente acostumbra emple'at· en el ejercicio de su actividad, 

para que no se produzca una lesión de derechos de otros individios, a 

pesar de lo cual el acontecimiento se ha producido <fracción del 

ortlculo 151. 

31 CULPABILIDAD EN EL DELllO DE LENOCINIO. 

al DOLO 

El delito de lenocinio puede concebirse en forma dolosa, con 

dolo directo premeditado e inicial. cuando hay un querer de la 

conducta y del resultado que se sabe es antijurídico, en esta supuesto 

se da la voluntad conciente que se dirige a la ejecución del hecho 

delictuoso. También puede producirse el dolo eventual cuando el sujeto 
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tiene una casa de Juego o un garito por &Jemplo v prevea la 

posibilidad o supone que por medio de ese neQocio las empleadas 

consiguen clientela y ejercen la prostitución en el 1r1ismo local, 

contribuyendo eso al éxito de su empresa. El objetivo pr1nc1pal es 

obtener di ne1·0 de la e: asa de Juego, pero si sur· ge l: pt·ost i tuc: i 6n y "?l 

lenocinio como consecuenc1a, se asume una actitud de indiTerenc1a 

respecto a ese resultado ael1c:t1va. 

bl CULPA 

Podemos por otro lado, hablar también de un delito de culpa 

en los diguientes casos: 

Fraccion J del artículo ~07 p,nrte final. ...... 11 se mantenga de 

este comercio u obtenga de él un lucro r:ualqu1era 11
; 

E.Jemploa los padres dB una prostituta que reciben dinero de 

su hija y se mantienen con él. sin saber a ciencia cierta a que oficio 

se dedicñ o de donde proviene el dinero y no se tiene el cl.ndado o la 

precaución de investigarlo, estaríamos en presencia de un caso de 

culpa 1nconc1ente; s1 estas personas se imaginan de dond~ provienen 

los ingresos pero pref1enm no averiguarlo esperando que el mismo no 

provenga de la pro~tituc1on sería un caso de culpa consciente. 

Fracc1dn 111 del articulo antes mencionado ºAl que regente1?, 

administre o sostenga directa o indireLtamente prostíbulos, casas de 

cita o lugares de concurt enc1a expt·esamente dedicados a explotar la 

prostitución~ u obtenga cualquier benef.1c10 con sus productos". 

Podría darse el caso en este supuesto del administrador o 

dueño de una sala de masaJes que ve aumentar su clientela a pesar del 

aumento de los precios y piensa que existe la posibilidad que las 

empleadas se dediquen al comercio se:<ual con sus clientes, utilizando 

sus instalaciones para el lo, pero no se molesta en cerciorarse porque 

obtiene más ganac1as, se coloca en el supuesto de culpa consciente 
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porque no tiene el cuidado de cer·c1orarse del asunto. n1 toma mínimas 

precauciones para evitar que se produzca esa s1tuacion. 

La culpa 1nconsc1ente se pt·oduc1r·ia. si no se sospechara 

ninguna situacidn, pero se om1t1er·a por descuido o negligencia la 

vigila.neta m1n1ma que debe tenet·se en el local y en real 1dad 

regenlearla, adm1n1strara o poseyera una casa de citas 

prostíbulo. 

o un 

En todos estos casos la s1tuac1ón psíquica del SllJeto, su 

intención, es muy importante porque segun se acepte o no el resultado 

estaríamos en presencia de una culpa conciente o un dolo eventual. 

En el supuesto de obJeter de la prostitución lucro 

cualquiera, o culaquíer benef1c10 por sus productos, que se señala en 

la parte final de las dos fracciones antes mencionadas. podemos poner 

coma ejemplo el de una persona a quien una prostituta le pide su coche 

o su departamento, mientras ésta sale a trabajar y le paga por 

utilizarlo. El sujeto sospecha que lo utiliza con fines de 

prostituciOn y no obstante recibe el dinero producto 

prostitución que le entrega ia prostitutar con tal de 

obteneiendo ese ingreso, no investiga sobre el asunto; 

consciente. 

de la 

seguie 

c:ulpta 

En el mismo caso que el anterior, si no se sospecha nada 

pero no se molesta en averiguar para qué se utiliza el apartamento o 

automdvil estamos en presencia de una culpa inconsciente. 

41 INCULPABILIDAD EN EL LENOCINIO. 

1> La inculpabilidad en el delito de lenocinio puede darse 

por error esencial de hecho invencible y por no el:igibil1dad de otra 

conduela. 

En el error esencial de hecho invencible, se actúa amaparado 

por una eximente putativa que seria e.i. supuesto del estado de 



necesidad putativo, en el cual el sujeto creyéndose encontrar en un 

lugar despoblado como el eJemplo que va dimos al hablar del estado de 

necesidad, incita o explota el cuerpo de otra persona y obtiene de el 

algún lucro o beneficio. concretamente alimentos. sin saber que hay 

una poblacion a muy e.orlo distancia¡ o el que obtiene dinero poi- los 

medios antes me11cionados oara compt·ar un medicamento, sin acordarse 

que tiene dinero guardado debaJo del colchon o un bono de ahorro sin 

cobrar <Fracciones l y ll y parte -final de la -ft·acción 111 artículo 

207). 

Otro ejemplo, puede producirse en el caso de la parte ~inal 

de la fracción 1 del artículo 207, cuando una persona se mantiene con 

los ingresos de una prostituta, pero esta le oculta su verdadera 

actividad y le dice que se dedica a cualquier otro trabajo, la persona 

mantenida está en una situación de error esencial de hecho invencible. 

2) También puede producirse la inculpabilidad, por no 

eKigibilidad de otra conducta1 aJ en el caso de via compulsiva, 

violencia moral; se caracteriza ésta porque hay posibilidad de 

elección. 

Los casan en que puede producirse la violencia moral en el 

delito de lenocinio son: 

Fraccidn 11 del articulo 207; puede coaccionarse moralmente 

a una persona para que realice todos los supuestos de esta fracción. 

Fracción 111 artículo 207; también puede eJercerse vis 

compulsiva sobre cualquiera de las personas mencionadas en esta 

fracción, para que se regenteen o administren un p1·ostíbulu excepción 

hecha del dueño del burdel o casa de citas. 

b) Puede considerarse también el encubrimiento en el caso de 

parientes o allegados que oculten al responsable en caso de delito de 

lenocinio .. 
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e> Seria posible que se presentara el estado de necesidad en 

el delito objeto de nuestro estudio, se se encontrara un bien de 

igual valor que el bien que se tutela. 

VII.- PUNIBIL!DAD. 

l> INTRODUCCION. 

Huchos autores, entre otros Bettiol, Frank, Van Liszt, 

Cuello Caldn y Jiménez de Azua, afirman que la pun1b1l1dad es el 

elemento de mayor trascendencia entre los que integran el delito, 

llegando a de.finir el delito como una acción punible, afirman que para 

que un hecho o acto sea delictuosa es necesario que una }ey le imponga 

una pena. Jiménez de Azua afirma que "La pun1bílidad es el carácter 

específico del crimen pues solo es delito el hecho humano que al 

describirse en la ley recibe una penaº (76>, las normas penales, según 

estos tratadistas se integran por un precepto y una sanción. 

Kelsen señaló que era inm:istente una obl igacidn jurídica de 

conducirse en determinada forma si na hay una norma que estatuya un 

acto coactivo para sancionar la c~nducta contraria, "si la concción no 

fuera un elemento esencial del derecho seria necesario distinguier das 

clases de obligaciones jurídicas: aquéllas cuya violación es 

sancionada con un acto coactivo y las que carecen de este carácter. 

Pero ambas serian verdaderas obligaciones juri'.dicas y en el ca.so de 

que &U violacidn no fUera sancionada por un acto coactivo no habria 

ninguna diferencia entre la conducta del individuo que ejecuta su 

obligación y el que la viola ... "Una ciencia del derecho que formulara 

la norma .fundamental sin introducir en ella la noción del acto 

coactivo fallaría, pues, en su tarea primordial •••• " <77> 

Pavón Vasconcelas <78> señala que las disposiciones 

jurídicas integrantes del derecho penal se constituyen con dos clases 

de normas, unas describen conductas o hechos que tienen como 

consecuencia la conminación de una sancion penal que es la pena; 

otras establecen prevenciones generales tendientes a la aplicacidn o 
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inapl1cac1on de las penas. El actuar o el abstenerse constituyen un 

deber jurídico cuando llevan la amenza de una pena, si no, esa norma 

que se~ala el deber pierde su validez y se convierte en algo 

declarativo. La pena es el castigo legalmente impuesto por el estado 

al cu1lpable de una infracción peni'l con el fin de conservar el orden 

jurídica, es la concret1zaciOn de la punibilidad y decir que la pena 

es la consecuencia de un delito es correcto, pero la pena no es el 

elemento esencial del delito que es la punib1lidad; que significa una 

amenaza de pena en abstacto, pena que se atribuye a quien co~ete una 

infracción a la ley. 

Soler, Castellanos Tena y Villalobos entre otros, se 

pronuncian en contra de esta posición; Soler afirma que "el delito es 

una acción típicamente ant1Jurídica, culpable y adecuada a una figura 

legal con.forme a las condiciones objetivas de ésta'' (79) y seíiala que 

la punibilidad no es sino cOnsecuenc1a del delito. 

Carrancá y lruj1llo le resta el carácter esencial del delito 

a la punibilidad al señar que las excusas absolutoria dejan subsistir 

el carácter delictivo del acto y e>:cluyen la pena. (80) 

Villalobos señala que la pena es una reaccidn de la 

sociedad, el medio de que ésta se vale para tratar de reprimir el 

delito, es algo externo al mismo y dados los sistemas que 

imperan es Ja consecuencia ordinaria del delito, 

actualmente 

señalando a 

continuación ºpor esto acostumbrados a las conceptos Arraigados de la 

justicia retributiva es lógico decir que el delito es punible; pero ni 

esto significa que la punibilidad ~arme parte del delito como no es 

parte de la enfermedad el uso de determinada medicina. ni el delito 

dejaría de serlo 5¡ se cambiaran los medio de defensa de la sociedad. 

Un acto es punible por que es delito~ pera no es delito por ser 

punible, en camb1u si es r1gu1·osamente c1er·to que el acto es delito 

por su antijurid1c1dad típica o poi· eJecutarse culpablemente (81>. Una 

acción o una abstención humana son penadas cuando se les califica de 

delictuosas, pero no adqu1e1·en éste car.icter porque se les sancione 

penalmente. 



A estas ar·qumentac1ones añaden los oefensores de esta 

pos1c1on que en el r:dso de las e>:cusas absolutorias se sanciona a 

los coautores en virtud de su pat"t1c1pac1on en la comis1on de un 

delito. con1-u·mandose r:on esto que puede f?}:1stir el delito sin la 

pun1b1l1dad, rtl amparado pot· la e}:cusa no se le aplica la pena. 

pero ':'ii a quienes intet·v1enPn en alquna f-orma en la real1:ac1on 

ded acto y esto es asi necesar lamente pot·que cooperan en el delito 

de lo contrario no seria posible sancionarlos. 

Porte F'etit, por su parte adopta una nueva posición con 

poste1·ioridad, diciendo: "que no se puede negar a la penalidad el 

rango de caracte1· del del ita con base a la pretendida naturaleza 

de las eHcusas absolutorias. Se dice que la conducta eJecutada poi· 

el beneficiat·io de una e::cusa de esa clase es típica,· antijLu·,dica 

y culpable y por tanto cons1tut1va de un delito y no es penada por 

cons1dl:!rac1ones especiales. Sin embarqo, cualquiera. que sea la 

natur·aleza de la excusa absolutoria. obviamente, respecto a 

nuestra leg1slacian. imposibilita la al.1l1cacion de una pena, no es 

punible. no encaJa en la de"fin1c1an oe delito contenida en el· 

artículo 7o. del codigo penal''• (82J 

Pavon Vasconcelos dice que "pun1bilidad es la amenza de 

pena que el estado asocia a la violac16n de los deberes 

consignados en las normas Jurídicas dictadas par·a garantizar la 

permanencia del orden social". t83J 

Castellanos ·1ena afirma que la palabra punibilidad se 

usa en dos acepciones: una para señalar la imposu:idn concreta de 

una pena a quien ha s100 declarado culpable de la comisión de un 

delito y otra consiste en el merecimiento de una pena en función 

de la real1:ac1on de cierta conducta. (84J 

Con r~specto a la oef1n1c1on de la lev en su articulo 

7o. muchos autores consideran que no es necesaria su inclusion en 

e~ códiqa penal pero en virtud de ella. se 1leqa a la conclusión 

de que? la pena es elemento esencial oeJ delito. 

l 62 



2) ESCUSAS A850LUTU~IAS. 

Son el aspecto negativo de la punibilidad, producen la 

ausencia de pun1bilidad; y al presentarse impiden la apl 1cacidn de 

la pena. 

Es este el caso en que el estado no castiga una conducta 

pot" r·azones de JUst ic ia o equ1 dad, cuando hay una excusa 

absolutoria los elementos esenciales del deJ1to se han producido, 

solo que no se oá la pun1cion. 

J1menez de Azua. senala que 11 son cai:sas de impunidad o 

encusas absolutorias las que hacen que a un acto tiplc:o, 

antijurídico imputable a un i'.Utor y culpable, no se asocie pena 

alguna por razones de ut111dad pdbl1ca''• C85> 

3> PUNIBILIDAD EN EL DELITO DE LENOCINIO. 

El artículo 20b de nuestro orqent3.miento. legal .señala la 

penalidad que corresponde al delito objeto de nuestro ·estudio, en 

la siguien"te forma "El lenoc1n10 se sancionará con prisión. de dos 

a nueve años y de e i ncuenta a qi..11n1entos días de multa. 

EXCUS11b ABSCJLUTCJF<IA.- No las hay. 
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CAPITULO 5 



LENOC!Nlll Y PROSTITULJON, REALIDAú CRUDA EN EL DISHllTO FEDERAL 

PROST!lUC!ON, F<oAL!OAD 5üCJ¡.,,_ EN El_ Id SIR! TO FEDERAL 

La~ r·azones por- J.as que un ser· t1umano s.e dedica a la 

prostituc1on. son muy vanaoas v dependen de Tactore$ psicolog1cos, 

internos o soc1olOqicos, e:<ter·nas Que han s1do obJeto r::e estudios muy 

serios y pro.fundos por los espec1al1stas en esta materia, pero en 

México en realidad el mcowor porcenta1e de las muJeres y hombt·es que se 

dedican antes lo hacian también por ignorancia pero ya en el Distrito 

Federal ya no sucede esta situación. En las zonas cañeras o mineras 

del país multitud de mu1eres que viven en condtciones muy deplorables 

y completamente ignorantes son 1Jevaoas por prm<enetas o lenones a 

estas zonas o lugares muy importantes de tráfico de personas a 

trabajar en sus locales pag~ndoles sumas irrisorias, cobrando estos 

lenones a sus clientes precios ~ltís1mos por bebidas y servicios. 

Ahor·a bien, en la .1rea metropolitana hay mujeres de posición 

desa.hoqada o que hayan 1·ecibido educación superior que por ott·a causa 

se prost1tuven, pero el porcentaJe de ellas en nuestro pais es m.;i,s 

reducido. Pero en la primera hipóteo:.1s en la cual se enmarca la 

ignorancia y la pobreza podemos afirmar que la ralta de escolaridad 

básica y -falta de conoc1m1entos elementales para n~alizar ott·o tipo de 

trabaJo, la f'alta de una educac:1on familiar aaecuada que le permita 

integrar una personalidnd con una e!icala de valores que les conceda la 

oportunidad de estimarse como seres 11umanos, Ja falta de una educ:ación 

integral son factores qu~ influven p~ra que h~y~ una nrostitucion en 

aumento. 

A pesar· d11 no ser con~ider·ada como delito, la prostitución en 

el Distrito Feder·al es castigada de +ac:to po1· los agentes de policía. 

En el r.·eclus:or10 4 CTor·1to>, para faltas administrativas el 80 o el 

90% de sus l.c,b1tantes n:s1dentes son prost1tu-.:as, que se Pncarcelan 

con base en la frac.cion :-<XI del articulo 3o. del reglamento de la ley 

sobre Justicia en materia de -faltas de pol1C1il ;: buen gobierno del 

Distrito Federal que dice: Alteran el orden publico y afectan la 
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segur l dad publ 1 ca y. en consecuenc l CI, son fa 1 tas de pol 1 e J ~ buen 

gobierno: •••• X>:.I. Invitar pet·•nt1r ~ eJercer· la prostttucton a el 

comerc10 carnal. ( 1 > Ahot c:i bien, las 1·etormas hechas a dicho 

ordenamiento y que dan coma consecuencia nuevo r-eg lamento 

1nt1tulado "Reqlamento i;i~::.t.:r n.:.t1vo C11 JUStlClL'l. c1v1ca p.ou·a el D1<:ótr1•_0 

Federal, en su capitulo 11, de las infrrlcc1ones, articulo 7o. fr·acc1ón 

XVI díce: Son infracciones c1~1cas en terminas del articulo 3o. de 

este reglamento, las s1gu1entes: .•• 4VI.- Invitar· a la prost1tuc1ón o 

eJercerla. <2> Siendo ambos articules v1olatar1os del ar-ticulo 5o. 

const1tuc1onal que dice: "¡..) n1n~un2 rn~rSC'li.~ podrd impedirse que se 

dedique a la orofes1on, 1naustr1a .. comerc10 o trabaJa que la acomode, 

siendo lícitos. El eJerc1c10 ae esta J1bet·tcocl sólo podt·.:t vedarse por 

detet·m1nac1on Jud1c1al .. cuarra.: SE! a•.,;iquen ·jet-echos de l.t.>rcer·os, o por 

resoluc1on gubernativa, d1ctaaa en t•Js t..:-r·ininos que marque la ley, 

cuando se o-fendan las derechos de l~• sociedad". (3) 

Desde este punto de vista v con apoyo en las aseveraciones 

hechas anteriormente, la prostituc1on es un o-ficio lícito y en 

consecuencia los actos de las autoridades, que pueden ser desde 

agentes de la Secretaria de GotJernac ion· ha~ta patrulleros o agentr.s de 

poltcia y transito, son v1olar.or1~s de la libertad de t1·abajo que toda 

persona tiene en ~ste pa1s, adem~s de que las detenciones se realizan 

arbitrariamente no sólo en lugares públicos, sino en casas 

habitaciones, hoteles o en cualquier otro lugar. También podemos 

considerar que al realizarse dichas detenciones arbitrarias, son 

violados los artículos constitucionales 14 y 16 en los que se 

menciona1 

Artículo 14, "Nadie podrá ser priva.do de la vida, de la 

libertad o de sus propiedades. posesiones o derechos sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumµlan las f-01·mal1dades esenciales del procedimiento y conforme 

leyes expedidas con anter1oredad al hecho". 

Articulo 16. ''Nadie puede ser molestado en su p~1sona~ 

fam1 l1a, dom1ci 110, papeles o posesiones, sino en virtud de 
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m~-.ndam1P.1•to esc1·110 de l¿• ¿1ut:ot·10<=1cl tumt:ietente. QU& ·unae 'f rr::1t1v1.' la 

caL1sa lpr ~I de1 pr·ocef1:1r11~:-1::.,J··. 

F'or la s1mple lectura dt! los dos antur10n:!s ar·tículos r·esulta 

Vlolados día a d1c.• sus. dc:-r·Pr 11ns cnnst1tucJonales, pUL'S son pr1vaUGS de 

stt 11bert.ad sin q11E? mec11e _¡u1c10 seguido ante t1·1bunales competentes y 

pt ev1amente estal.Jlecídos y ~~on molestados en su pen:o_··na snl que e:<1sta 

n1 ngun mandamiento esct-1 to de autm· 1 dad competente q11e fur1de> y m::t 1 ve 

l.:.• causa leqal del pr·oced1m1ento. 

ampar·a, 

En estas cond1c1ones ias prostitutas que aún acudiendo al 

han encontrada pt·otecc 1 On, porque no han progresado, 

buscando apoyo contt·n el c:1.buso d0 que son víctimas por parte de las 

autor1dadE"s y lo enC"_ientran en el lenon, prop11:1ándose as1 el 

l r-,c-·um..:-t·t.'ble ~· ocas tones el del i te es 

cometido por las prop1,..;s autorJd,·.HJes que les cobran un porcenta.Je de 

sus gan,1nc1as o una cuotu por· perm1t:.1rle~ el eJerc1c10 oe su 

pt ofesior .. 

A cont 111LtilC 1 o n r10·; pr>rm1t1mos, hacer una serie de 

rüzonam1entos para alcanzar un obJet1vo, que sería de acuerdo con la 

ley, la disminución o desaparic1on del eJerc1cjo del lenocinio. para 

lo cual las medidas que st? tornan en el Código Penal no son lar. más 

at1ecuadas. 

Al referirnos al objeto Jut·íd1co del del ita e•n cuestión, 

menc1onamos que éste lo c:onst1tuye 1,1 mor·al pública: pero al estudiar 

cún más detcnim1cnto el articulo 207 del Cod1qo Ft:mal y sus 

cÜnb~11i do dto"l 

esenc1aln1enle ccor1om1cu, obterier iJll iucro. una sat1sfaccion, tener· un 

negocio ¡_·1·oduct1vo, .:i costa o no de ia explotac1on d¿ otr·a person,'1. La 

pr·ost1lu• 1(tr1 y su p•1plntr:H~1nn snn er· re.;.l1dav un p1·oblcm . .1 de 

oten::<1S ,c.. l<'l moral~ s111u corno d1Jet·o11 l~s 01·ost1tut~-:. de t.ansa5 en los 

E~tadn!; 1·n1dos, al rr~c¡,:i;m::w sorwc la oroll101i.:1cH1 tiecr1d a .u of1.::1.1 "la 

µ10$t1tL1. ion P~ la 
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demanda" l4J. Por lo cual seri¿ conveniente mod1f1car el tipo del 

del 1to en lo!.:·· s1gu1entes terminas. 

fratclndose de una cuest1on de ganancias o de lucro y siendo 

la prost1tuc1or1 una ~ct1v1d~a t1c1ta4 un of1c10 o un t1·abaJo, 

entendiendo por este olt1mo, un ded1cat·se a cualquier of1c10, 

eJercic10, obra ocupac:1on. un es-fuet·zo hum.:>.no aplicado a la 

pr·oducc:1on de riqueza; ~e podr•a incluir el lenoctnio, dent1·0 los 

llamados por lJon Mariano Jim~nez Huerta. ''Del itas de E>:plotac1ón 

Laboral" <5>. en un capitulo especial que se 1nf1e1·a concretam1ente a 

los menc1onados delitos con un articulado que comprendería el 

artículo 365 del COd1go Penal con una penal1dan aqravada. en el 

aspecto de la sanc:ion corporal. pero más especialmente en el sentido 

de imponer· multas muy elevadas de manera que el negocio resultara 

incosteable pa1·a el lenon. tendiendo asi a d1sm1nu1r o desapa1·ece1· el 

mismo por no ser· un negr :10 productivo: otr·a soluc:1on sería incluirlo 

en el fítuio V1g~s11nc-~:..r1meFo o~ nuestro ordenamiento vigente. 

pr1vac1ón tlE'qaJ de iib•~rtad y t.ltrd'.i garantias. como una fr-acc1on 111.is 

del menc1onaoo artículo :>6'tr o como un art1culo aparte con la misma 

observac10n r·espect.o a ld penai id.ad que en el Ci.•.so antt:r101·. 

f'or otro lado esta saluciOn aunque muy apropiada, se 

considera un poco utop1ca ya que aJustandose a la realidad de nuestro 

país, el lenocinio es un delito que tiene un minimo de denuncias ante 

los tribunales, y cuando estas se pr·esentan, normalmente van asociadas 

a otros delitos, como lesiones, malos tratos. homicidio, etc. La 

actividad del len.dn, luego se mantendría impune y las multas elevadas 

se converti1·1an en scbornos a los funcionarios encargados 

cobrarlas, cuando no e.n cohechos a los agentes-proxenetas para 

conseguir su proteccion. 

Las ideas referentes a la relación laboral antes mencionada, 

tienen su origen en los pa1ses escandinavos en donde el año de 1965 la 

Organización Femenina Danesa. úansk ~.uinde Sumfund, pidíO al gobierno 

que permitiese la aperter·a de prostíbulos y concediese a sus pupilas 

la denominac1on de ºasistenta ~exuc l" (6J. 
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e o N e L u 5 1 u N E 5 

1.- Conforme a los objetivos planteados en los capítulos que 

componen este trpbaJO encont1·amos que la prost1tuc10n y el lenocinio 

han estado ligados a la vida de los seres humanos. a pesar oe haberse 

lntcntado tuca ciase de s1~temas, desee la proh1b1ción aosoluta con 

castigos muy severos, hasta la t·eglamentac1on con todas sus variantes 

1nc luyendo los llamados estados Lenones. 

'2.- Se llego a la conclus1on de Ql!e. con base a las ioeas del 

mo·:!m.ento auol1c1on1sta, ín1c1ado pm· Joser1na Buttler-, que despues 

se conv 1 rt lo en Fede1·a.c1on Hbol1r:1on1sta l nternac tonal~ la 

orost1tuc1on es una act1v1oad libre y que se lleva al cabo de mutuo 

acuer·ao y confor-m1da.o, el 11mite de la p1·oteccion jurídica en este 

ca<;;¡o. solo debe restringir·se a los menot"es oe edad, por tratarse de 

personas que ct.1recen de una madurez adecuada por lo cual no tienen 

c.:-pac1CJad de d1sc.et n1m1e11lLl s 1_;i1LLC'rrtc. n1 los conoc1m1entos pc.ra 

ele911· entre el 0112n v 81 m"ll. r11 pa.t·a pt·oouc1rse volunta1·1amente -en 

sus r"e.a..~c1ones s1:::>»uc:,le:::. • 

. 3.- t::n la pr·ostituc1on no hay violac1on de ningán derecho, 

como es car.3ctet·istica de los delitos. puedt! trata1·se de una actividad 

inmoral y como r.al reprobable, pero no puede decirse que en el ambito 

de una comunidad. lesione un derecho individual o social por lo cual 

ha deJado de se1· considerada como delito en la mayoría de los países. 

4.- LJue se considere al lenocinio como un delito de 

e:-<plotacion y no como un delito de ofensa a la mor-al pública, en el 

Que se imponga como sancion, adem~s de la pena privativa de libertad, 

un sistema de multc1s elevadas que 1~:.1onen definitivamente la economia 

del lenón, convirtiendo esta actividad en un negocio poco productivo, 

ya que los neqoc1os que no producen tienden a desaparecer 

paulatinamente. 
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5.- Como complemento •11? estas pr opos1c1ones podemos señalar 

ia im;:iortanc1a -fundc3me:nt.;;1 J ·e t:1ene el pt·op1c1at· programas de 

con,1venc1a fam111~r·, pir·a +ortalecer· 1~zos ae unton entre padres e 

h1Jas. en los que se aestaque 1a necesidao pr1nc1pal Que tiene para 

los ninc s la atenc1on curect:. " oe· son<"'l de los P'3dres. especialmente 

de la madt·e en los pr1mer·os ar=,cis Oé v1c,.=-1 de estas. al mismo tiempo una 

mayor 1:1ducac 1 on oe los _, ó'Jenes en todas los a!:>pectos ir1eo1ante 

confe1·enc1as y pl~t1cas. ut111:anco ios meo10~ masivos ce com~n1cac1an 

as1 en fo,.-ma d11·ecta, tanto er. los cent1·os ae tr·aba~o ., r:!e estuc:uos, './ 

que incluye. desde JOvenes cdmoes\no5 nasta estudiantes un1versitar1os, 

especialmente en el te1·reno se~ual, ~onci&ntizac1on ae nacer meJores 

familias en lo qLte se 1·e-f1ere a calidad mo1·a1. et:ica y humana, lo CLii•~ 

no depende de los 1nqreso-s económ1cos de las fami l 1as. hardn r.ieria:::; 

delincuentes y prostitutas y cama consecuencia menos explotaaores de 

el las. como son p1·oxenetas ·¡ lenanes. 

6.- Se ha visto que la policía extorsiona. explota y p1·otege 

a la prostituta, es decir, la obliga a proporc1onarle parte o el todo 

de los ingresos obtenidos po1· el ejercicio de su oficio, en caso de 

que se niegue. la detiene para trasladarla al t·eclusoria 

administrativo 4 "Torito". pa1·a cumplir su condena correspondiente; 

los policias regentean a algunas prostitutas haciendo y ejerciendo el 

papel de "gigolos" por lo que la meretriz es obligada a e;ercer ·la 

prostitución y la muJer voluntariamente propm·c1ona a la policía 

cierta cantidad de dinero a cambio de su protección. Por lo anterior, 

es necesario que la policía no intet·venga, solo en el caso de que se 

suscite un escándalo en la vía publica. Hsi se evita el delito de 

cohecho y el fomento de la corrupción entre la policía. 

7. - De aquellos autores que sostienen la tesis de la 

existencia de las casas de asiqnación, propongo: que estos 

establecimientos ocupen una sola -finca y aleJarlos de los parqueE. 

Jardines poblicos, edificios publicas~ templos, hospitales. carceles, 

escuelas, etc •• dentro de estos que conserven la higiene necesaria 

para evitar el contagio oe algun~ en~ermeoad; que se es~ablezca un 

registro de estos, pi'ra su control. para ev1 tar· las casas de 
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asignación clandestinas, establecer en cada Oelegac10n Polit1ca, en la 

Junta de Vecinos grupo que se dedique e1:clns1va.mente a la 

presecuc1on de esr_as en caso oe descubru· alguna, denunciarlo 

1nmed1atamente a !~s autoridades para aplicar las medidas antes 

mencionadas. 

B.- Sanemos que la prost1tuc1on esta organ1zaaa por el Est~do 

y que éste 1:-s el único Denet1c1ar10. También, tenemos conoc1miento de 

algunos Tunc1onar1os que son dueños de antros de v1c10 <cabarets, 

casas de as1g11ac1on, hoteles. baños pOtJl1cos, etc.>: tratar de 

conc1entizar a estos, convenc1endolo~ de que es una verdadera infamia 

valerse de la 1:ond1c1on de la muJer para satisfacer una necesidad 

fisiológica, que es el medio menos idóneo para enriquecerse 

(ilegítimamente); despoJarlas de estos antt-os para que la•; meretrices 

se organicen por sí sala~. 

De mi parte propongo, que la prostitución se reglamente para 

que las a loii interesados elijan el camino_ a seguir. 
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