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México, D.F., a 26 de Mayo de 1994. 

LIC. PABLO ROBERTO ALMAZAN ALANIZ. 
Director del Seminario de Sociologfa. 
Presente. 

Eslimado Maestro : 

Adjunto a la presente la Tesis intitulada EL ABORTO, PROBLEMATICA 

SOCIO·POLITICA DE NUESTRA ACTUALIDAD, que dirigi al alumno Pedro 

Ramfrez Heméndez, y cuyo tema se encuentra registrado en este Seminario a 

tu muy digno cargo. 

Agradeceré tengas la genlileza de revisarla y hacer las observaciones 

que consideres convenientes, y en su oportunidad tengas a bien aprobarla. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un saludo muy 

afectuoso. 

ATENTAMENTE 

r I ------·----
. ··-·..._ S'/. _//------- ----

~6~~ MORENO NAVARRO. 
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l. ANTECEDENTES lIISTÓRJCOS 

La historia de las diversas legislaciones antiguas rnn respecto al ADOll.TO, muestra 

que se trata de uno de los delitos que representa mayor divorsidad en su represión penal. 

Mientra' en algunos países era considerado impune, en otms, al contrario, era severame1~ 

castigado con la pena capit.11, sin que faltaran penas más suaves y mitigadas. 

1) PUEBLOS PRIJ\llTIVOS. 

En los pueblos primitivos tenía el padre derecho a vender o matar al hijo como de su 

propiedad absoluta. En estas condiciones, el derecho al aborto debía forzosamente admitirse. 

La infonnación más antigua que se tiene es la referida al emperador chino Shen Chung 

(2737-1696 A.C.) quien escrihiti un tratado en el cual se menciona el instrumental y tccnicas 

para el Aborto. 

En el Código de Hamurahi, casi 2000 años A.C., los hititas castigaban el aborto con 

penas económicas, y en algunos casos hasta con la muerte. 

2) INDIA. 

En el Código de Manli, de las más antiguas Leyes de la India se establecla que para 

manrener la purew de la sangre. cuando una mujer de casta mu)' elevada quedaba 

embarazada por un hombre de casta inferior, el producto debla morir ya sea por el suicidio 

de la madre o bien por el aborto. Se castigaba as( en fonna severa la infidelidad de la mujer 

contra su casta. 
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El aborto"" practicaba por razone.< eugenésicas; par• proteger la pure:ra de la sangre 

de las castas elc\'adas. 

3) GRECIA. 

En la antigua Grt."<ia, el abono, con excepción de algunJs prohibiciones no era 

considerado como acto dcshmll"_<to. por el contrario, los filósofos hablaban de su práctica 

como un hecho narural. "Sin embargo, se castigaron con pena pecuniaria impuesta como una 

reparación de los daños que en la familia originaba "11 ,. 

En algunas ciudades griegas como en Gonyna el abono provocado por la madre sobre 

sí misma"" castigó como ofensa a la putestad del padre; en Atenas hasta la época de Lysias 

no er• castigado. Solamente l11sta cumo ¿poca tardía en Tc~as rue severamente castigado y 

en Mikto con la pena capital. 

Por su pane, S.ícrates admitia d aborto por voluntad de la madre y Aristóteles lo 

aprobaba cuando la mujer había tenido demasiados hijos. Sin embargo "Ilipó:ratcs prohíbe 

en su juramento, provocar el abono a las mujeres • a ningu1•1 entregaré un pesario 

aborti\'O • "r.:¡· 

(1) 5.k"ckt c • ...mo Di•ill J.>r¡e A. ·A!,·M ~~DnO j1,11\o11t&J rn 1nrno il Miono' El Abcr.u WI Erl"'f-IC M..i1.i1~iplirw ... UN.\lll la E4, 

Mhui. l'ND. p "4. 

(1¡ ~tlw:;u4. V. 'J.IVUJI éc l.foJw;:ina l..r¡A:'. 5.l!v• F..<!a.xo óª 1:J faí*""'· 194.t p JIJ 
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4) ROMA. 

En los primeros tiempos de Roma fue considerado el aborto pro\'ocado de un feto 

como grave inmoralidad; sin embargo. ni en la ér.<ica republicana ni en la primera etapa del 

imperio fue considerado como delirn dicha acción. La razón de ello erJ que dominaba la idea 

de que el fe!O era pane del vientre de la madre, y que en este caso se estimaba que el c.1stigo 

constiruia una grave intromisión en la esfera jurídica del individuo. 

Seglin las U:ycs Regias. era pcnnitido al marido practicar el abono de su 

mujer, como una derivación del concepto patrimonial sobre los hijos, es decir, se 

consideraba que el feto era una propk-dad privada dd esposo. Hasta la época de Severo no 

se consideraba como delito, ya que anteriormente, como ya se sedaló, la vida emhrionaria 

se tenia como una parte del cuerpo materno, es posteriom1cnte que se le sometió a sanción 

penal y se hizo de modo "extraorJinem". aunque invocando para ello la U:y contra el 

en\'enenamitnto, aplicándose como pena la confiscación y destierro, c:\ccpto cuando el aborto 

provocara la mucne de la mujer, pues se llegaba a la pena capital. 

El análisis de estas cuestiones penniten conjeturar que el abono entre los romanos era 

un delito de poca importancia, que al cometerlo sólo afectaba intereses individuales y no los 

de la comunidad. Evidentemente, es!a individualización expresa la organización social y 

económica de los romanos, de su derecho en general y de su sistema penal en panicular. Con 

algunas modificaciones, esta concepción individualista se traslada a las legislaciones 

medievales. 
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5) CRISTIANIS~IO. 

En los primeros tiempos del cristianismo los escritores diferían de las opiniones de 

los jurisu_s romanos. F.stabkcían que el feto no es pane del vientre de la madre, sino un ser 

dotado de alma. 

El cristianismo proclamó el derecho a la vida, no sólo del niño, sino aún del feto; de 

tal manera que "comeiuó a estimarse el at>ono ptovocado como un verdadero delito, salvo 

que el derecho canónico, influido en las teorías anímicas, distinguió entre la muene del feto 

vivificado, con alma, y la del few en la que ésta no residfa; para estable<:er 1al distinción se 

decfa que el embrión se animaba de 6 a 10 semanas después de la concepción, según el 

sexo". 01 

Progresivamente, las penas contra el abono se hicieron más rigurosas s1 e\ abono 

causaba la muene del feto provisto de alma, la penalidad era la mucne; en caso comrario las 

penas e;an generalmente pecuniarias, salvo en las panidas en las que se castigaba al 

abonador con destierro a una isla por cinco años. Sixto V en 1588 y Gregario XIV en 1591, 

lo asimilaron al Homicidio Voluntario, con igual sanción, la pena de muerte. "El Papa Sixto 

V en la Constitución "EFFRAENATAM" del 29 de octubre de 1588 castigó al abono no 

sólo con graves penas vindicativas sino también con 1a excomunión Latae Sententiae 

reservada al Papa··<'> 

{JI Q\iirél: C\l&l'Óll, Alf'"o 'Mcdi.:ina For~·. E4:tDl'tM. ~. 4' F.J, MtiU 19!.&, ¡: "6 

!4) S~Cun!tto 0.1,lla Jur¡c A., ºAIJlir..auir.s.Jcia:mna ju.1irJ1D1 tr1100>D al Abortaº Ob. CL, p.16 
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6) FRANCIA. 

El dert'Cho francés no dislinguió entre el feto animado y el no animado, castiga al 

aborto como crimen grJvisimo con la pena de muerte. 

En 1566 Enrique 11 publicó un edicto en d que el simple ocul~uniento del embarazo esta 

castigado con la pena de muorte, con mayor razón se castigaba el aborto. Este edicto fue 

renovado por Luis XV en 1735, pero en realidad escas penas jamás se aplicaban. Sólo 

constituían la c.~tremidad del rigor. 

Después de la campaña de Voltairc y Rosseau la penalidad fue de 20 años de prisión 

en el Código Pe!lll francés de 1791, y se aseguraba la impunidad a la mujer que denunciaba 

a su cómplice. 

7) AZTECAS. 

El derecho penal azteca, era muy sangriento. La pena de muerte era la sanción más 

corriente y su ejecución fue generalmente pintoresca y cruel, a veces los efectos de ciertos 

castigos se e~tendian a los porientes del culpable hasta el cuarto grado. En ausencia de toda 

distinción entre autores y cómplices todos rt'\:ibían el mismo castigo. 

El homicidio entre los aztecas conducía a la pem de muerte, en tal virtud, que el 

deli!O de aborto era castigado con relativa SCl'eridad, "observamos un gran rigor sexual, con 

pena de muerte para incontinencia de sacerdotes, pJra la homosexualidad (respecto de ambos 

sexos), \iolación, ~stupro, incesto y adulterio" (,1• 
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Segun Kohler, en el derecho penal azteca el abono era castigado con la muerte que 

se aplicaba untu a la mujer que abvru como al que la ayudaba. "Llis fuentes consultadas 

permiten conjeturar que a difercnciJ dd Derecho Romano, en el aLteca el abono era un 

delito que afcctab.1 los intereses de la comunidad" 1, 1• 

La se\'era realidad, que corresponde a la crueldad y dureza del derecho penal azteca, 

es 3 su \'ez expresión de su organíz.ación social qu~ rt!ílt!jan: un fuerte sentido de comunidad; 

el respeto que la mujer embar.17.:ida merecía, pues al morir al dar a lul, se dice que go1.:iba 

del farnr de determinados dioses; la imponanda que todo mcimiento tenia; la accpución del 

principio de restitución como sanci(m que pre\'alecia sobre el castigo allí donde aquello fuern 

posible, sin embargo, en el abono no >ucedia. 

8) ANTIGUA LEGISLACIÓN ESPASOLA. 

En la antigua legislación espanola. el fuero juzgo castigaba con la muerte o la ceguera 

a lo.• que mataban a sus concebidos o después del nacimiento, así cumo los que 

proporcionaban hieí\'as abonivas. 

En las codificaciones españolas del siglo XIX no se estabkda la dis!inción canónica 

en cuanto a la edad intrauterin.1 del producto de la concepción. Llis partidas en cambio 

siguieron la distinción canónica sobre la animación del feto, con penalidades desde el 

destierro hasta la pena de muerte según el caso. 
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a) Epoca Colonial. 

Durante la mioma en México, se aplicaron como todos sabemos, ordenamientos 

hem!ados de Es¡mu, ¡x1r lo que en esa época continuó penandose la muene del producto de 

la cor.:epción. 

b) México Independiente. 

En el primer ordenamiento penal del México Independiente de 1871, llamado Código 

de Maninez de Castro se es1ablecc Ja sanción por la práclica del aborto. definiéndolo en su 

articulo 569 como la expulsión provocada por cualquia medio. sea cual fuere la época de 

la preñez; siempre que esto se haga sin 11<."Cesidad. Cuando ha comenzado el octavo mes del 

embarazo, se le da también el nombre de parto prematuro artificial; pero se castiga con las 

mismas pen.'lS del abono" m 
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11.- ASPECTOS JURÍDICOS DEL ABORJ'O. 

1) EL ABORTO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

A.- Persona en Derecho Civil. 

El orden juríúiw cun.<tituye um estrucruración social, una fonna de regulación tic la 

conducta humana. Dentro de los conceptos más usuales llamamos persona a todo ser 

humano; de persom derivamos person.11idad para diferendar de un ser humara' a otro. 

Para el orden jurídico los conceptos de perso!ll y per.;onalidad expresan algo más 

porque: para él existen personas que no son seres humanos. a su vez, se toman en cuenta 

ciertas características o elementos de íos que llamamos per.mnalidad. 

Por razones de esic an:ílisis nos enfocaremos al estudio de la persona como ser 

humano y para tal efecto se define a la persollJ jurídicamente como todo ser capa7. tle tener 

derechos y obligaciones. 

El aspcclo de la idea de persona para el derecho civil consislc en su posibilidad de 

estar relacionado con detenninado grupo de facultades o derecho y de deberes u obligaciones 

de donde deriva Ja personaliúad o capacidad jurídica establecida en el CúJigo Civil de la 

siguiente manera: 

·Articulo 22. - Lu <"Opacidad j11ridirn de las p<·rsonas físicas se adquiere por el 

nacimiento .Y se pierde por la muertt•; pero desde el momento en que un indiriduo es 
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concebido, entra bajo la protección de /u lq y se le rime por nacido para Jos efecros 

declarados en el presenre Código· "" 

En efecto, el s.:r hum•mo adquiere capacida<l jurídica, en principio <le gl'<•. al nacer, 

lo cual conservara hasta que muera, al morir pier<lo al mismo tiempo la capacidad, es decir. 

al morir la persona también S<: extingue su personalidad. 

Sin embargo, el ser humano antes de nacer, y desde el momento en que es concebido 

adquiere la procección del derecho. Con ésto, d ordenamienlo jurídico ha establecido las 

medidas necesarias para proceger los derechos que al nacer habrá de adquirir junco con Ja 

categoría de persona, para rodos los efeccos legales. 

Ahora bien, el anículo 337 del Código Civil escablece "para los efectos legales, sólo 

se refuta nacido el feto que desprendido enteramente del seno rnacemo, vive veinticuatro 

horas o es presentado vi\•o al registro civil" l"l" 

Jurídicamente el nacimiento tiene lugar si el fcco desprendido enteramente del seno 

materno vive veimicuatm horJs y este hecho ricne por finalidad precisar técnicamente el 

acomecimicmo para delimicar consecuencias de derecho. Se deduce pues que el feto tiene 

derecho a recibir herencia aunque no haya nacido y esta capacidad para heredar la tiene 

desde el momento mismo de Ja conc.pción. 

f) Cóo.ií(llCi•il p.an.rl 01fttCO F~tnl en M4!CtaC~>nlill'>) r~· t..'11!.tüRi:p.i!ll.:1 ~I'¡ m.llt'JU. ft*ra/,COff)rtAlr.i>Jf'" Ui'"-'s aulil(n. foitJal. 

Er;LWo ptJf M,...cf A!IJd l't>rM. b Ed, Mtu:n. l':NJ. r V 

9)Ct.J~1.>C'i•il ..,.o, ce p l41 
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El Código Civil reconoce la condición de p<rsona, de sujeto de derecho, al 

meramente concebido, por la protección que la ley ci,.il ntorga al concebido (nascirurus) es 

en primer lugar, la preservación de la vida del ser próximo a nacer. 

Por otra parte, si el nacimiento <letennina la personalidad o c:1pacida<l jurídica, y el 

con<cbi<lo se tiene por nacido para todos los efectos, siempre que viva las veinticuatro horas, 

por \.'Onsecuencia no se k tiene por n.1ddo si no bs vive. por 1o que se puede deducir que 

el feto es ya "pcrson:t", ya que es suficiente su eü1tencia para que tenga derecho a recibir 

herencias, aunque no haya nacido. Y esa capacidad para heredar la tiene desde el momento 

mismo <le la concepción, "es así como el embrión humano tiene personalidad antes de nacer, 

para ciertas ~onsccucnciJ5 de derecho y éstas son principalmente: capacidad para heredar, 

para recibir en legados y para recibir en donación" ''"' 

Si bien ·1a rcrsonali<lad civil está en suspcn<o durdnte veinticuatro horas, ello no 

impide que aún en el curso del primer dia de vida tenga el recién nacido protección del 

Derecho Público, )' así, en el caso Je que alguien diera muerte, cometerla un delito contra 

la persona del niño como sujeto de derecho protegido ya por el ordenamiento, y no, 

evidentemente, contra la persona de la madre. Pero si recibió una herencia y se muere en el 

curso del primer día de vida cxtr:mterina, no llegará a heredar, y por tanto, al morir, 

tampoco dejará herencia, porque 110 ha llegado a tener rersonalidad civil ni, en consecuencia, 

un patrimonio o capacidad de endeudarse. De ahí, se considera pue' que el feto no es, en 
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semido jurídico, persona, es decir. ser dotado de capacidad civil, porque si fuera capaz 

hereda.ria ya al causarse la herencia. 

2) EL ABORTO COMO DELITO 

La calificación del delito del aborto no debe fundamentarse en la actualidad bajo un 

criterio unilaterJI, ya sea religioso, mor.ti.jurídico, c-conómico o cualquier otro. Actualmente 

el aborto es un problema social en cuya solución el derecho penal sólo puede ayudar en 

fonna muy limitada. ya que es evidente que no frena la ejecución de este ilícito, y la función 

del Código Penal no es establecer castigos cjcmp!Jrcs para evitar la proliferación de los 

delitos. 

AJ Definición. 

La palabra aborto deriva del vocablo lalino Abortus, de ab privar y ortus nacimiento, 

acción de abortar, es decir parir antes de tiempo en que el feto puede vivir00. 

En la actualidad, uno de los primeros problemas con que "' enfrenta el estudioso del 

derecho penal consiste en detenninar el concepto jurídico dd abono. Algunas legislaciones 

toman como punto de referencia la definición médico-legal, otras un concepto puramente 

médico y otras menos, ambos criterios comhinados. 
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Nuestra legislación Jl<ml en su aniculo 329 señala "Aborto es la muerte del producto 

de fa conupción en cualquier momento de la preñe<'""'' es decir, el Código Penal vigente 

de 1931 ha definido al deliro con referencia directa al resultado de la maniobra aboniva. 

"El Código admire un concepto puramente objetivo para definir el delito, haciendo 

caso omiso tanto de la fonna en que se realice la conducta como de la intención del agente, 

dejando al juez por consiguiente la obligación de aplicar las reglas contenidas en la pane 

general" ""' 

BJ Tipos de Aborto. 

En cuanto a su composición jurídica el abono fom1a pane de una familia numerosa 

de delitos, es decir, se halla relacionado en sus raíces con otros tipos penales a través dd 

lszo del bien jurídico tutelado general que en la especie es la vida. 

El objeto del delito de abono es la vida humana, ahora bien, tratándose de vida 

humana y de su reglamentación jurídica dd>cmos incluir no súlo lo; derechos humanos sino 

toda concepción de Ja vida. Se ha dicho que la vida intrauterina, en sentido amplio, no es 

vida humana, porque el feto, de acuerdo con una concepción especial de lo humano, es 

infrahumano; pero al margen de estas diferencias no hay duda que en el seno materno hay 

"ida. 

nJ Có:'IO ~ ~ d Orsu:tt1 f.oJcnl, Prnú.a, .f7~ EJ, J.tüiw, IWL 

IJ)PsvdaVas.:-Ol'Ccklt.F~OIJ.c.:t.,p.)~ 
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El abono es considerado por el Código Penal como un delito contra la vida del 

producto de la concepción y no contra la de la madre. El bien tutelado en el delito de abono 

es el producto de la fecundación y no el funcionamiento materno específico resultante del 

embarazo. 

Nuestro Código Penal regula tres tipos kgaks de abono de la siguiente manera: 

o Aborto consentido 

a) Definición: "Es la muene del producto de la concepción en cualquier momento 

de la preñez, realizada por un tercero. con el consentimiento de la mujer grávida" o•i· 

Regulado en el aniculo 330 consiste en la muene del producco de la concepción 

causada por cualquier persona con la anuencia de la mujer embarazada; en este tipo de abono 

la mujer embarazada es panicipe, faculta a otrJ persona para que practique en ella maniobras 

abonivas. La presencia del consentimiento de 13 mujer embarazada nos lleva a la conclusión 

de que el único bien lesionado, de realizarse la conducta típica es la vida del producto de la 

concepción. 

Con base en el sujeto activo el Abono Consentido es un delito plurisubjctivo y 

bilateral ya que el tercero como la mujer embarazada son sujetos activos, pues uno priva la 

vida del producto de la concepción y la otrn consiente en elln. 
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"Para la estructuración típica del aborto comenrido es necesaria la concurrencia de 

dos sujetos activos primarios: la madre que consiente y otro que ejecuta. Sin esta pluralidad 

de autores no es posible estrucrurnr la hipútesis típica del aborto consentido, es este pues un 

delito plurisubjetivo" ""' 

o Aborto procurado 

a) Definición: "Es la muerte del producto de la concepción, en cualquier momento 

de la preñez. llevada a cabo por la mujer en ella misma (embarazada). sin móviles de 

honor" 11 ~. En el Aborto Procurndo la mujer es el sujeto activo primario, es el agente 

principal, ella efectúa sobre sí misma las maniobms dirigida.< a producir la muerte del feto, 

o ingiere sustancias adecuadas para alcanzar dicho fin. Es pues, la propia mujer emharaz.1da 

la que causa la muerte al producto de la concepdón. En este supuesto el ünico bien que i:ntm 

en juego es la vida del producto de la concepción. 

Tanto en el r.onsentimicnro de aborto como en el ab<Jrto procurado, la punibilidad es 

menor si concurren tos llamados móviles de honor. 

o Aborto sufrido 

a) Definición: "Debemos entender la muerte del producto de la concepción en 

cualquier momento de ta preñez, sin o contra el consentimiento de la mujer grávida" <17l· 

IS) Ql.irdl C:uat:On. A!f\)l'l)O, MC!f..c!AI fw~t. FocnU. 4a l'..S , Mtom. I~. p 6.!11 

IOlPCl'lehuC~.Crkstl/IO obu.p.a?O 

ITJl?-ü:i:a, p 'll. 
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Se produce cuJndo cu3lquicr perso1L1, sin conscnlimiento úe la mujer emharazada, 

causa la muene del feto. Esta figura Mela, apanc de 13 vida del producto de la concepción, 

un bien más: El derecho a la maremidad. El abono sufrido puede realizarse mcdianre 

violencia fisica o violenda moral, cnronces el deliro es más grave pues se afecra un rercer 

bien. la libre dcrenninación de la mujer embarazada. 

"En el abono sufrido la mujer rambién es víctima, ya que la conducta del sujero 

acrivo, al mismo riempo que daña la vida del producro de la fecundación, lesiona rambién 

orros bienes jurídicos. En csre caso los de la madre: Derechos a !a maternidad y a la libenad, 

ya que se priva del primero sin lomar en cuenta su rnluntad o aún en contra de ella" 111,. 

En este ripo de abono la propia mujer embarazada es la víctima. 

Además de esros ripos de abono, nuestro Código Penal regula otros tipos de abono 

no punibles. así pues, el anículo 334 excluye del campo de lo ilíciro al abono realizado por 

un médico cuando peligra la vida de la mujer embarazada y el artículo 333 seilala que no es 

punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embaraL1da, o cuando el 

embarazo sea el resultado de u11'i viulaciún. 
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3) ESTUDIO DOGl\lÁTICO DEL ABORTO. 

Para el análisis de eslc Esrudio, nos hemos basado principalmeme en el Libm del 

Maestro Celestenino Porte Peeit "Dogmática sobre los delitos contra la vida y la salud 

personal". ya que es d que con1iene muy detallado el tema que estamos trJtando, sin 

embargo, también se han n.'Copilado opiniones en tomo al aborto, de otros penalistas. 

a) Aborto wnsentido. 

Tipific.:ido en el artículo 330 primer párrafo del Código Penal, aquí encontraremos 

dos tipos de sujetos activos y cada uno participa con una conduela distinta consistente en 

hacer abortar y consentir en hace= abortar. 

l.· Elementos del delito 

• llECllO; Es el elemento esencial general constilUido por una conducta; un 

resultado y una rebción de causalidad. 

• CONDUCTA; La constitución de esle delito pcrmi1e las dos formas de conducta; 

Acción u Omisión. ya que se puede realiz.1r el aborto i:omenlido por un movimiento corporal 

o por una inaclividad, originando ésia el delito de aborto de comisión por omisión, impu1able 

sólo en el sujeto actim común. 
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• RESULTADO: "Si por resultado debemos entender la mutación en el mundo 

exterior, física, fisiológica o psíquica, descrita por el tipo, en este deliro consistirá el 

resultado en la muene del producto de la concepción" 11,.. 

• RELACIÓN DE CAUSALIDAD: Entre la conduela activa y omisiva y el resultado 

material, debe existir un nexo de causalidad. 

a) Clasificación en orden a la conducta. 

El abono cort,entillo es un delito de acción o de comisión por omisión. La 

acción cortsisrente a la práctica de maniobras abonivas para conseguir el resultado y la 

omisión consistente en una inactividall o por un movimiento corpóreo dando el mismo 

resultallo. Es1e deliro puede realizarse con un sólo aclo, o bien con varios, originándose el 

delito de abono unbubsisrenle o plurisubsistente. 

b) Clasificación en orden al resultado. 

En orden al resultado el delito de abono consentido es: 

.. Instantáneo: Ya que hay destrucción lle! bien jurídico, la vida del produc10 

de la concepción, y porque 1an pronto se produce la consumación, se agota . 

.. Malerial: Porque se procura un cambio en el mundo exterior . 

.. De daño: Porque se des1ruye el bien jurídico IUtelallo. 
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2.- 1ipicidad. 

E.dste delito de aborto consentido cuando el hecho comerido: muerte del producto de 

la coocepción concuerw con lo previsto por los artículos 330 ó 332 del Código Penal. 

Elementos del tipo: 

a) Presupuesto del Deliro: El embarazo, ya que para que haya aborto hay que dar 

muerte al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, es necesaria la 

pre.o;eoda de un presupuesto material del hecho: El Embarazo. 

b) Bien Jurídico Tutelado: Auoque e.,ista diversidad de opioiooes se considera como 

aceptable que el bien jurídico que protege la ley es la vida del producto de Ja concepción. 

c) Objeto Material: Es el pmducto de la concepción. 

d) Sujetos: 

l. Aclivo: El que realiza el aborto, por lo cual en este tipo de delito vamos a 

encontrar a dos tipos de sujetos activos: 

o Propio.- La misma mujer embaraza<!a, no puede ser cualquier mujer, constituyendo 

así un delito propio o exclusivo. 
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o Común.- El que realiza el aborto puede ser cualquier persona, siendo en cuanto al 

tercero, un delito de sujetu común o indiferente. Por el número de sujetos que intervienen 

es un delito plurisubjctivo, colectivo, de concurso necesario n pluripcrsonal, ya que requiere 

cuando menos dos sujetos activos: El que rcaliz.1 el aborto y la mujer embarazada que 

consiente el aborto. Por lo cual su naturaleza es bilateral, de conductas homogéneas y 

dirigidas hacia el mismo fin. 

• Anoia Varuúni: Que el inicio de la ejecución del delito existe cuando de parte de 

ambos sujetos ha tenido principio < < su actividad ejecutiva > > pues no basta que la 

mujer haya puesto su propio cuerpo a disposición del ejecutor material; es nec.:sario que el 

ejecutor material haya de su parte comenzado o iniciado la acción agresiva". i:ol 

11. Pasivo: En este deliro es el producto de la concepción. 

e) Referencia de Tiempo.- En este delito puede ser e~clusivamente cualquier momento 

de la preñez. 

a) Clasificación del delito en orden al tipo. 

Este delito, en orden al tipo es: 

• Fundamental o füsico: Porque para >11 existencia no requiere de tipo alguno. 

• Autónomo o lndepcodiente: Porque tiene su existencia y vida jurídica independiente, no 

requiere de otro tipo. 
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• Normal: Porque no requiere elementos nonnativos ni dcmentos subjetivos de lo iltjusto. 

• De Formulación Ubre: Porque no exige medios par• su comisión. 

3.- Antijuridicidad. 

El he.:ho realizado debe ser antijurídico es decir que estando detallado en el Código 

Penal, no esté el sujeto activo protegido por alguna causa de justificación. 

Los actos para ser sanciomblcs deben ser ilegítimos, que 11<1 estén justificados por la 

nec~sidad de inlerrumpir el embarazo para evitar a la mujer encinta un daño mayor, 

dependiendo de la gravidez o del parto y que puede evitarse iinicamcnte con el aborto. Por 

lo cual. el a\lortí> constituye dolito sólo cuando el hecho que lo produce sea ilegítimo. 

4.· Imputabilidad. 

Es la capacidad de querer y entender en el campo del Derecho Penal, es decir, se 

requiere que el sujeto sea imputable, que tenga capacidad de culpabilidad. 

5.- Culpabilidad. 

Tratándose del sujeto activo propio la forma de culpabilidad que se presenta es dolosa. 

Para el sujeto activo común, dada la existencia del consentimiento de la mujer embarazada, 

se necesita que el tercero para realizar las maniobras abortivas cuente con él. por lo cual sólo 
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puede concurrir el dolo, ya que desde un principio debe querer el resultlldo, privar de la vida 

al producto de la concepción. 

6.- Punibilidad. 

La pena en este cipo de delito depende de aborto consentido. El Código Penal en su 

articulo 330 señala de uno a tres años de prisión para el que realiza el aborto con 

consentimiento de la mujer embarazada, y el articulo 332 se refiere a dos clases de aborto 

consentido: El ahorro con«:nrido que la reoria nombra Honoris Causa si concurren las 

circunsrancias de no rener mala fama, que haya ocultlldo el embarazo y que ésre sea fruto de 

unión ilegírirna, y abono consentido Sin móviles de honor, imponiendo a la madre que 

consienla en que otro la haga abortar, la pena de seis meses a un aílo y de uno a cinco años 

respectivamente. "" 

Aspectos negativos del delito. 

A' Ausencia de Conducta. 

Se presenlan en este ddito cualquiera de las hipótesis del aspecto negativo de la 

conductll: La vis absolutll, la vis mayor o fUerza mayor y los movimientos reflejos según el 

caso y con relación al tercero, ya que no puede darse respecto a la mujer embarazada porque 

se requiere de su consentimiento. 

í21)Cb.iitohtll,00.u,p IU 
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B' Atipicídad. 

Puede presentarse por falta de objeto material o por falla de bien jurídico !ulelado, 

originándose una tentativa imposible de aborto, pues encontramos la ausencia de calidad en 

el sujeto activo propio y por consecuencia con la ausencia de referencia de tiempo. 

La falta de medios idóneos y de objeto material son casos que pueden acarrear la 

atipicidad de un hecho en relación al tipo descrito en la figura delictiva. 

C' Causas de Justificación. 

Estado de Necesidad.· En el aborto consentido es muy importante el estado de 

necesidad como son los casos del aborto sarútario, necesario o terapéu1ico. 

Reglamentado en el Código Penal en su artículo 334 el aborto ter•péutico 

constituye una causa de justificación en razón del "interés preponderante". 

'No se aplicará sanción: Cuando, <le no provocar.;c el aborto, la mujer embarazada 

corm peligro d.: muerte, a juicio del médico, siempre que esto fuera posible y no sea 

peligrosa la demora". "" 
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Al tener menor sanción el aborto que el homicidio o el infanticidio, es porque se 

considera de menor valor el objeto jurídico tutelado dd aborto que el objeto tutelado por los 

otros dos tipos. Luego de sacrificar la vida del producto para salvar la de la madre. se 

sacrifica un hiende menor valor para salvaguardar otro de mayor valía. 

D' lnimputahilidad. 

No habrá delito cuando el sujero se cncuenlre en alguno de los casos previstos por la 

fracción 11 del Artículo 15 del Código Penal,,.,. es decir. que el inculpado al cometer el delito 

~ufra de transtomo mental o desarrollo intelectual retardado que no le pennite entender el 

carácter illci10 del acto, excepto cuando el propio sujeto activo haya provocado intencional 

o imprudencialmentc la incapacidad. 

E' Inculpabilidad. 

En el aborto consentido se puede presentar el aspecto nega1ivo de la culpabilidad, ya 

sea. por mor de tipo, o de licirud, en el caso de estado de necesidad putativo y por no 

exígibilidad de otra conducta. 

F' Excusas Absolutorias. 

No funciona nínguna excusa absolutoria. 

2JJ Cdi.tiao Pmal, DIJ. Ce .• p. B 
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h) Aborto Sufrido. 

Se encuentra 1ipificado en el úllimo párrafo del articulo 330, en el cual encontramos 

dos clases de aborto; el que se realiza sin el consenlimienlo de la mujer y el que se efeclÚa 

conlra su consenlimienlo por medio de la violencia flsico moral. 

l.· Elementos del Delito 

HECHO. 

El dememo obje1ivo o ma1erial consislc en la privación de la vida del produc10 de la 

concepción, sin o contr:i el consenlimienlo de Ja mujer embarazada de lal fom1a que el hecho 

conslilUli\'o del delito consiste en el empico de procedimienlos abortivos sobre una mujer 

embarazada, sin su consenlimiemo o conlrJ su voluntad. 

a) Clasificación en orden a la conduela. 

La conduela que se realiu en el aborto sufrido se puede presentar de dos fom1as: Por 

acción u omisión si se !rata de un aborto sin consentimienlo y sin violencia. y de acción en 

caso de aborto con violencia. 

b) Clasificación en onlen al resullado. 

Es un delilo instanláneo, ya que hay destrucción del bien jurídico tulelado, la vida del 

produclo de Ja co111:epción, y porque tan promo se produce la consumación se agota. 

Es un Deli10 Ma1erial.- Porque se produce un cambio en el mundo exterior. 

Es un Delilo de Daño.- Porque se des:ruye el bien jurídico rutelado. 
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2.- Tipicidad. 

l.a tipicidad se dar.i cuando el hecho realizado se identifique con Jo previsto por el 

aniculo 330 párrafo final de Código Penal. 

Elementos del 1ipo: 

a) Presupueslo Maierial: Es que exisla el embarazo previo a la realización del hecho, 

ya que la ausencia del presupueslo del hecho, en esle caso el embarazo, lrae como 

consecuencia una inexistencia del hecho, el aborto, originándose una alipicidad por falta de 

objer.o material. 

b) Bien Jurfdico Tu1elado: El bien jurídico que protege la ley es la vida del producto 

de la concepción asi como el derecho a la malernidad. 

c) Objeto Ma1erial: El objeto material es la propia mujer embarazada, en la 

cual se realiza el hecho descrito por el tipo: Aborto, asi como el produc10 de la concepción. 

d) Sujeto Ac1ivo.- Puede ser cualquier persona, por lo cual es un delito común o 

indiferente. 

En esle delito se requiere de un sujeto activo, el que realizará el aborto sin el 

consentimiento de la mujer embarazada, por lo cual se trala de un delito individual o 

mooo~ubjetivo. 
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Pasivo.- En atención al bien jurídico tutelado el sujeto pasivo viene siendo la mujer 

embarazada y el producto de la concepción. 

En cuanto a la c~lid3d del sujeto pasivo, estamos frente a un delito personal, ya que 

únicamente puede ser sujeto pasivo del delito de abono sufrido una mujer embarazada. 

e) Referencia de Tiem¡)(l: En este delito puede ser exclusivamente cualquier momento 

de la preñez. 

Clasificación .en orden al tiPQ: 

e De Fonnulación Libre .• Porque no exige medios para su comisión. 

o Fundamental o Básico.- Pori¡ue para su existencia no requiere de tipo alguno. 

o Compleme~do Cualificado.- Scgtin sea sin o con violencia. 

o Nonnal. • Porque no requiere elementos normativos ni elementos subjetivos de lo 

injusto. 

4) Antljuridicidad. 

El abono debe ser anrijurídico, es decir que m> esté protegido el sujeto activo por una 

Cllusa de justificación. Los actos deben ser ilegítimos, no justificados de la necesidad de 
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interrumpir la gestación para evitar a la persona de la mujer emhar.uada un daño grave, 

dependiendo de la gravidez o del pano, y no evitable más que con el abono. 

De tal fonna que la antijuridicidad es la actuación del sujeto activo sin el 

consentimiento o contra la voluntad de la mujer embarazada. 

5) Imputabilidad. 

Es la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal, es decir, se 

requiere que el sujeto sea imputable, que tenga capacidad de culpabilidad. 

6) Culpabilidad. 

Se presenta dada la naturaleza del delito, el dolo. 

7) Punibilidad. 

La sanción que señala la ley Penal en su anículo 330 depende de que el abono se 

cometa con violencia o sin violencia. 

a) Si existe violencia fisica o moral de seis a ocho años. 

b) Si no existe violencia de tres a seis años. 
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Además, "si el ahorto lo causaré un médico, cirujano, comadrón o partera. a parte 

de la sanción se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión" <1<)· 

Aspectos negativos del delito: 

A' Ausencia de Conduela. 

Como aspecto negativo de la conducta se puede presentar en este delito, la vis 

absoluta, la fuerza mayor y los movimiemos reflejos, ya que en cualquiera de ello falla un 

elemento de la conduela; la voluntad, el querer. 

B' Atipicidad. 

Opera la atipicidad por falla de objeto jurídico o de objeto material; en ambos casos 

existirá una tentatíva imposible de aborto sufrido, o bien cuando exista el consentimiento de 

la mujer embarazada ya que se traslada el tipo. 

C' Causas de Justificación. 

Estado de Necesidad. - Únicamente en el aborto terapéutico se ubica el aspecto 

negativo de la antijurídicidad, basado en la preponderancia del interés, por tal razón, el 

aborto debe llevarse a cabo sin el conseniímiento de la mujer embarazada. 'La ilegitimidad 

del hecho está excluida sólo en el caw de necesidad de salvar a la gestante de un peligro 

grave para la vida o para la salud y que no se podía de otro modo evitar". aii 

14) C611i¡.t1 l'l:NI O!t. u., p. t 11. 

1') PMe mi, CaMaidolp, Ctlc1uoo. O!!. C• p l'l 
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D' lnimputahilidad. 

No habrá delito cuando el sujeto se encuentre en olguno de los casos previstos por la 

fracción 11 del Articulo 15 del Código Penal, esto e-', que el inculpad" al cometer el delitll 

sufra de tran.'tcimo mental que le impida entender lo ilícito del acto. excepto cuando el propio 

sujeto activo haya pnwocado, en fonna intcncionJI o imprudencia!, ese estado. 

E' Inculpabilidad. 

Puede presentarse el aspecto negativo de la culpabilidad por un error de tipo o por 

un error de licitud: estado de necesidad putativo, o por no exigibilidad de otra conducta. 

F' Excusas Absolutorias. 

En el aborto sufrido no existen excusas absolutorias. 

e) Abono Procurado 

Este tipo de aborto se encuentra descrito en el primer y último párrafo del articulo 

332 del Código Penal. 

1.- Elementos del dell!o. 

Hecho: El hecho consiste en la privación de la vida del producto de la concepción. 

y comprende la conducta, el resultado y la relación de causalidad. 
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a) Clasificación en orden a la conducta. 

Este tipo de abono puede realizz.rsc por una Acción o por una Omisión 

cons!ÍtuJéndose el delito de comisión por omisión 

También puede realiz.arre por un sólo acto o por varios siendo un delito unisubsistente 

o plurisubsistente. 

b) Clasificación en orden al resultado. 

Es un delito instJntáneo.· Ya que cuando se produce el delito, se agota la misma 

consumación. 

Es un delito material.- Porque se produce un cambio en el mundo exterior; privación 

de la vida del producto de la concepción. 

Es un delito de daño.- Ya que se destruye el bien jurídico tutelado. 

2.- Tipicidad. 

Hay tipicidad cuando el hecho realizado: MUERTE del producto de la concepción 

encuadre en la descripción que hace el anículo 332 del Código Penal. 

Elementos del tipo: 

a) Presupuesto del Delito.· Para que exista el delito de abono procurado es 

indispensable Ja existencia de un presupuesto; el embarazo. 
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b) Objew Juridico TutdaJ,>.- E< b vida del producto de la concepción. 

c) Objeto J\!aterial.- Es el mismo producto de la concepción. 

d) Sujetos. - Solamente serj >'U jeto activo la mujer embarazada que se procura el 

aborto, por lo tanto, se trJta de un delito propio, exclusivo o especial. 

"En referencia al sujeto pash·o, aceptamos la opinión de Carrara en el sentido de que 

cuando es la mujer la que procura o consknte el aborto de ,¡ misma, el sujeto pasivo del 

delito sólo puede serlo el feto•. ""' 

Por el número de sujetos activos que participan en la comisión de este delito se trata 

de un delito monosubjetivo, de suj•to único o individual, ya que el tipo n.oquiere para su 

realización la pa¡ticipación de un solo sujeto. 

e) Refen:ncia de Tiempo.- Al igual que el aborto procurado y sufrido la referencia 

de tiempo debe ser cualquier momento de la preñez. 

Clasificación dol delito en mden al tipo. 

El delito de aborto es: 

• Fundamental o Básico.- Porque no n:quiere de tipo alguno. 

· Autónomo o Independiente.- Porque tien.: existencia y vida jurídica independiente. 

16) Pont Ptt•. Ob Ct , p '11 
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• De Fonnulacíón Lihre.· Porque no exige medios para su comisión. 

· Normal.· Porque no requiere elemenms nonnativos. 

3.- Antijuridicídad. 

El hecho realizado debe ser antijurídico, es d.:cir que estando detallado en el Código 

Penal, no esté d sujeto activo protegido por algum causa de juslificación. 

4.- lmpulabilidad. 

Es la capacidad de querer y entender en d campo del derecho penal, es decir, se 

requiere que el sujeto sea imputable, que tenga capacidad de cu?¡nbilidad. 

5.· Culpabllldad. 

Dada la naruralcza del delito, concurre la primera forma de culpabilidad. 

6.· Punibilidad. 

Para el aborto procurado sin que concurran móviles de honor la pena mencionada en 

el Código Penal es de uno a cinco años de prisión. Esto es, cuando falte alguna de las 

circunstancias que señala el artículo 332, que ya se han mencionado y son: que no tenga mala 

fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que el embarazo sea fruto de unión ilegítima. 

ASPECTO NEGATIVO DEL DELITO. 

A') Ausencia ue Conducta. 

El delito del abono procurado puede no e~is1ir por la falta de conducta ubicándose 

en la hipótesis de la vis absoluta. fuerza mayor o movimiemos reflejos. 
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B') Atipicidad. 

Puede prcscnlarsc la alipicidad por falla de obje10 ma1erial o jurídico, dando origen 

a una tenlativa imposible de aborto, puede presentarse también con la ausencia de calidad en 

el sujem ac1ivo. lo cual coincide con la ausencia de referencia de tiempo. 

C') Causas de Justificación. 

En este lipo de abono podemos enconlrar como causa de justificación el estado de 

necesidad, cuando se encuentre en pugna la vida de la mujer y la del producco de la 

concepción, reglamentada en el artículo 334 del Código Penal, que ya se han señalado con 

anterioridad. 

D') lnimpulabilidad. 

No hnbr.í delito cuando el sujeto activo se encuentre en alguno de los casos previstos 

por la fracción 11 del Artículo 15 del Código Penal. 

E') Inculpabilidad. 

El aspecto negativo de la culpabilidad se presenla por error esencial o in~encible, 

error de tipo y error de licitud, en el caso de un es1ado ~e necesidad pu1ativo, o bien por no 

exigibilidad de otra conducta, o cuando se ubique en la hipótesis del abono por motivos 

sentimentales que establece al artículo 333 del Código Penal, que a la letra dice: "No es 

punible el abono causado sólo por imprudencia de l.i muja embarazada, o cuando el 

embarazo sea resultado de una violación "m,. 

(Zl)Cód1¡npcn.¡l.Ob C11,p 111 
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F') Excusas Absolucorias. 

En el aborto procurado con o sin móviles de honor, no se presenca ninguna excusa 

absolutoria. 

4) REPRESIÓN DEL ABORTO. 

El Derecho Penal no crea por si mismo la ilicitud, recoge y luego reprime en sus 

tipos la que previamente fue creada y luego soscenida, o identifica, al menos, la valoración 

social; ya sea anterior a la creación de la norma juridica o por la nonna misma: la 

constitutiva, la extrapenal. El orden sancionador y represivo llega más tarde. 

No es la persecución penal el simple resultado de un mandaco formal; se reduce 

cuando no hay una convicciór, social en tomo a la ilicirud del hecho que se describe y que 

se reprime. Si la formación de cipos penales es el rcsulcado de la creencia media en ciertos 

valores y por lo tamo en la observación lle patrones dccerminados de comportamienlo, por 

lo cual, la represión misma debe a su vez surtirse en es!Os apoyos y eslfmulos sociales. 'Muy 

plausible, de hacer la legislación más rnherente con la realidad. Asi, es el caso que nos 

inleresa, se dice: la prohibición de incerrumpir a discreción la macemidad puede permanecer, 

pero no dependiendo del derecho sino de la moml •. " 

fü posible la persecución sin convicción, ya que aburriría la adminiscración de 

justicia con la acumulación de casos justificables o sería una justicia selectiva e injusta y por 

21- J.b&.'ucu. V~no 11. O:tín:J all'•ü. A!Lmw1hc .U' llbonl1, FAlwon: ln~M. Rc111:1, 111!11 f' IJ1 
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consecuencia corrupta, o"' acabaría en dejar a !a ley en desuso. Sin embargo: "Es e\'idente 

la impunidad real del abono, se asegura en este terreno donde las zonas negras son 

panicularmente imponanres, que cada año ocurre en México un millón de abonos punibles, 

o bien, un mi116n doscii:ntos mil, o bi~n setet'.ientos mil; en lodo caso. sumas elevadas 

superiores quizá a las de cualqu,or viro delito . a la de varios en conjunto -, que no hallan 

representación significativa. o no Ja encuenlran en lo absoluto, en las estadísticas 

judiciales". ,, 

Si bien es cieno que el delito de abono está debidamente contemplado y descrito en 

el Código Penal, este delito es llevado a cabo en forma L1n frecuente que puede rebasar las 

estadísticas de cualquier otro delito, ya que su comisitin puede realizarse en cualquier pane 

y muchas veces sin las medidas higiénica.< necesarias, provocando por consecuencia otros 

problemas de salud, por lo cual podemos dete10tar que la to1a!idad de las muene de mujeres 

abonantes no se encuentran registradas en las esladísticas judiciales al no haber quien 

denum:ic ese hecho, en 1.11 vinud se pierde de la realidad al no haber un regislro confiable. 

Es inútil castigar sobre el papel un delito, cuando todo el mundo sabe que ese mismo 

delito se lleva a cabo con1inuamente sin que se impongan sandones. Seria una injus1icia 

castigar algún desafonunado caso debido a la ignorancia o a la falta de recursos, cuando en 

realidad basta con observar las colonias ricas de la ciudad para descubrir en ellas pequeñas 

clínicas a las que imposible que alguien acuda para que se le eslirpe un tumor o para que 

se trasplante un riñón. 

29. CizrtU IUmlm'. Stf¡i1 "Cun1Íf;)(n Cr!IM'd6sicd.1 Pt~ Contarp.dnr;:Qº. El Abano, tm C<l.fuq'.>t '-'~'.t>J..:~/lll,Clio. Ob Cd., 

p 119 
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La punihiliifall del abortr1 • que no a~gura ni su de-cadencia ni su castigo, si impide, 

en cambio, la acción sanitJria integra y con ello se origina otra serie de cifras; las de 

mortalidad y mon·ilidad a causa de al'<lrtos inducidos o alcndidos con 1orpcza, sin auxilio 

medico o con ayuda insufici~nte, en la clandc=stinidad. 

De acuerdo con los dislintos tipos de abono seiulados en el Código Penal, las penas 

son: 

a) Para el aborto procurado sin concurrencia de una causa de honor, de uno a cinco 

años de prisión (artículo 332 parte final); 

b) Para el aborto pn.icurado por móvil o causa de honor, de seis meses a un año de 

prisión. (articulo 332 primera parte); 

e) Para el abono sufrido causado imendonalmemc, pero sin violencia, de tres a seis 

años de prisión. (articulo 330); 

d) Para el aborto sufrido, realizado medianle violencia fisica o moral, de seis a ocho 

años de prisión. (articulo 330); 

e) Para el aborto sufrido, causado imprudencialmcnte, de tres a seis año de prisión 

para el tercero que practique el aborto. (artículo 330). y 

f) Para el aborto consemido, con móvil de honor de seis meses a un año de prisión. 

(articulo 332). 

Página 39 



5) LEGISLACIONES DEL ABORTO EN OTROS PAÍSES. 

El aborto ha sido uno de los temas más controvertidos en la teoría jurídica. faisten 

algunos que han incorporado en su sistema de derecho mecanismos que regulan la 

interrupción del embarazo. Estas tendencias se observan fundamentalmente en países 

europeos y en Estados Unidos, cuyas legislaciones observan ya una pennisión del abono. 

La aportación del Derecho Penal a nivel mundial sería más eficaz a condición de que 

no se utilice simplemente como instrumento de represión y a que su estrucrura técnica sea 

la que corresponde a los momentos actuales. 

A) ALEMANIA. 

Al igual que en otros países europeos, en la República Federal Alemana, la legislación 

en tomo del aborto fue precedida de una larga campaña en la opinión pública la relación de 

mujeres que explicaban como habían abortado. Pero es hasta 1974 cuando el Partido Social 

Demócrata en el gobierno encabezado por Willy Brande, concluye la aprobación de una ley 

despenalizadorJ del aborto, basada en una amplia recepción del sistema de plazos. 

"El parlamento alemán había venido considerando la posibilidad de pennitir el aborto 

sobre dos ideas fundamentales: la primera de ellas consistía en pennitir la interrupción del 

embarazo en los supuestos expre."1Illellle detenniuados por la ley (lndikationlosung) y la 

segunda consistía en la permisión de la interrupción del embarazo en un ténnino legal 
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cualquiera que fuese la causa. (Fristenlosung)" '""' por lo que se pennitió Ja interrupción del 

emh<lrazo dentro de las primeras 12 semanas únicamente por indicaciones médica.< o 

eugenésicas. 

Sin embargo. la ley fue recurrida ante el tribunal constirucional, que dictó al respecto 

una de las más imponantes y polémica.' sentencias que existen sobre el tema (con fecha 25 

de febrero de 1975), y que tiene especial interés para el análisis del mismo, por cuanto a que 

se interpreta el derecho a la vida que a todos reconoce su Ley fundamental. 

El tribunal partió de considerar que la vida en el sentido de la existencia histórica de 

un individuo humano existe, según seguros conocimientos biológicos-fisiológicos siempre 

desde los catorce día.' después de la concepción (anidación) el proceso evolutivo del nuevo 

ser se incia, amparado bajo la obligación del estado de tomar bajo su pru!L'Cción la vida en 

desarrollo, la cual no sólo prohibe intervenciones estatales directas en la vida que se está 

desarrollando, sino también exige del estado mu acruación prolL'Clora y respeto a I• vida. 

Obligación que persiste también respecto a la madre; la protección de la vida del feto disfruta 

de preferencia durante toda lJ gestación ame el Derecho de autodetenninación de la 

embarazada, y no se puede poner en duda pJta un determinado plazo cuando no se puetle 

conseguir de ninguna otra manera la prot~ción que ofr~e la constitución, el legislador está 

obligado, para asegurar la vida que se está desa'.'fo!lando, a emplear los medios del derecho 

penal. 
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El derecho a la vida, en consecuncia, está comtitucionalmeme garantizado a toda 

persona y ningum distinción puede hacerse en las diversas etapas de Ja vida, l'ª sea pre o 

post natal. 

El tribuml consideró al embrión como un ser humano independiente, protegido por 

la Constitución. por lo que en opinión del tribunal cormitucional la intemrpción del embarazo 

tenia implicaciones sociales 4ue determinaron poner al nasciturus bajo el estricto control del 

estado. 

Si bien es cierto que el tribunal federal al presentarse esta polémica reconoce en 

forma expresa el dererecho de la mujer, a que en forma libre y absoluta desarrolle su 

personalidad, lo cual contempló la libertad de decidir en contra de la maternidad y sus 

obligaciones. Sin embargo esta libertad no puede ejercerse en perjuicio de derechos de 

terceros, máxime si este derecho está protegido. Ant= el conflicto de estos dos derechos 

establecidos por la Constitución Alcmam (el del embrión a Ja vida y el de la libertad de la 

madre) el Tribuml Federal Constitucional decide prevalecer la protección a la vida del 

nasciturus durame todo el período del ombarazo. 

Paniendo de todo este plante.>miento la ley que despenalizó la práctka del aborto fue 

declarada insconstirucional por el tri bum l. sin embargo. cuando todo el razommiento seguido 

por la sentencia hacía pensar que por primera vez un tribunal constitucional si consolidaba 

de manera definitiva la proscripción del aborto, la scntencia estableció un considerando final 

de marcada incongruencia con todo lo afirmado anteriormente, porque aceptó el sistema de 

las indicaciones terapéuticas. éticas, engenésicas y sociales, por derivación del principio de 
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nu cxigihílidad de orra conducra. La kgislaciún reni> ya, sin cml>Jrgo. aMe11a la ,.¡. para la 

auo¡x:ión de una legislación que regule la inrerrupcíón dd embarazo, el 18 de mayo de 1976, 

el en1onces prcsid<ntc de la República Walrer Sched, firmaba la ley que da nueva redacción 

al a11kulo 218 del C<Xligo Penal Alcmjn, acogiendo las indicaciones rerapeúricas (sin limite 

de liempo, ni nec<Sidad de rnmultJ), é1ica (dentro de las doce primera semanas), eugenésica 

(22 semanas) y social (12 semanas) dando con esto margen para la prácrka generalizada del 

aborte en la actualidad, sin embargo, la legislación que r.onna la interrupción del embarazo 

pone al Estado frente a dos al1enu1ivas contradictorias entre si: el derecho de la madre a su 

libertad o et derecho del ru¡scirarus a I~ vida. 

8) ARGENTL ... A. 

El Código Penal de Argentina• no señaln una definición de aborto ni establete 

diferenciación entre abono y destrucción del feto. Jurídicamente el término aborto es más 

amplio que en sentido médico, pues comprende tanto la expulsión del fe10 en el útero o 

expulsión procurada del mismo con muerte inmediara. Son dos aspectos de interrupción del 

embarazo que caracteriza al aborto, la destruccíún implica la subsiguienle expulsión, cuando 

ésta oo es p:ira acelerar el parto sino para destruir el feto. 

·conforme al valor rector de los lérminos "persona" y "vida" empleados 

rcspectivamenrc por et Título l y Capítulo 1 del Código Penal Argentino, no constituye 

aborto: 

• CóJigo Pcru.I. b.v.ali41 Ediwr, RtpUblíc> Argentina, 1991. 
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a) El nacimiemo premacuro procurado o no, aunque como consecuencia del mismo 

se produzca la muene del así nacido; en csle supueslo lo que se persigue es la salvación del 

feco mcdiance su nacimicnco prema1uro y no de su destrucción, ya que parlo prernaruro y 

abono son dos cosas muy difcremes. Por lo cual sería muy difícil alegar la hipócesis del 

pano premaruro cuando este se ha inccnc;¡do anees del sépcimo mes de embarazo. 

o) L1 expulsión o destrucción procul"Jda de un feco que estaba ya mueno. 

c) La expulsión o destrucción procul"Jda de una mol3*. Estos casos reflejan una 

ausenda de vida o d7 esperanza de l'ida, por lo canto no cxisce sanción penal. La alegación 

de que lo expulsado o destruido era un feto ya mueno o una mola es frecuence y da lugar a 

dificulcades probacorias. 

El supuesto c) supone que no todo abono es ncccsatiamente criminal, ya que existe 

el espontáneo y el accidental que no caen bajo la ley penal. 

Algunas enfennedades, malformaciones o mala posición pueden dar lugar a un abono 

natural. Además, debe de considerarse que algunas mujeres y por causas diferentes son 

propensas a abortar espontáneamente. El abono accidental causado por la propia mujer o 

por un tercero no es punible salvo casos extremos o supuestos específicamente indicados por 

la ley. 
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De lo anterior se deduce que el ahono es IJ muene o de;uucción equi\'alcnte a ella 

del fruto de la prellcz. El témüno mucne no es siempre representado por el sujeto que desea 

interrumpir una preñez. Es aquí en esta idea de interrupción mis que de muerte donde se 

e11<:uentrJ la característica esencial del abono que puede realizarse la destrucción del feto en 

el claustro materno o mediante su expulsión premarJ!3 por rnzones fisiológicas provoca la 

cesación de vida en e? feto. 

En términos generales, el abono es un delito de comisión que exige una acción 

dirigida al mismo, pero en algunos supuestos puede cometerse mediante un no hacer u 

omisión. 

1) Fonna.~ de Aborto, 

El Código Penal Argentino admite una serie de formas basadas en la existencia o no 

del coruentimiento. En general, la legislación penal admite todas las formas _del 

consentimiento con tal de que el mismo sea valido. puede ser incluso tácito, derivado de la 

propia actirud de la mujer, además incluye cuando menos dos reservas; una respecto al abono 

terapéutico. donde es de esperar que el "médico ~iplomado" se ocupe de obtener un 

consentimiento más explicito, y !a otra en el caso del abot10 sobre mujer idiota o demente. 

a) Formas Atenuadas. 

El Código Penal Argentino admite la existencia de un abono culposo en su aniculo 

87, al igual que todos aquellos anículos sobre el abono sin cons.ntimicnto. tiene no sólo en 

cuenta la pérdida del feto, sino además del mal c1usado a la madre por una pérdida que ella 

no quería. 
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h) florrna.1 A11rav11d111. 

1~1 lilll;1 1lc comc11ti111ic1110 ugrava rnnsidcrahlcmcntc la pena, que aumenta hasta 

1111lncc aón1 si el hl'..:ho fue"' scg1111Jo de la muerte de Ja mujer. l.<1 mayor pcnaliihd de esta 

form11 de ¡thtlHO, cs¡l('d.1l111enrt~ si :-.e comparn cou 111 a.'iignada ni homicidio pn:terin1encinnal, 

se bllSíl 110 r'll una si111.1clt\11 "npriod" de lns medios, !iÍJlo en cJ hecho de que existen dos 

11111rrt111; ml!Jl'r y foro, y 1111 uua "'la, y que en un .111pucsto aquellas se producen sin 

COllS•'lllimient11. 

Cons1iruyc11 11Llc111ls formas agrnvudas las enumeradas en el anfculo 86, que se 

1cl1m11 al uhu;o de su ciencia o urtc por p:irtc •le los médicos, cirujanos, parteras y 

funua~élllico.'i p!ua L'aus;1r cl JthNtn u t:l'<IJ>c1cn a 1..·ausarlo. 

C) F11111111s facntns. 

rn CMi~o l'rnal Ar1:c111ino ll'COll<l<:c es11<:cific¡u11cn1c dos l\>nnas en su art!culo 86, 

In del 11ll<.11to 1crnp<t11irn y 111 que rompr<ndc 111s fonnas ética y eugenésica. 

Por úllimo, el Código tmc n-forencia c<pn-sa en su anlculo 88 a la impunidad de la 

IC'Ul~tirn Lle la mujer i¡uc tratttr'(' de causar su prnpill aht1Uu. 

CJ li.'iPANA. 

l.u Constiru\.·h.'n i:.sp.tfülla vi~~mc, aur14ut" no lo regula en fonna dire.:ta si señala en 

su 'trtkul.1 10.1 qut• 'IJ Ji~11idJ<l de IJ pcm11'1, los den-.:hos individuales que le son 

inhcn-nlrs. d li~n- lks;un'll<• dr b !"'""n:11id;1J, et l\'SJ'<IO a IJ ley y a los dem:hos de los 
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demás son fundados del orden público y de la paz social""'" es decir, protege a la persona 

en su integridad, imerpre!ándose que el producto de la concepción también está protegido por 

la Constitución. 

En la legislación española no sólo se considera aborto 'la expulsión prcma!Ura y 

voluntariamente provocada del producto de la concepción, sino también su destrucción en el 

vientre de la madre" mi· 

Si se trata por el contrario, de ~na mlr.iobra intempestiva sobre el cuello uterino de 

una mujer encinta o de la prescripción de una dosis excesiva de un medicamento, por las que 

pudiera invocarse la responsabilidad del médico, éste sería perseguido, no por aborto, sino 

por imprudenda. 

El aborto en el Código Penal Español está regulado por sus artículos del 411 al 417 

los cuales consideran punible todo aborto que no sea espontáneo. Castigando, por supuesto 

a la mujer que consintiera que se le realicen maniobras abortivas, al aborto sufrido por 

hechos violentos y aquel aborto que la misma mujer se produjese. 

Esta legislación reconoce que hay aborto aun cuando no sea viable el feto, incluso en 

los primeros meses de embarazo, que exige demostrar que el niño vivía en el momento en 

que se hicieron las maniobras abortivas, el aborto existirá aunque el nifio hubiese muerto 

espontáncamen!C en el útero. 

JI) ('«:¡t~ll(IÓfl f.s~·) RCJ;~!W del CorirrN<n ~ liJt ll~ FAA s .. :ihJl. ~ 195-t, p. 17. 

m&lll1WMdV. J>UnuirdcM~tq;a1, ob. e~ r. m. 
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Igualmente, existe el delito de aborto cuando, habiéndose ekcruado en época tardía 

del embarazo, sobrevive el niño, ya que la intervención ha comprometido de todos modos 

su existencia. El médico no tiene den.'Cho de adelantar. aunque solo fuere algunos días. la 

expulsión del feto, para que d nacimiento ocurriera dentro del plazo que asegura la 

legitimidad. 

Condiciones necesarias para que haya un delito de Aborto. 

Es criterio del Tribunal Supremo de Justicia y asi lo establece la jurisprudencia 

española que determina algunas circunstancias pan que pueda presenta~e el delito de abono. 

1) El embarazo de la mujer: En virtud de la teoría del delito imposible, no puede 

calificarse de tentativa de aborto las maniobras practicadas en una mujer que erróneamente 

se creía encinta. En este caso habril calificación de delito por lesiones. Esta condición no 

ha dejado de tener consecuencias para la represión del abono. Hay que establecer entonces, 

no sólo la intención del autor. sino la realidad del embarazo. 

2) Es necesario el hecho del aborto o su tentativa para que sean perseguidas las 

mujeres y sus cómplices. 

3) La expulsión del feto del:>e ser par medios artificial«, lo cual elimina el abono 

natural que se produce espontáneamente durante el embarazo. 
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El empleo de vestidos demasiado estrechos. el baile , la equitación, los coitos 

n:pelidos, etc., si se hubiese empleado con el fim1e propósito de provocar el ahmto, se 

cunsiderarian medio< artificiales. al igual que Jos alimentos, brevajes, medicamentos, 

violencias, etc. En el concepto médico legal, sin embargo, seria muy difícil de probar. 

Se ha planteado también, dcmro de la legislación, la cuestión de si el empleo de 

medios tenidos como abortivos, sin ser tales en realidad, podria considerarse como tentativa 

de aborto. Faltando, por supuesto, la idoneidad del medio que carac1eriza toda acción 

criminal. 

4) Es necesario que haya intención criminal por parte de la mujer que hace abortar 

o del cómplice que le causó el aborto. 

De este modo no resulta culpable la mujer cuando ignorJ la naturnleza y objc'lo de las 

maniobrds que sobre ella se realizan. Tampoco puede acusan;c al cómplice si ignora el 

embarazo de la mujer sobre la cual ha ejercido violencia. Entonces sólo se perseguirá por 

lesiones. 

Según el mismo principio, puede ex.usarse en el concepto juridico del aborto médico, 

justificando por el peligro extremo que la vida del feto hace comr a la madre. En casos 

semejantes deberá tomar el médico todas las precauciones para exculpar su conducta tomando 

opinión de otros médicos. 
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DJ ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA 

El aborto en los Estados Unidos fue pcm1itido sin restricción alguna a partir de 1973 

en todo el país, a raíz de las demandas de mujeres embarazadas, siempre y cuando se 

practicara dentro de los tres primeros meses de embarazo, se sujetaba a algums restricciones 

dirigidas a proteger la salud de la mujer. Estos aspectos específicos eran determinados por 

cada estado de la Uniún ,\mericana, por lo que a partir de 1992, todos los lineamientos 

relativos al aborto pasaron a ser competencia local. 

La legisladcin sobre el aborto en los Estados Unidos de Nonc América está regulada 

por la Suprema Corte de Justicia úc Estados Unidos, Ja cual, por el razonamiento que 

estructuran y conforme al cual se determinó que las legislaciones de Texas y Georgia, en 

relación al aborto, son anticonslirucionales, porque limitan el derecho de la mujer a <lc'Ciúir 

Ja terminaci~n de su embarazo. E.sta úeterminaciún se justifica porque la Suprema Corte de 

Justicia en los Estados Unidos es el órgano que controla la intcrpretaciún técnica de la 

Constirución Norteamericana. 

Las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia se deben al informe rendido 

en 1972 por el presidente de la Comisión de Crecimiento Demográfico de la Unión 

Americana que rc'Comcndaba a los Estados Federados la adt;.dón de legislaciones que 

nonnasen Jos procedimientos de aborto. De ahí que la Suprem1 Corte, haciendo un análisis 

de la legislación texana detcm1inó como primer postulado que la protección de Ja salud de 

la madre justificaba la reglamentación de los procedimientos de aborto en función a la 

seguridad de la madre. Sin embargo este criterio no fue lo suficientemente claro para 
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detenninar si el Estado conserva o no la facultad de reglamentar el ahono duranle los 

primeros tres meses de embarazo, p<ríodo por el cual la práctica del abono presenta el 

menor p<ligro para la mujer. Pmi si bien la interrupción del embarazo lleva implícitas 

consideraciones no mé<lü.:as. e~ un un prindpio un procedimiento médico y por tanto su 

reglamentación es de onlen público. por lo cual es una función dd estado nonuar sobre la 

pNtección de la salud de la mujer, estabkciendo las bases sanitaria' sobre las cuales deberá 

practicarse el abono. 

L:i Suprema Cune al hacer ur. análisis de la kgisladón texana, consideró que ésla 

'limitaba injustamcnlc las razones por las cuales se podía inlerrumpir el embarazo. Ln Cone 

estructuró <I derecho de interrumpir el embarazo en base al derecho dentro de uno más 

amplio que como lo es de pri\'ada que encuenlra su apoyo a su vez en el derecho de libertad 

contenido en la prim<ra y décimo cua11a enmiendas. El derecho de privacía presupone un 

interés individual respecto al cual ni el Eslado ni terceras personas pueden hacer vakr sus 

pretensiones'""' 

L:i Constitución norteamericana protege al ciudadano contra la inlrusión del Estado, 

defiende además la integridad y la vitalidad de la sociedad en general, específicamente de la 

familia, ya que ésta es la célula básica de la sociedad. Sin embargo, el derecho de privada 

es tan amplio que se puede incluir en su contexto el derecho de interrumpir el embarazo. 

Jl) .$.irUr1 C«dao NwU Jor¡c A Ob Cot p. 141 
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F.I segundo postulado de la legislación texana está referido a que la vida humana se 

inicia desde la concepción j' por tanto, bs limitaciones del abmto se justifican parn preservar 

la vida humana. En su an;ilisis la Supmna Corte detcnnina también una contrJdicción de 

intereses entre el Estado j' el particular; por lo cual, lo importante es definir quién tiene la 

autoridad para decidir sobre el aborto, si la madre con el médico o el Estado. Lo que se 

intenla con e.to, es fundamentar la función del Estad<>. para preservar, en mdo caso el 

dere.:ho de privada que licnc la mujer embarazada. 

En lo que respecta a la legislación de Georgia, basindose en los postulados anteriores 

la Corte declaró también anticonstitucional esta legislación, ya que limitaba la práctica del 

abono únicamente en hospitales habilitados ¡ después del consentimiento de dos médicos y 

de un comité de hospitales lubilitados al efecto. En este sentido, la Cone Norteamericana 

destaca también el derecho de privacia en ténninos de la d~ima cuarta enmienda que 

establece la libertad personal y las liniitaciones de la acción del Estado frente al panicular. 

Aquí sobresale que únicamente 10, demchos personales pueden ser considerados como 

fundamemales, implicitos en el concepto de libertad, que sostienen por ex1ensión las 

actividades relativas al matrimonio, la procreación, las relaciones familiares, la educación 

de los hijos y, en este contexto, la interrupción del embarazo. 

En consecuencia, según la Suprema Cor1e, es obligación del Estado proleger la ,·ida 

potencial humana y é.1ta acontece cuando el feto es viable, e.' decir, la posibilidad del 

nascituru.1 de vivir desprendido enteramenle del seno materno, de lo anterior se desprende 

que el nascilurus está constitucionalmente protegido a partir de que sea viable. 
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'En esta resolución se estableció que la mujer tenia derecho a la maternidad 

voluntaria en el periodo mencionado y que la decisión de abonar compete c.,clusivamentc a 

ella". "" 

La tesis de la Suprema Cone de Justicia conforme a que los derechos constitucionales 

consideran situaciones sociales que deben ser protegidas, reflejan una obligación positiva a 

cargo del Estado, a efecto de hacer posible el ejercicio de la libenad de la mujer a procurarse 

el abono. La libenad de la mujer no significa un mero límite al poder del Estado, sino que 

este debe asumir directamente la obligación de asegurar la prevención del embarazo no 

deseado y, de su terminación en su caso. De lo contrario, esta libenad quedaría sin 

contenido, reducida a uro mera libenad abscracta. 

Actualmente, en respuesta a los ofrecimientos hechos por el ahora presidente de 

Estados Unidos de None América, Bill Clinton, a la población de su pais durante su 

compaña polílica, revocó algunas medidas dictadas durante los gobiernos anteriores tendientes 

a restringir el derecho al abono. 

Con esas disp<Jsieiones "desapareció la prohibición que tenia el gobierno federal de 

destinar fondos a las clínicas extranjeras que practiquen el aborto o den información al 

respecto, y aquella que prohibía al personal de los centros de salud y clínicas de planificación 

familiar fi!L'.lnciadas por el Estado aconsejar la interrupción de un embarazo" ·n>i 

HJ Ptrn: OuM\t) Nonx\\. All:ll EltN. F.I Abono. ur.a lcttun .X t>cttdiu e~ w ... IJN.4.1,t, 11 E1b: . .:wi. Mt1iro. 1993, p 10 

H_llikm 
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E) FRANCIA 

La campafü1 pro-abono comienza en 1971, cuando más de 300 mujeres proclaman en 

el Nouvel Obscrvateur las formas de como habían realizado ahonos. La polémica se extendió 

rápidamente y surgen distintos proyectos de ley que culminan en la famosa Lei Veil, 

presentada a la cámara por el gobierno de Giseanl D'stang y aprohado por las cámaras en 

1975 con carácter de "A Prueba" durante 5 afios. 

La ley fue examinada por el Consejo Constitucional que lo informó positivamente, 

al entender que su texto no va en contra ni la declaración de Derechos del Hombre de 1789, 

ni el preámbulo de la Constitución de 1946, ni de la Convención Europea de Derechos del 

Hombre. ni de la propia Constitución de la V República de 1958. 

En 1979 se ratificó la Ley sometida a prueba, quedando con ello definitivamente 

aprobado el sistema. 

La moderna legislación francesa relativa a la interrupción voluntaria del embarazo 

establece el respeto a la vida de todo ser humano desde su inicio. Por lo que el Estado 

garantiza el derecho a la procreación libre y responsable, dando su justo valor social a la 

maternidad y a la vida humana. 

En la Ley Francesa del 17 de enero de 1975 relativa a la interrupción voluntaria del 

embarazo se establece la promoción y desarrollo de medida.~ socio-sanitarias que establezcan 

bases para la procreación consciente y responsable en base a: 

Página 54 



1) El respeto tamo de la integridad fisica como psíquica de la mujer y; 

2) La forma menos riesgoza de la interrupción del embarazo 

Tales medidas socio-sanitarias pretenden evitar que el aborto sea utilizado como un 

medio para el control de la natalidad. Conjuntamente establece un:i obligación general de 

información a cargo del médi.:u. consistente en la instrucción de la mujer en materia de 

regulación del nacimknto. 

Se intenta con esta U:y establecer mecanismos que eliminen la interrupción del 

embarazo como método de planificación familiar. 

En opinión del autor Jorge A. Sánchez Cordero Dávila,,., la Ley Francesa se 

estrucrura sobre dos ideas fundamentales: 

a) La interrupción voluntaria del embarazo practicada dentro del término legal. 

b) La interrupción voluntaria del embarazo practicada con motivos 

rerapéuticos. 

a) La interrupción voluntaria del embarazo practicada dentro del término legal: 

Estructurada en el Código Francés de Salud Pública. la 1..ey Francesa dispone que la 

mujer embarazada cuya siruación la ubica en un estado de necesidad o angustia, puede 

solicitar a un médico la interrupción del embarazo, sin que la ley autorice a verificarlo. 
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Sin emt>argo. también la legislación establece mecanismos que impiden que la 

interrupción del embarJZo sea consecuencia directa de una d<!<:isión precipitada y establecen 

uu sistema de desviación. por lo que el mecanismo mediante el cual se le dá curso a la 

intc:rrupción se Jk1,·a a cabo en do; ni\'eks. 

"En un primer momento e.<iste la oblig~ción a Car¡1o del médico de llevar a cabo las 

comprobaciones sanitarils que considere convenientes con absoluto respeto a la dignidad y 

libcnad de la mujer, valorando las circunstancias que llevaron a esta a solicitar la 

interrupción de su embarazo. Asimismo. debe en caso de que acepte, practicarlo infonnando 

a la solicitante de los. riesgos médicos en que irn:urre tamo en el momento del abono como 

en el caso de embarazos subsecuentes"."'' Deberá el médico también poner del conocimiento 

de la solicitante los derechos, ayudas y ventajas que la legislación establece en beneficio de 

la familia, de las madres. casadas o no, de los r.ienores. así cor.io de alternativas jurídicas 

que establece el régimen de la adopoión y, finalmente de sus derechos en la legi.,Jación 

laboral. 

En un segundo momento, establece como la obligación de la solicitante de acudir a 

un centro de información, de consulta y orientación familia. o de planificación y educación 

familiar que deberá expedirle una constancia de asister.cia. En dichos centros la consulta 
' 

deberá iratar sobre consejos y asistern:ia adecuados tamo a la siruación de la interesada como 

a los posibles medios de solución a los problemas sociales e~puestos. El interés de esLlS 

disposiciones es, por una pane, la necesidad de eliminar como mctodo de planificación 
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familiar el abono. m~diante la instrucción a la mujer en el manejo de los métodos 

contnl<cptivos más adecU<tdus a su caso y por la otra la necesidad de proporcionar una 

infonnación básica del sistema jurídico establecido en beneficio de la familia, de la madre 

y del menor, que tiende a la dimirucifo de la práctica del aborto. 

b) l..1 interrupchin voluntaria del embarazo practicada por motivos terapeúticos. 

La interrupción voluntaria del embarazo se pem1itc en H>do momento por lo general 

en los siguientes casos: 

PRIMERO.- Cuando el embarazo o el parto representen un grave peligro para 

la vida de la mujer. 

SEGUNDO,· En los términos de la legislación froncesa cuando exista una gran 

posibilidad de que el naciturus presente anomalfas y malfoonaciones reconocidas como 

íocurahles en el momento del diagnóstíco, que representen un grave peligro para la salud 

física o psíquica de 13 mujer. 

•Tratándose de un abono terapéutico o de uno eugenésico podrá realizarse en 

cualquier momento, si dos médicos ccnífican que tal es et caso. De todas maneras se dehen 

atender la~ disposiciones para el aborto voluntario·.,,., 

ll) Púu Ov.ttic J N\X'Ohl:, Al.u.t llt-na. Ob l'• r 111 
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lll. PROBLEMATJCA SOCIAL DEL ABORTO EN MEXICO 

1) IMPLICACIONES SOCIALES DEL ABORTO. 

A) CONDUCTA HlF.\IANA. 

Aunque el abono es un problema universal y se ha practicado desde tiempos 

inmemoriables, es cierto que en la actualidad el problema se ha hcchn más alarmalllc, por 

lo que hoy en dia la mayor pJrte de las legislaciones del mundo lo consideran corno un 

delito. 

A pesar de que el aborto en México está rcp~d!ado sGCialmcnte y de que está 

prohibido y sancionado desde el punto de vis!ll legal, se ha venido practicando y ha 

descrnpeilado un papel importante plra evitar hijos no deseados. Sin embargo, en nuesrro 

contexro histórico, social y poli1ico constituye un grave peligro para la salud de las mujeres. 

La prohibición del aborto por la leyes y las sanciones establecidas para los médicos 

q~e lo llevan a cabo, han generado la práctica clande,:ina y mercenaria de personal no 

calificado y fuera de insriruciones idóneas para pro1cger la salud, provocando por 

consecuencia ur. g:ran número de defunciones entre las mujeres abortantes y cuando bien les 

va se les causan lesiones irreversibles en su organismo. En consecuencia, en México no sólo 

mueren las mujeres por abonos practicados en la clandestinidad, sino que además quedan 

lesionadas en su capacidad reproductiva, sexual y psíquica por no poder acudir a centros de 

salud o de recibir a1ención de personal calificado para evilllr la ksión o la muene. 

En esta siruación, podemos observar que la parte más desfa\'orecida es siempre la 
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mujer. Si iodos los hombres sufren las const.i:uencias de la crisis económica generalizada, 

la mujer debe librar una doble batalla en campos igualmente diflciles y ante fuer.zas 

desiguales; contra el subdesarrollo, el arraso. y la miseria y contra la discriminación en razón 

de su sexo. Por lo que es conveniente buscar soluciones a esta problemática social, Jo que 

conlleva un esfuerzo para conocer la complejidad social y principalmente destacar la situación 

de la mujer. 

Tal vez, en esta circunstancia. el sector femenino o•uestre hoy en día mayor 

conciencia y preparación para aportar rem,;dios eficaces. Si bien es cieno q~ la sociedad 

humana se haya proyectado y evolucionado a lo largo de la historia bajo patrones de conducta 

masculinos que tradicionalmente le han negado a la mujer una posición decorosa del conjunto 

social, y sobre todo, el hecho de que está tomando conciencia de su real condici<ín social se 

haya decidido a luchar por sus derechos. la han colocado en una situación de privilegio para 

aportar soluciones a los problemas de nuestro tiempo. 

No resulta extraño afirmar que todavía vivimos en una sociedad hecha par y para los 

hombres, en la cual el machismo y la ignorancia de humhres y mujeres contribuyen a 

mantener este modelo, ya que en ciertas circunstaocias, la misma sociedad huce aparecer a 

la mujer como simple reproductora de hijos aún cuando no los <1uiera. 

La maternidad y la paternidad no hay .¡ue limitarlos a simples hechos biológicos de 

la naturaleza, hay que seiidarlos como son, acws consientes y libres surgidos de un acuerdo 

común entre la pareja. Por lo tanto, la responsabilidad de la concepción compromete de la 

misma forma tanto al hombre como a la mujer, y la falla de precaución en las relaciones 
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se.\uates o la impusil>iliJoJ Je deceso a los medios para controlar la fecundidad, que hacen 

que la mujer queJe cmbarazaJa, no deben ser responsabilidad exclusiva de la madre, sino 

lJinbién del padre. Sin embargo. y pcr razones ya seiiJ!Jda.1. las consecuendas de esa falta 

de prt1:aución. de la ignoranda o de la falta de Ja leonica. re<:acn solamenle en la mujer. 

Ella cuando sa1isface su se.\ualidad. se e\p<lne a quedar embarazada .. <in embargo, no se 

puede p-:nsar que el hombre incremente su familia cada vez que tenga uru relación se.\ual. 

·cuando la mujer dosea responsablemente llegar a sc:r madre. el moralismo trndicional 

rnnfunde su libertad con el libenin:ijc y la sociedad sanciona con el duro repudio que rodos 

conoce.mas a la madr:e soHei.l· ·n~l 

D.:S<le 1975 el gobierno me.ücano reconoció y consagró en forma expresa en nuestra 

Constitución General la igualdad juridica de varones )" mujeres. El anícu!o 4o. de la 

Constitución Polí1ica de los EsL'Jdos Unidos Mexicanos esL'lblece en el capítulo de las 

Garantfas JndividUJles que "el va.·ón y la mujer svn iguaks ante la ley·. de la misma forma 

manifiesta que la ley "protegerá la organización y el desarrollo de la familia•. Por úllimo, 

en su segundo párrafo. reconoce y garanlita que toda persona tiene dert-cho a decidir de 

manera libre, responsable e infom1ada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, por lo 

que estos pronundamientos como hases fundamenL'lles para el desarrollo armóruco e imegral 

de la sociedad moderna plantean: 
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a) Por una pane, la igualdad jur!dica del varón y la mujer, suprimiendo todo trato 

discriminatorio que pudieran contener las normas legales y cualquiera que pudiera presentarse 

en el proceso judicial. 

b) Por otra pane, la obligación del Estado de proteger, aplicando la ley, la 

organización y desarrollo de la familia; y 

e) Por último, el derecho de !Oda persona a decidir de manera libre responsable e 

ilúormada sobre el número y espaciamiento de sus hijos )', por consecuencia, la obligación 

del E.-ttado de suministrar, como un servicio púhlico a su cargo la infonnación y los medios 

necesarios y convenientes para hacer efectivo ese tlerccho. 

También en materia civil y familiar fue refonnado el Código Civil para el Distrito 

Federal a fin de reafirmar la igualdad consagrada en la Constitución y fonalccer mediante 

su ejeri:icio real el pleno desenvolvimiento de la vida familiar, por lo que destaca el anículo 

162 del mencionado Código Civil al establecer que "toda persona tiene el derecho a decidir 

de manera libre, responsable e infom1ada sobre el numero y espaciamiento de sus hijos. Por 

lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de eomlin acuerdo por los 

cónyuges". "'" 

Este anículo consolida en la legislación civil el derL'Cho establecido por la 

Constitución, de toda persona a planear su familia y procura e indica que tratándose de 

'°)C6"!r¡oCÍ\'il,Oti.ti1,p.!H 
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personas que cel<bren o hayan celebrado contra10 ma1rimonial, ese dm:cho debe ser ejercido 

por ambos cón)'ugcs a fin de lograr asi el consentimienlo, la cohesión y la armonía en todos 

los ámbilos de la vida familiar)' fundamemalmeme. el rclalivo a la procreación de los hijos, 

el numero de t!llos y el momento de su nacimiento. 

a) CONDUCTA SEXUAL. 

Emender la conducta humana es muy complicado, lralar de enlender Ja conduela 

sexual s.-:rá lcdaYia más complicado, sin embargo, auxiliándonos de Ja Sociología traiaremos 

de analizar el comportarnien10 en esie aspcc10. 

l...:l Sociografia es Ja parte de Ja Sociología cuyo objelo es el estudio de las relaciones 

emre el medio ambienie geográfico y las sociedades que en él se desarrollan, algo sumameme 

importante si consideramos que el fenómeno mismo de la sociedad es esencialmeme 

geográfico, es decir, produc10 de! planela 1ierra, por lo cual el medio ambieme de1ermina o 

condiciona las cualidades del grupo humano que en él nace y se desarrolla. 

·01ra importame alternativa para el an.ilisis sociológico de la conduela regulada y de 

la vida de grupo subraya el papel del medio fisico. l.As interpreiacioncs climálicas y 

geográficas de la vida social lienen una larga hiswria, remontándose, como la mayoria de Ja 

teorías sobre el hombre y la sociedad, por lo menos hasia los amiguos griegos".1411 

41) l-iumy, Ely., La S<:X~ llM l~a'wl. a b. Souokofta. EJair~ FCE, h E41tión. Mt1a1, 197!. p 64. 
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El medio geográfico es el conjumo de fenómenos cósmicos que existen 

independientemente de la actividad humana. En algunas ocaciunes el hombre puede variar. 

modificar total o parcialmente estos hechos de la naturaleza; en otras no le queda más 

remedio que someterse o adaptarse 

Considerando como una de tantas influencias del mundo geográfico sobre la sociedad. 

el clima. existe una íntima relación entre el clima y la salud. entre el clima y la eficacia en 

el trabajo. entre el clima y el carácter. el progreso y la decadencia de la civilizaci<in. 

"Echanove y Trujillo, después de hacer una enumeración de los diversos y variados 

tipos de climas que privan en la República Mexicana debido a su variada configuración física 

que hace que exista una muy desigual distri~ución de la temperatura y la humedad, afinna 

que esta variedad de climas crea a su vez una diversificación psiquica y cultural entre los 

pobladores. Desde luego, existe una m'ntalidad general de las altiplanicies, introvertida. en 

realidad insociable y en tendencia al disimulo, al lado de las costas extrovertida. sociable y 

franca .. . 14: 1 

Parece ser que el clima en muchos países es una de las grandes causas de la 

prevalecencia de la ociosidad, de la picardía, de la inmoralidad. de la torpeza, de Ja falta de 

voluntad y disposición. 
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Aunque en Sociología e.\isten <lifrrentes teorías que atribuyen la influencia del medio 

geográfico sobre el grupo social, sin llegar a los extremos, existe la idea más moderada que 

contrihuyen al medio geográfico la existencia de algunos caractéres. no de lodo, propios y 

específicos de detemün.1dos grupos. 

La humedad y la falL1 de ella influyen en forma muy importamc en la con<luc1a 

humana. El clima seco cierra los !ejidos de la piel y precipita la circulación de la sangre que 

con menor agua. actúa dircclamcnte sobre el sistema nen-ioso )' excita su función, 

convit1iéndose esla sequedad en un tónico y un es1imulantc. 

Propiamente en el Distrito federal y su gran al!1.lra de 2240 metros sobre el nivel de 

mar se tiene un aire seco, enrarecido· y desoxigenado, Jo cual :nfluye en la fisiología y 

sociología de Jos pobladores de Ja Ciudad de México. 

Por lo general se afimta que el instinlo sexual crece mientras más se está corca del 

mar y disminuye cuando más sube respecto a él. Es muy conncida la idea que se tiene del 

temperamento ardiente de los costeños, del h'!cho de que el hombre y la mujer de la casia 

despicnan a los apetitos sexuales mucho antes que los habitantes de los climas fríos o de las 

regiones muy alias. 

"El psicólogo, profesor hellpack afirma que las estadísticas demográficas en todos los 
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paises muestran un notable aumento de nacimientos a finales del invierno, lo cual quiere 

decir que la gestación se inició en primavera y a principios del verano". ,.,, Por lo que puede 

alimiarse que no e.~iste relación y si hay una discordancia marcada entre la ética vigente y 

las le)'es en vigor, por un lado, y la conducta sexual de la población por otro. Ahora hien, 

en nuestro tiempo y en medio de la civilización moderna, las personas que viven en ciudades 

pequeñas o en zonas rurales manifiestan sus instintos se.~uales con mayor prudencia que Jos 

habitantes de las ciudades muy pobladas. 

Las grandes ciudades como lo es la Ciudad de México, viven bajo una tensión 

constante en todos los aspectos y entre ellos el sexual. Es un fenómeno actual la presencia 

constante del sexo en Ja vida cotidiana, manifestándose éste a través de todos los medios de 

información como son el radio, la televisión, el cine y la prensa. La publicidad ha encontrado 

en las actitudes sexuales una de las mayores formas para atraer la atención del público. La 

pornografía encuentra más simpatizantes, en proporción. en las zonas urbanas que en las 

rurales, y toda esta sexualidad venida en las mentes de las personas es reprimida por el 

patrón moral que nos rige. 

En las ciudades poco pobladas así como en el campo, el individuo lleva una vida libre 

tle la agitación de las grandes ciudades, su existencia es monótona y tranquila y su actividad 

sexual lleva un riuno regular y normal que no le induce en un momento dado a enfrentarse 

a su moral. 
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Se estima que la problemática del aflorto se encuentra relacionada con la problemática 

sexuJl de nuestra sociedad. y que a.si como es úificil reconocer muchas úe las actitudes 

mentales y emocionales referentes al sexo. también es difícil reconocer muchas actitudes de 

este tipo reSIJl.'CIO de la práctica dd abort<'. no llbstante que su práctica fom1a parte de las 

costumbres sociales actualmente. 

b) FJJUCACION SEXUAL. 

La liberación de la mujer y su integración al desarrollo de un pais van muy 

relacionados a su educación, a su conducta sexual y obviamente a la educación y formación 

del hombre. C'onfonne la mujer va adquiriendo conciencia de su igualdad social con el 

hombre y la ejercita se eliminan los mitos, llls tabúes, las supersticiones en tomo a la 

sexualidad que hacen superior y con mayores wntajas, en todlls llls ni\'eles al hombre; sin 

embargo, cuando ella acepta su menoscabo y has~1 I<> apllya, cuando se resigna a ser 

discriminada en ra1.ón de su sexo. su sexualidad es reprimida. 

En México la educación sexual y la liberación femenina han evolucionado en forma 

iruerrclacionada; los movimientos frminisus que han luchado por la superación y la 

inco!jlOración social de la mujer en igualdad de condiciones que el homb:e. a los diversos 

procesos de desarrnllo del país. hJn alcanza.do su objetivo en gran parte, en la medida en que 

la mujer condente o inconcientemente ha conocido y ha aprendido a manejar su referida 

sexualidad. 

El intento más serio par• llevar a cabo un México prngrrunas de educación sexual se 

inicia en 1972 al fundarse la Asociación Mexicana Le E1.lu,aci6n Sexual. primern ·r.;tituciún 
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que imparte educación sc.xual a mdo el púhlico por tn<-dio de cursos, confcrern:ias, mesas 

redondas, etcétera. Es igualmente la primera en lralar a la sexualidad como una actividad 

placentera y responsable, y por abogar un cambio en los roles sexuales. 

La meta principal de la Asociación Mexicana Je Educación Sexual erJ promover la 

educación de la sexualidad a todos lo> ni\cks con objeto de: 

1.- Ofrecor al individuo y a la sociedad la posibilidad del cjen:icio imegral, racional, 

placentera y responsable de la sexualidad, a través de una educación adecuada. 

2.- Estimular un cambio de los roles sexuales, y los patrones de relación entre los sexos, 

hacia patrones igualitarios y no sexistas. 

Desde luego que para el logro de estos ohjelivns se realizaron constantes 

investigaciones para promowr la difusión del aspecto de la sexualidad humana, pero todo se 

trabajó directamente con el individuo y la comunidad ofreciendo cursos, orientación y terapia 

individual y de grupos. 

A fines de 1973 la Asociación Mexicana de éducación Sexual crea Jos "Seminarios 

para formación de Educadores Sexuales", con el fin de capacitar personas que pudicmt, 

posteriormente dar educación sc•ual, pam lo cual se invita a imelectuales a impartir estos 

cursos y se descubre que los especialistas en diferentes ramas como Psicología. 

Sociología.Antropología, Derecho, etc., en muchas ocasiones tiene un enfoque parcial y 

personal, desde su propia especialidad, en todo lo referente a ta sexualidad humana. Esto 
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obliga a Ja Asociación a capacitar a los especialistas. para que posterionneme, sean dio los 

que fonnen el cuerpo docente de los semin.1rios. 

Cabe destacar, que por estas fechas ninguna Facultad de Medicina úd país impartía 

conocimiento de sexualidad humana, si acaso se tocaba muy elemental y parcialmente algo 

al respecto en medicina forense, materi.1 impartida en las Facultades Je Medicina y Derecho. 

Las alteraciones de índole sexual, hoy llamadas disfunciones sexuales, (anorgasmia, 

impotencia, eyaculaci<ín prematura, etc.) eran tratados por gineco·obstetras, urólogos, 

neurólo¡;os, psicólogos o psiquiatras, que por lo general no contaban con los conocimientos 

scxológicos adecuado.~. 

Con la entrada en vigor de la Ley General de Población en 1974, se crea el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), órgano responsable de la planeación demográfica del 

pals. el cual tiene como funciones principales elaborar planes y programas dcmográfic<>s y 

vincularlos con Jos objetivos del desarrol!o económico y so:ia! confonnc a las necesidades 

que plantean los fenómenos demográficos. 

Promover, apoyar y coordinar estudios e investigaciones que se efectuan para los fines 

de la poUtica demográfica. AsesorJr y asistir en materia de población a toda da.se de 

entidades públicas o privadas, nacionales o c:uranjcr.is, locales, fc:<lerales o intcrnadonales 

y celebrar con ellas Jos acuerdos que sean pertinentes. Todo esto con el fin de solicitar 

cambios en los valores, conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad, 

tomando como fundamenw la profurnfüaciún de la concienci'I, la nacionalidad, la salud, el 

respeto y la autodeterminación respon.ahle, para lograr congruencia sobre los roles sexuales 
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y los nuevos roles sociales dd Yarón y la mujer, basaéos en la Igualdad jurídica, social y 

económica de ambos se.•os. 

Evidentemenie que el 1icmpo que vivimos es el de la educación sexual que se cnftenla 

todavía a una moral sewal tradicional. 1~1 educación se•ual aspira, como uno de sus 

principales objetivos a hacer del hombre y la mujer sen:.< humanos iguales, que valgan por 

•'US cualidades pcrson.1les indcpendicntcmcnle de su sexo. 

•Al derecho corresponde hacer cfecliva en !oda.< sus áreas la garantía de igualdad 

jurídica de los sexos y no permitir la discriminación, la injusticia, el abuso, la imposición 

de un sexo sohn: <ltro. El cumplimiento de esla nonna promoverá el ejercicio de UM 

sexualidad humana sobre las bases de la libcrtJd, respelO y la responsabilidad"."'' 

Además, en 1975 entra en vigor la modificación al artículo 4n. Cons1itucioml que 

con.<igna en su primor párrafo la igualdad jurídica de los sexos y en el segundo garanti1,1 el 

derecho a la procreación. a fin de que se gener-Jlice la planificación familiar como una 

búsqueda de bienestar de la familia en lo que se refiere a la salud, alimentación, vivienda, 

etc., y una toma de decisiones libre, responsable e informada sobre el número y 

espaciamiento de los hijos. 

~J M"IVtt:rli:l Lvro M.arcd.t. Ob. C:il. p. 96 
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e) PLANIFICACION FAMILIAR. 

" La Planificación Familiar es el derecho de toda pc:rsona a decidir de manera libre, 

respon.<able e infom1ada sobre d número y espaciamiento de sus hijos y a obtener Ja 

información cspe.:iafü.ada y Jos servicios necesarios parJ ejercer ese der<-cho. Su objetivo 

fundamental es brindar al individuo la posibilidad de decidir cuántos hijos desea tener, en qué 

momento y qué espaciamiento desea entre uno y otro, tomando en cuenta sus posibilidades 

presentes y futuras para brindarks IJS mejores condiciones materiales y afectivas de vida y 

elevar, de este modo, las del propio núcleo r .miliar""'" 

La planificación familiar pc:rsigue el objetivo de que sea a panir de la íntima 

convicción personal de Jos individuos y de las parejas, de donde surjan las decisiones básicas 

de la familia. Es un mecanismo más par. lograr la formación de nuevas familias, que logren 

integración de una nueva sociedad; responde a un concepto amplio de cambio en las actitudes 

personales y en el componamicnto hacia la pareja y Ja familia. 

El derecho a Ja procreación libre, responsable e informada, se encuentra garnntiLado 

en el anlculo 4o. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho 

humano fundamental. Todo mexicano hombre o mujer independientemente de su edad, c1~do 

o condición social. pueden ejercerlo y debe exi~irlo. Por lo tanto, la información y los 

ser\•icios médicos deben de proporcionarse en forma gratui1a por el Estado mediante sus 

Instituciones Ptiblicas de Salud y otros urganismos públicos que cuentan con servicios 

médicos para sus trabajadores y sus familias. 

(J)U:al.W.1.Muil.Ob.CL.p ll'O. 
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Sin embargo, con la refonna al articulo 4o. constitucional par.1 regular la planificación 

familiar dándole valor de garant!a constitucio1L1I, se prcsema un conflicto en relación al 

Código Penal de la siguiente manera: 

En la figura delicliva del abono. la Consti1uciór. en el aniculo señalado, establece que 

toda persona tendrá derecho, de una manera litire, responsable e infonnad;i a detenninar el 

nümero y el espaciamiento de los hijos que desc:i tener. Esto se refiere, o se interpreta, que 

si una persona soltera o un.1 pareja de casados no desea teoer uno o más hijos, y si la mujer 

se encomrarJ embarazada, podrá abortar, esto en ejercicio de la Garantía Constitucional 

señalada. 

Se ha manejado el abono como fonnandr parte de los dikrcntes métodos no oficiales 

que pueden incluir o no los Programas de Planificación Familiar. También se discute su 

adopción corno medio de rnntrol de Cl'l.-cirniento de la población manejado de acuerdo :1 las 

necesidades demográficas de los gobiernos. Se sostiene muy a la ligera que si existen 

prograrn:tS públicos de planificación familiar ya no es necesario libcraliz.ir el abono inducido, 

o bien que si un país tiene o no problemas de crecimiento demográfico, la suene del aborto 

a de correr parejo al componamicnto de aque!los procesos. 

•El abono inducido no es sustituto de la planificación familiar. Es una medida 

extrema a la que acuden las mujeres aun cuando h.ln estado sujetas a la regulación de su 

fecundidad por uso de antíconcertivos". '"' 
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La prevención del embarazo no deseado a través del uso generali1.ado de 

aniiconceptivos disminuirá el problema social aunque el abono nunca ha dejado ni dejará de 

existir. Es indispensable intensificar y aumeniar los esfuerzos para proporcionar los servicios 

de planificación familiar y de educación sexual al mayor número posible de hombres y 

mujeres. Una legislación que se apegue a la realidad probablememc atenuarla las 

repercusiones del problema social en el campo de la salud pública y en cs¡x.'Cial el tema que 

nos ocupa, el abono. 

L1 ley General de Salud, en su anículo 670. esiablecc "La planificación familiar tiene 

un carácter prioritario. En sus actividades se dehe incluir la información y orientación 

educativa para los adolescenies y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo productivo, 

se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 

20 años o hien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y 

reducir su número, todo ello, median1e una corrccla ínforrnaciún anticoncepliva, la cual debe 

ser OPQrtuna, eficaz y comple!a a la pareja. 

Los servicios que se pn:sien en la materia constituyen un medio para el ejercicio del 

derecho de toda persona a decidir de manera libn:, responsable e informada sobre el número 

y espaciamiento de Jos hijos, con pleno respe1u a su dignidad". «n 
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Puede verse. que la Ley General de Salud est.i pcnnitiendo que Ja decisión sea por 

Ja p.:rsona misma, la manera de planificar su familia y no refiere métcxlo por cumplir. ya que 

en su capitulo de ddims no hace referencia al abono como tal. 

Bl NORMAS SOCIALES. 

a) La Nonna. 

La palabra Nonna es equivalente a otras como regla. precepto, disposición, etcétera, 

Ja cual significa Ja expresión del sentido que debe dar un indil'iduo a su conducta. Así pues, 

los hombres que viven dentro de una agrupación social, encuentran en ella cierto código de 

nonnas a que deben ajustarse para que sean aceptados dentro de ese grupo, por lo que son 

conocidos también como com·encionalismos sociales. 

Las Nonnas Sociales. de trato social, o de urbanidad y las costumbres, que. también 

gobiernan nuestra relación de convivencia con otros individuos, nonnalmeme no tienen un 

al1:.1nce tan profundo como las normas morales o las religiosas. Por eso las llaman 

Convencionalismos Sociales. de aquello que vemos cumplir a nuestro alrededor, Ja que nos 

lleva a sentir que debemos actuar de cieno modo en cienas condiciones, en cambio, Ja 

desobediencia de este tipo de nonnas, regulam1cnte tiene como sanción dos tipos de castigo, 

por una panc el ridiculo y por la otra el rechazo social que se impone a quien no obedece 

estas reglas, eliminándolo del círculo social. 

Las reglas de trato social suelen manifestarse "en fonna consuetudinaria, como 

nonnas emanadas de mandatos colcclivos anónimos (esto es de la gente, de los demás, en 
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suma, de la sociedad), como componamiento debidos en cienas relaciones sociales, en un 

dctem1inado grupo o circulo especial, y sin contar con un aparato coercitivo o su disposición 

que fuerce a su cumplimiento, aunque con la amenaza de una sanción de censura o de 

repudio por panc del círculo social correspondiente. "" 

Los convencionalismos sociales constituyen reglas que afectan a toda persona que 

vive en un pafs y en una época determinada y que exigen a su vez una conducta acorde a la 

circunstancia, ya sea a su manera de vestir, a su habitación, a sus relaciones personales y a 

su vez, la conducta personal propia. En este sentido, se entiende como convencionalismos 

sociales aquéllos que detcm1inan al hombre a ajustarse en su vida a aquél conjunto de 

prácticas generalmente admitidas en una sociedad. 

La falta de aceptación de estos convencionalismos provoca en contra del individuo una 

reacción social espontánea cuyos efe<:tos son desagradables para quien los sufra, éstas 

Normas Sociales tienen un cieno carácter coactivo, capaz de imponer su obediencia o su 

cumplimiento, es decir, obligan al individuo a componase de la forma prevista por ello, tanto 

por lo que se refiere a la forma de vestir como las prácticas de orden superior. 

Por su pane, el Estado no les reconoce ni les niega validez, simplemente se muestra 

indiferente ante ellos cuando no afecten a la moral, y la sanción de su inobservancia coloca 

al infractor en entredicho y dificulta sus relaciones con el grupo a que penenece. 
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Las Nom1as Sociales tienen la pretensión de Nonnas Jurídicas, es dL'Cir pretenden 

validez nonnativa, constituyen mandatos para sus sujetos, además, el incumplimiento a estas 

nonnas sociales desencadena una sanción de reprobación social o exclusión de un 

detemlinado círculo colectivo, sanción que puede resultar grave para el sujeto, y cuyo temor 

suele ejercer influencia. 

Por lo que respecta al aborto, es bien sabido que la mujer que se encuentra en una 

situación de embarazo no deseado, evidentemente no In va a difundir y si al contrJrin lo va 

a ocultar para que en til!ima instancia se practique el aborto, con el temor de recibir la 

sanción social. 

C) CONCEPCIONES RELIGIOS!.S 

El hombre gobierna muchos de sus actos por reglas derivadas de su creencia o 

religión, en este campo, las reglas gobiernan nuestra conducta por el convencimiento de que 

derivan de la voluntad divina. Las nhed<eemos para actuar confonne a lo dispuesto por 

nuestra panicular convicción religiosa, no sólo en lo que afecta a nuestras relaciones con 

otros miembros de la comunidad, sino particulatmente por nuestra posición ante Dios y ante 

nosotros mismo. Cuando desobedecemos un mandato religioso. esper-Jmos una sanción 

excrnterrena. 

Las nonnas morales que guían nuestras relaciones con la comunidad y con nuestros 

semejantes, se inspiran a ve<:es en la religión y derivan de ella, par.i orientar nuestra 
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conducta a realizar lo que debemos considerar bueno, en oposición a lo que debemos 

considerar malo. 

Sin embargo, la promiscuidad sexual hoy en día se ha conl'ertido en una parte tan 

aceptada de la sociedad que incluso no considera el enorme precio que se paga por esa 

libertad. I..1s !imitaciones mor.iles han quedado en el recuerdo inútil de la represión arcaica, 

sólo los viejos la reconocen, mientras que el movimiento sexual se ha convertido en una 

elevada expresión de aulocrccimiento, lo cual retlcja un concepto equivocado sobre el sexo. 

los principios religiosos son de un tipo metafísico, dogmático>, in<ustituibles de 

prueba, autoritarios y en buena medida inmune al razonamiento. En la filosofía occidenul 

se considera a los sentimientos religiosos generalmente corno carentes de prueba y las 

pruebas que han tratado de buscarse se han considerado como inválidas. Sin embargo, el 

ordenamiento jurídico está dirigido a todos, creyenies o no creyentes. 

Las concepciones religiosas no son necesarias para la existencia de la moral. Un 

hombre puede tener principios y carecer de principios religiosos, ya que sería absurdo 

considerar inmorales a los ateos. la religión no es tampoco una condición suficiente para la 

existencia de la moral. 

"En nuestra cultura occidental, impregnada sin lugar a dudas de un alto porcentaje 

de ideas religiosas provenientes de la filosofia Judeo·Cristiana, el no matarás ha sentado sus 
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reales'·«'> Es cierto. sin embargo en la actualidad y debido a la problemática social de 

México, principalmente las grandes ciudades como el Distrito Federal, ya que a las nuevas 

generaciones no les importa mucho las concepciones religiosas, mucho menos la moral, 

menos aún la legislación sobre el aborto, lo que les importll de momento, en este caso, es 

dar solución a un embarazo no deseado. no esperado, independientemente de las condiciones 

individuales de cada mujer o cada familia. 

¿Será entonce.' que la familia moderna, las nuevas generaciones de mexicanos ha 

olvidado ya los principios filosóficos de la religión católica que desde siempre han 

considerado el sacrificio del feco como asesinalo'/ Por lo que al parecer está retomando el 

antiguo criterio de que el feco forma parte de la madre y que en consecuencia puede disponer 

libremente de su destino. 

El criscianismo reclama el deictho a la vida, no sólo del niño sino aún del feto, 

tomando en consideración que una vez fecundado el óvulo ya existe un ser provisto de alma 

y que en tal virtud merece la protección de sus semejanles. 

Desde que existe la civilización el aborto voluntario ha sido siempre castigado por las 

leyes. Si bien es cierto que una tradici<in de 2000 años avala la oposición de la civilización 

cristiana al aborto. no ha sido limicada al cristianismo, ni es una condena exclusivamente 

religiosa o moral, la sociedad en sí no ha tomado partido en ese sentido de aceptar o no la 

prohibición del aborto, desde luego quien más estaría interesada en ese asunto sería o es la 

.. 9J Abmi "tn.ki Mm.KI, Dos Trabajui l'niala: EJAbu10 ikAi:tnn:ird.1-J Abono~ Mtu:n. Undtl~odt' coru-1;1'm..1. Tf-Jis. Mh'.a>, D F., 19!1 

!Scmuwio óc S.XIOk>jl• F11t.."1ll'.a1 & Ocrn.ho. IJNAM) 
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persona con el problema, que aunque se verla de una forma subjetiva y particular, miles de 

personas con la disyuntiva de aborto y a pesar de que sus corn:epciones religiosas estén muy 

arraigadas prefieren abortar a ocasionarse un problema mayúsculo. 

Por lo tanto. los principios religiosos en la actualidad y para las generaciones 

modernas pasan a segundo o tercer grado de importancia, lo primordial es resolver un 

problema inmediato que probablemente de continuar les provoque un rechazo familiar o la 

reprobación social. 

2) ASPECTO DEMOGRAFICO. 

las transfonnaciones sociocconómicas ocurridas en el país han ir.fluido en los niveles 

y tendencias de los fenómenos demográficos. La dinámica de la población es producto de una 

natalidad que se mantuvo constante y elevada hasta fines de los años 70's, una mortalidad 

en continuo descenso y un intenso proceso i!~ migraciór. tlesde las localidades rurales a las 

urbanas. 

Es interés del gobierno mexicano establecer una política demográfica que logre pautas 

reproductiva y migratorias más acordes a la realidad social y al desarrollo del pals, de tal 

fonna que las metas de crecimiento demográfico se ubiquen en el contexto de la 

programación de salud, educación, vivienda, empleo y asentamientos humanos. 

Las acciones tlt: la política <lemogrd.fic~l se orit:ntan tanto a incidir en los patrones y 

tasas de crecimiento de la población como a lograr su distribución racional en el territorio. 
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Dicha política se lleva a cabo mediante dos tipvs de itl\trumentos adecuados a los 

objetivos que recihc. Por una pane, se utilizan ampliamente aquellos que inciden 

dircctamenle en la reducción de la fecundidad, tales como la planificación familiar, la 

t.~ucación sexual, comunicación e infonnaciún, cte., pero siempre dentro del man:o de 

libertad que consagrJ la Consrirución. 

Por otra panc, la política se apoya en medidas indi<ec1as de orden económico y 

social, que influyen en el desarrollo regional de los asentamientos humanos, entre otras, 

laborales, sanitarias, educativas, h:tbitacionales, industriales, etc. 

La población, como objeto de conocimiemo es estudiada por diferentes disciplinas 

como la Demografía, la Estadística, la Teoría del estado, etc. La misma Sociología General 

al utilizar el término de sociedad se refiere a la población. 

Todo estudio de la población se refiere a personas, seres humanos concrclos que 

viven, sienten, piensan, se organiza, interactuan entre sí. Por lo que el marco de referencia 

será siempre la estructura social y las instituciones. 

"La rapidez sin precedentes del crecimiento demográfico en las décadas recientes se 

ha denominado explosión demogr.ífica. Duran:e miles de años en el mundo, las tasas de 

mortalidad y natalidad estaban balanceadas. Las afectaban epidemias, mal nutrición, 

infecciones, etc'". 1~¡ 

5li) Si.-..:bu Cmdtro. O!ll A~pn.10!. J~;'-J:c:o Pu:n11Co..~ lle ll S.....ioW..•¿!l dt 1.1 l'rt>t....twi ~ de k11 (j"'i"""' .'>icQCI Rnnu de Fxu!ad de (),,"ftl.hu de 
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Ya con los grandes descubrimicnws en la ciencia y la tecnología y en lo relativo al 

campo de la medicina se produjeron grandes cambios sociales, repercutiendo en las tasas de 

crecimienlo de la población por la reducción de 13 mortalid,1d. Sin embargo, las guerras 

también repercutieron en las rasas de mort:tlidad declinando d crccimicnro demográfico de 

la población, balanceando de esta forma la población de una comunidad. 

Dentro de los avances tecnológicos y científicos que repercutieron directamente en el 

crecimiento demográfico podemos señalar; 

a) El mejoramiento de los servicios en materia de sanidad como drenaje y 

provisión de agua potable. 

b) Avances médicos en la prevención de infecciones a lr'4vés de la inoculación, 

vacunaciones, etc. 

e) El uso de antibióticos. 

d) l.a educación sobre salud e higiene per.;onal y otras. 

Esta e.tplosiún demográfica no se debo tanto al aumento de la tasa de fenilidad, sino 

en la disminución de la tasa de monalidad como consecuencia de dichos avances, con lo que 

se explica can esto además un mejoramiento de las condiciones económicas y por lo tanto 

grandes avances en el mejoramiento de los medíos de subsistencia. 
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Sin embargo, en los países subdesarrollados como México, es cierto que se han 

disminuido su lasa de mortalidad, pero no es debido al crecimienlo económico, sino es el 

resullado de los beneficios que en maleria médica y científica han alca111.ado los países 

desarrollados. 

Además, la eslructura de edade.< iambién liene consecuencias demográfica, ya que una 

población joven lendrá una 1asa de monalidad más baja que una población vieja, por lo que 

lendrá un polencial de fertilidad más aho. 

"Por 01ra parte, los cambios en la conduela reproducliva de los individuos son 

afeclados por la políl!ca de población jumo con básicos cambios económicos y sociales, como 

el mejoramiemo del ingreso per capiia, la alfabclización, lá salud, empleo. capacilación 

técnica y vivienda" ·uo 

Es1os cambios en la pofüica reproducliva del individuo, en lo concernieme a los 

derechos humanos, puede crear un connic10 enlre los inlereses nacionales y la libre decisión 

de los padres a lcner muchos hijos, esto, a pesar de los esfuerzos que el gobierno puede 

hacer para que disminuya el número de hijos por familia. 
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3.- ASPECTOS l\IEDICOS \' DE SALUD PUBLICA. 

Para iniciar el artálisis de este lema se 1omó en consideración la definición de salud 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

"La salud es el completo bienestar fisico, emocional y social y no sólo la ausencia de 

una enfermedad". t~~) 

Con es1e cri1erio la OMS es1oblccc un obje1ivo, del cual cs!án más o menos cen:a los 

dis1in1os grupos humanos ya que considera al individuo como ser flsico, psíquico y social. 

La salud es un derecho y no un privilegio, es un fin individua! y un método de la comunidad 

para lograr sus objetivos. 

El análisis del aspcc!O médico del abO!lo en México es muy importan!e ya que como 

problema de Salud Pública. el aborto es un ht.-chO indeseable por lo que es un problema real 

de salud que afecta a la sociedad en sí y compromete en ÍOllllll política al Estado, ya que 

como problema de salud pública va lomando una faceta de problema poli1ico pues se puede 

interpretar como irn:apacidad del esrado dar solución al problema real. 

A) Definición del Aborto 

En el aspec10 médico no existe una definición unifonne que describa y explique a qué 

se refiere el abono, por lo que "para la definición del abono hemos lenido en cuenca las 
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numerosas expresiones, descripciones, tesis y explicaciones que se refieren al hecho. De ellas 

hemos acuñado por parecernos suficientemente clara, amplia y completa la siguiente 

definición: Abono es la expulsión o extracción de toda (completa) o una pane (incompleta) 

de la placenta o de las membranas, sin un feto identificable o con un feto vivo o nmeno que 

pese menos de 500 gramos. Cuando se desconoce el peso fetal puede usarse como medida 

la duración de la gestación, la cual debe ser menor de 20 semanas completas (139 días) 

contados a panir de la úl!ima mestruación". 11,, 

Abono es un término que se refiere al proceso del nacimiento que se realiza antes de 

complementarse la vigésima semana de la gestación, calculada a partir del primer día de la 

última menstruación. Por lo que et concepto de abono en el aspecto médico afirma la 

seguridad de que el producto no es viable al exponerlo fuera del ambiente intrauterino y sin 

posibilidad de sobrevivir en el medio externo. 

Al afectar a un gran número de personas, de sexo femenino, el abono es un problema 

de salud pública; que se pr,senta de manera más dramática en los sectores de la población 

de escasos recursos. Estas mujeres por carecer de medios, se au!oproducen el abono con 

agujas de tejer, pocimas con al!o grado de toxicidad, o mediante la colocación en la zona 

vaginal de pastillas de perganmanato, las cuales, al quemar las paredes de la vagina les 

provocan hemorragias serias y complicaciones graves, sir producirles el abono. 
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B) Clasificación del aborto 

"La primera clasificación que se puede hacer de los abortos, es la de considerarlos 

como Espon1áneos o Inducidos. 

Se define como Aborto Esponráneo aqud que se produce sin ninguna inlerferencia 

deliberada y por Aborto Inducido aquel que se verifica por la imerrupción deliberada del 

émbarazo por cualquier medio" .1,,.1 

Los abortos inducidos lienen la similirud y son comparables con los inlencionados, 

provocados, volunlarios, direcros y artificiales. 

Específicamenle, por lo que se refiere a la inducción de los abortos el docror Manuel 

Mareos Candano hace la clasificación de la siguiemcs fortna;"" 

1) Por razones médicas 

a) En relación con la madre (lerapéulico). 

b) En relaciün con el felo (eugenésico). 

2) Por razones élicas o humanitarias 

3) Por razones sociales 

4) Por razo11CS personales 

So')~ C~. M.&Pd, Ob. Ci:., p. 19. 

!S)-
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la.- POR RAZONES MEDICAS EN RELACION CON LA MADRE. 

Es aquél que se efcc1úa cuando la cominuación del embarazo puede causar la muerte 

de la gcslame o agravar cualquier enfermedad fisica o mema! que padezca, de1erminando que 

su salud pueda se sería y pennan~rHcmcn!c dañada. 

lb.- POR RAZONES MEDICAS EN RELACION CON EL FETO. 

Es aquel que se rea!i1<1 con el fin de prevenir enfermedades congC:nillS de naluralcza 

ambienral o genérica. 

2.· POR RAZONES ETICAS O HUMANITARIAS. 

Es el que se realiza por ser el emharazo produc!O de una violación, incesro, !ralo 

sexual con menores o personas con enfermedad o deficiencia menlal. 

3.- POR RAZONES SOCIALES. 

En el que se lienen en cuenta facrores como la comunidad, familiares, de 

planificación, de ilegitimidad, ere. 

4.- POR RAZONES PERSONALES. 

El que se realiu por volunlad propia y sin necesidad de aducir causales. 

Los abortos también sc han clasificado de acuerdo con sus caracreríslica.~ en legales 

e ilegales. 

Los Abortos Legales son aquellos que están aurorizados por las leyes del país, como 
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son aquellos causados por imprudencia de Ja mujer embara1.ada, o cuando el embarazo sea 

resulL1do de una violación o cuando de no provocarse el aborto, Ja mujer embarazada corra 

peligro de muerte. 

Los Abortos Ilegales son aquellos que carecen de aulcriLación por la ley. 

CJ Consideraciones médicas generales 

En México, como en muchos paises del mundo se reconoce que lodos los individuos 

tienen el derecho para decidir el número y el momento del nacimiento de sus hijos, de 

acuerdo con sus propias decisiones, convicciones sociales, éticas y religiosas. 

Este derecho de planificar Ja familia, se puede ejercer mediante el empleo de 

diferentes medidas anticonceptivas, ya sean naturales o artificiales, lo cual permite, en menor 

o mayor grado una eticicnlc regulación de Ja fertilidad. Sin embargo, es también reconcJCido, 

que a pesar de los grandes avances médicos de las úllimas décadas a Ja fecha, los mejores 

métodos an1iconccp1ivos disponibles no sobrepasan del 95% de efectividad. Sin lomar en 

consideración el frecuente error humano y la dificultad para mantener una motivación estable 

por períodos prolongados, esto cor.duce a la indeseable situación con Ja que la mujer se 

enfrenta durante el transcurso de su vida reproductiva: Embarazo no deseado, que muchas 

veces tennina en aborto. 

Aun cuando en el campo de la Salud Pública es preferible prever las enfermedades 

que curarlas, por analogía, en el caso de la regulación de Ja fertilidad, este planteamiento se 
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hace más evidente, ya que la fonna ideal de impedir Ja concepción por cualquiera de los 

métodos anticonceptivos conocidos, ocacionará un número menor de embarazos no deseados. 

No obstante, Ja sociedad en general y la m<'dicina en particular, se enfrenta 

continuamente a Ja dificil decisión wbrc la conducta a seguir cuando se embarazn una mujer 

que no desea tener un hijo. 

En rénninos generales se reconoce sólo do.'i caminos a seguir: o bien la mujer acepta 

continuar el embarazo, o bien, recurre a :ilgún procedimiento para evitarlo antes de que el 

feto adquiera la capacidad de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Este 

último procedimiento recibe por parte de la profesión médicd el término de" Aborto Inducido 

o Provocado", cuya definición y clasificación ya han sido enunciados. 

Si bien es cierto que aparentemente la solución más senciHa y fisiológica es la de 

aceptar la continuación del embarazo y el eventual nacimiento de un hijo no deseado, también 

es cierto que la mujer puede encontrarse ante situaciones especiales que justifican el empico 

de métodos para la interrupción del embarJzo con un mínimo de riesgos para la interesada. 

Sin embargo, independientemente de las razones o situacione:; especiales en que se 

encuentre la mujer embarazada, es necesario que la interrupción del embarazo se practique 

por un médico o personal paramédico debidamente acrcdi!ado. El aborto se acon.1cja ajuicio 

del médico, cuando en forma honesta y de buena fo, se llega J la conclusión de que el 

empleo de este proc<'dimiento es la única posibilidad para salvar la vida de la mujer 
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embarazada o que la continuación del cmhararn impida la utilización de recursos terapéuticos 

conducentes al tratamiento oportuno tle algún padecimiento presente, ya sean algunas 

tumoraciones malignas del seno susceptibles a tratamiento quirúrgico o por ratliaciones, ya 

algunas enfenncdades del corazón o del estado general de la gestante. 

"Psicológicamente el aborto como cualquier procedimiemo médico-quirúrgico que 

afecte las funciones tic reproducción en el ser humano, puede provocar conflictos 

psicológicos y alteraciones emocionales, en vinu<l de que se siente la afectación al desarrollo 

norma\ de las funciones corporales a las que aspira toda persona"."" 

En el primer caso los conflictos cmocinmles. que nonnalmcnte se producen en la 

mujer que ahorta son la depresión, la angustia, los sentimientos de tristeza, de vergüenza, 

de indignidad y de culpa. 

En el segundo ca<o los efc'Ctos nocivos en la salud mental de la mujer que se producen 

por el reproche y el despro:cio social o prejuicio de que la do:cisión de abortar es indigna y 

sin valor, son similares a los señalados en el primer caso. 

La distinción del aborto inducido efectuado con un procedimiento legal o ilegal tiene 

gran trascendencia tanto desde el punto de vista médico como jurídico. Lo cieno es que en 

muchos países, la justificación para legalizar uno o varios de los motivos de aborto, está 

pll 
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relacionado con el pmbkma de salud pública, que es lo que representa la práctica ilegal del 

mismo, que por lo general se lleva a call\1 por personal no capacitado, o que sin contar con 

facilidades médicas y hospitalarias ad<cuadas produce complicaciones en la mujer cales como 

perforación del útcrn, hemorragias, infccciün o cs!crilidaJ subsecuente, o bien los trastornos 

emocionales ya mencionados, que se pueden presentar como consecuencia de las mismas 

complicaciones. 

Sobre la legitimidad o despenali1.ación de cualquiera de escas causas y de su evcnrual 

legaliZJción para permitir la práctica del aborto inducido, se han aportado diferentes puntos 

de vista ya que en la. mayor parte de los países en donde es pcm1itido este tipo de abortos 

se ha llegado a la conclusión de que esta legislación reduce en gran medida la frecuencia de 

la práctica del aborto ikgal o efectuado por la misma interesada, lo cual se ha manifestado 

por un:i rápida disminución en el número de muelle producidas por su ejercicio. 

"Se puede indicar además que aún legaliLado la mayoría de las causas de abono, esca 

siruación no podrá ser utilizada correctamente por las mujeres si no existen servicios de salud 

adecuados o si la práctica queda en manos de personal no calificado" .117, 

J7) La!. Uuw Maria. Ob. C11._, p. 29 
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IV. CUESTIONES SOCIOLOGJCAS EN TORNO AL ABORTO 

1) NOCIONES SOCIOLOGICAS FUNDAMENTALES. 

El estudio de la Sociología. hoy en dia es muy importante, ya que nos pcnnite darnos 

cuenta de Ja clase de sociedad en que vivimos, y, por conse1:ucncia, delectar Ja importancia 

de nuestra posición dentro de la estruc111ra social, de la cual fonnamos pane. 

Como en la sociedad actual los cambios sociales se producen a un gran ritmo, pues 

vivimos en una sociedad dinámina y por consecuencia de transfonnación, para poder tomar 

conciencia de lo variable que resulta ser la cstruclUra de nuestra sociedad es necesario 

recurrir a la Sociología, la cual nos permile observar ese fenómeno del cambio dinámico, y 

esto permite que nuestras actividades y nuestra conducta en relación con la sociedad se 

encuentren en annorúa con ella. Por lo que sin los conocimientos que nos proporciona la 

Sociologfa no es fácil lomar conciencia de nuestra actuachín dentro de la sociedad. 

"La socioh1gia es una ciencia que nació vinculada a la crisis que provocó la 

revolución francesa. El problema que se planteó Comre, su fünda<lur, fue e! de cslabkcer las 

bases de una nueva sociedad que no debería estar fundada ni en el absolutismo de los reyes, 

ni en la ideología de la revolución francesa, sino en nuevas bases espirituales suministradas 

por ia Socio logia. Indudablemente que la Sociologfa es, en su fundador, una ciencia que 

servía a la reforma social, que se imporúa como urgenre en la medida en que era una 

consecuencia de la crisis que viVfa la sociedad francesa en las primeras decadas del siglo 

XIX. 
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Como nuestra sociedad es dinámica y cambiante es necesario auxiliarnos de la 

Sociología, como ciencia que trata a las relaciones interhumanas, para lo cual tendremos 

algunas opiniones sobre el concepto de Ja Sociología. 

A) Sociología. 

La Conducta humana está cílfocada, en diferentes formas, hacía otras personas, no 

sólo viven juntos Jos hombres y companen opiniones, valores, creencias. hábitos comunes, 

sino también entran constantemente en ínter•cción, respondiendo uno frente al otro 

adecuando su conducta en relación a Ja conducta y a las expectativas de otros. Esta 

interacción de los individuos es ar.alizada por la Sociología. 

Esencialmente el hombre está en cumun:ddd, por lo tanto en relación y comunicación 

con sus semejantes, sobre este hecho básico de la comunidad humana se desarrollan muchas 

y diferentes relaciones entre Jos hombres al impulso de necesidades, de emociones, de 

tendencias de determinados estados de ánimo. Algunas veces los seres humanos se aproximan 

unos a otros movidos por la necesidad, el interés, Ja simpatía, el amor, la atraccí6n sexual, 

etc., otras veces las relaciones son de opo•ición, determinadas por la rivalidad, concurrencia, 

anlipaúa y odio, y pueden originar alejamiento o luch;. por !o que la Sociología c.oncentra 

su atención en la dimensión social de la conducta humana y en las :elaciones sociales creadas 

por ella, por lo que se ocupa de hechos sociales como tales. 

La Sociología trata de aplicar los métodos de la ciencia al esrudio del hombre y la 

sociedad. Se basa en el supuesto, común a todas las ciencias sociales, de que el método 

científico puede contribuir grandemente a nuestr• comprensión del carácter del hombre, sus 
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aclos y las inslaladones, así como a ll SLilución de los problemls pr:iciicos a que se enfrenlan 

los hombres en sus vidas colectivas, por lo que "A la sociología se le puede definir como el 

estudio científico dt• los hechos sociafrs dt! la fom'ivencia humana. de las reltlciones 

inrerlumwnas en cuanw a su realidad osa ef~ctivo ". 1 ~~) 

Con esta definición podemos observar que como la vida h~mana es multilateral tiene 

dimensiones y funciones difcrcmes y variadas como son la religiosa, la moral, la jurídica, 

la económica. la artística, ele .. y todas esas funciones se dan y se desarrollan en Ja existencia 

social del tmmbre en 1an10 tenga relaciones con su semejantes, por lo que la Sociología es 

la única ciencia encargada de estudiar especificamenlc el hecho social, reflejo de la 

convivencia. actitudes y rellciones interhumanas dentro de la sociedad, donde los hombres 

entran en relaciones unos con otros. 

n Sociología Jurídica. 

Una \'CZ analizada la Sociologfa en ténninos generales nos abocaremos al e>tudio de 

la Sociología Jurídica, sin embargo, la e.,posición \'arlada de di\'ersos autores representan una 

dificuliad muy grande para determinar el objeto de estudio de esta disciplina, q~c también 

es conocida como Sociología del Derecho. 

En el campo de ll Socioloiga Jurídica, podemos decir que la sociedad es un sistema 

de relaciones recíprocas entre los hombres. 
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En cuanto al orden jurídico se puede decir que es el conjunto de normas que rigen la 

conducta exterior dd hombre en forma educativa y estos dos sistemas se encuentran 

constantemente en relación, ya que la sociedad entendida como un .sistema de relaciones es 

el lugar donde se produce la culrura, el lenguaje, la ciencia, la morJI, la religión y el 

derecho, es decir, el derecho es producto de la culrura del hombre. En !odas las sociedades 

humanas se ha presentado el fenómeno jurídico. 

El derecho es un producto cul!ural. que no se puede explicar en función de elementos 

individuales, sino por el contrario con la intervención de elementos sociales. 

Por otra parte, el hombre experimenta la nc-cesidad de que sus derechos una vez 

establecidos se encuentren satisfactoriamente protegidos por el aparato del fatado. Pero el 

derecho una vez creado ejerce una influencia sobre la sociedad moderándola, señalándole los 

causes que debe recorrer. 

Por lo que se puede de!enninar que existe una interrelación entre la sociedad y el 

orden jurídico, en la sociedad también lo es que el derecho una vez creado influye a su vez 

sobre la sockdad. El demho provoca un comportamiento de acuerdo a lo que el establece 

y en caso de que no se logre este comportamiento se aplicará la sanción determinada. 

La Sociología Jurídica trata de establecer correlaciones entre la estrucrura de la 

realidad social y el orden jurídico; por ello y en es!C sentido analiza el vínculo entre las 

normas de la sociabilidad, los grupos sociales, y los tipos de derecho que le corresponden. 
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Según el maestro Luis Ricasens,,,, son dos los factores a los que se dedica la 

sociología jurídica, por una pane, el derecho, como un hecho social representa el producto 

de procesos sociales. Sobre los procesos sociales a su vez, encaminados a la creación del 

derecho, influyen una serie de factores denuo de los cuales se puede mencionar las 

necesidades existentes en un momento dado, las creencias religio:;as, las convicciones 

políticas y las morales, los sentimientos de justicia, los sentimientos de esperanza y de 

mejora de la sociedad existente, etc., es decir, hechos sociales. 

Por la otra pane, el examen de lo. •fec ' )'a producid"' de1 d"':<:ho, ¡mr lo que 

tales efectos que produce el derecho una vez creado son: 

o Positivos, e.: decir, de conliguración de Ja vida social de acuerdo con el derecho 

tomado como modelo. 

o Negativos. es decir, de fracaso en cuanto a Ja misma contiguraciún de la vida social 

u De interferencia, en relación con otros factores como el religioso, el económico, 

el político, etc. 

u De Rechazo, a las nomias vigentes en un momento dado, con la finalidad de 

derogarlas y en su vaso sustituirlas por unas nuevas, como Jo es actualmente. 
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"La disciplina de que se trata inteUia conocer las razones por las que un legislador 

dicla una nonna con un detcmiinado contenido y no con otro, y procurn detenninar, en la 

medida de lo posible, cuáles son los efectos de su decisión. También pretende indagar de qué 

manera y en qué medida los hechos religiosos y t'CO!lómicos influyen en la actividad de los 

tribunales, o bien, por cuales rnzones los hombres confonnan o no su conduela a las nonnas 

jurídicas".,.,, 

SOCIOLOGIA CRIMINAL. 

Dentro del análisis de la sociología existe una disciplina denominada Sociología 

Criminal o Criminología Social. Producto de las constantes relaciones entre los individuos 

en una sociedad organizada, "las nonnas sociales son el conjunto de reglas que establece el 

F.stado o la sociedad para regular el comportamiento de sus miembros" .,611 

Como es bien sabido, las Nonnas Sociales pueden agruparse dentro del sistema 

nonnativo como: el de nonnas jurídicas, de nonnas religiosas, reglas de tacto social y el de 

nonnas morales. 

Las Nonnas Sociales se crean tomando en cuenta la necesidad de regular la conduela 

busnana con la finalidad de que el individuo funcione adecuadamente dentro de un gmpo 

social detenninado. 

WJ A1Wl'1 Pttn ~. Sociolofb. E41ton~ Pooú, Sa. Ed.tión. Mhi;;o, 1981. p. l61 

61)~1'tn:il.atl!ro,Ob Ci.,p.297 
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Ahora bien, frente a las normas jurídicas penales se encuentran dos tipos de conducta. 

La conducta que se confomm a lo cstahkcido en las nomrns jurídicas y la conducta que esta 

siempre en contradicci<in de ellas, lo cual se le conoce como conducta desviada. 

La conformidad con lo estahlecido por las normas jurídicas revela una creciente 

unifom1idad en las actitudes, las creencias y las acciones, y una decreciente voluntad de 

enfrentarse a la influencia de la opinión y de la moda, que en dc1cm1inado momento parecen 

ejercer mayor cfrcto y lograr una conducta humana conforme. Sin embargo, es conveniente 

advenir que la conformidad es un requisito de toda sociedad ordenada. 

A pesar de los mecanismos que inducen al hombre a la conformidad, ninguna 

sociedad por avanzada que sea, escapa completamente a ciertas formas de conducta humana 

en la que se manifiesta un desprecio por sus no1mas; una fuga hacia determinadas fom1as de 

conducta desviada en relación con los patrones de conducta que rigen dentro de la propia 

sociedad. 

Por su parte, la conducta desviada toma diversas manifestaciones que van desde el 

incumplimiento de un deher hasta la comisión de un delito considerado grave por la sociedad. 

Abarca también actos como el incumplimiento a en reglamento burocrático, el desafio a las 

costumbres sexuales y la delincuer.cil en ¡oda: sus fom1as, por !o que el aborto como un 

problema social originado por una conducta desviada, que tipifica un delito sancionado por 

la norma penal, lo que deherá determinar la sociología criminal para este asunto del aborto 

es, si son factores diferentes a los meros impulsos biológicos que pretenden abrirse paso a 

través de las limitaciones que impone la cultura, los que explican del origen de la conducta 
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desviada en general y de la conduela desviada criminal en particular, lo que implica que el 

individuo puede llegar a ignorar los dictados culturales debido a su particular experiencia 

social y personal, por lo cual intervendría en este aspc-cto otro factor, el psicológico, ya que 

el constante conflicto de un individuo con otro o con otros puede producir tendencias 

psicológicas, estimulan el rechazo o el desdén de las prescripciones culturales. 

"Por importante que sean, las fuentes psicológicas de la conducu desviada sólo nos 

pueden dar cuenta y razón de los casos individuales""'" 

Analiundo el. problema de la conducta desviada desde el punto de vista sociológico 

se puede concluir que las violaciones a la ley y a la costumbre tien<! su origen en las 

características de la cultura y de la organi1.acián social en que ~e llevan a cabo. Son las 

relaciones enlrc los hombre, Jos roles que desempeñan, sus iru;timciones sociales, los valores 

que rigen en una sociedad detenninadi y los vínculos entre estas variables lo que influye en 

la fonna d•! la distrihución y proporción de la conduela desviada. 

Partiendo de la explicación sociológica se puede decir que el desprecio a la norma 

social o disconfomlidad se debe a la existencia de variables de carácter soci~I que ofrece una 

visión más amplia de aquellas formas de conducta desviada y su incl~sión dentro de una 

sociedad detenninada. 

6l)~Ntc.1Lraruto.Ob.Cit.,p 299 
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La desconfonnidad ante las normas sociales puede asumir diversas formas; la que va 

desde la negativa a dar un saludo, hasta la comisión de un homicidio. 

Una fomia en la que se manifies!a •Jn gr~do alto de disc.>nfomtidad, es la conducta 

criminal la cual es causada por una serie de factores como: el sexo, la raza, la condición 

económica, la edad, el nivel educacional. 

B) FENÓMENO Y CAMBIO SOCIAL. 

Se habla de que el aborto es un fenómeno social en cuanto a las rcperi:usiones que se 

podrían llamar sociales, por lo que las consecuencils se encuentran en que el país y su 

desarrollo sufren al verse lesionada la economía por los gastos que ocasiona la atención 

médica a las mujeres que pad<-ccn alguna complicación del aborto mal realizado o realizado 

por personas impreparadas para ello, la falta de producción de la mujer que queda pendiente 

al estar intcrriada o incapacitada para trabajar. las erogaciones que el peder judicial tiene que 

gastar a! enfrentarse ante un problema que todos los días tiene que atender. el cual va 

creciendo cada día más y al que no se le ha dado el interés necesario para encontrar la 

solución adecuada. 

1.n que es más grave, confonne se desciende en el nivel cultural de la pareja, se 

reducen los puntos que sirven de vías de comunicación al grado que en algunas zonas rurales 

y en sectores marginados, los hijos llegan a constiruir el único vinculo que los une. 

En la clase media y alta es más frecuente el caso de madres soltcrns que temen 

exponerse a la sanción social del rechazo. En las clases de escasos recursos los móviles son 
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de car~cter económico, ligados a la "-'tratcgia de supervivencia. Otros factores relacionados 

con los valores culrurales inciden en las diferentes actirudes sociales. En las zonas rurales 

toda vía la vida del descendiente está consagrJda como una bendición y dado que representa 

una unidad productiva en la economía familiar, la infracción de la mujer que aborta acarrea 

una sanción social grave y de mayor culpabilidad que las mujeres que abortan en áreas 

urbanas. En las ciudad hay mayor infonnación, tolcranciJ, atención y servicios. así sean 

clandestinos; asimismo, la mujer tiene mayores posibilidades de ocultar su identidad o de 

eludir las obligaciones que se derivan de la maternidad, con el objeto de evitar que un nuevo 

hijo se convierta en un gravamen mayor en el marco de su economía doméstica. 

"Aún cuando las est1disticas manejan como causas primordiales aducidas por las 

mujeres que llevan a cabo el aborto. en primer témiino el número excesivo de hijos, y en 

segundo, la mala situación económica, es evidente que ambas deben estimarse en fonna 

conjunta, dado que lo primero involucrJ Jo segundo y que en nuestro país la pobrez.1 es 

mayor que la opulencia"."" 

F.n sociología y en otras ciencias especiales, el tamaño y los cambios de la población 

se han relacionado generalmente con aspectos particulares de la estructura social o con 

fenómenos sociales concretos. 

Existe una relación reciproca entre la población y la estructura social, es decir, que 

la estructur• social influye sobre las cambios de población y es influenciada por éstos. 

6)) Ltll, lu11JMU!i Ob Ca .r 9 
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Es evidente que el perfeccionamiento de los métodos de control de nacimientos y el 

conocimientll más general de estos métodos facilitan la limitación del número de hijos. Pero 

el deseo de limitar la dimensión de la familia. !icnc tambiér. •Jtras causas: entre ellas. el 

resentimiento de las mujeres contra la er.ccsi•; carga de la <ducación de lu> hijos; la 

emancipación de las mujeres, que ha hecho efectiva su protesta. la importancia cada vez 

menor de la familia como unidad productiva. la creciente carga económica representada por 

los hijos (como resultado de las limitaciones impuestas al trabajo infantil y la extensión de 

la educación obligatoria); la aparición de nuevas necesidades que compiten con el deseo de 

tener hijos, la elevación de los niveles de la ate.nción paterna y especialmente, el deseo de 

los padres de dar a los hijos las mejores oportunidades posibles je la vida. 

Sólo con la limitación de nacimientos puede darse a cada hijo las mejores 

oportunidades de elevación en la jerarquia social. 

Las teorías del cambio social pugnadas hasta ahora se relacionan íntimamente con las 

interpretaciones filosóficas de la historia, existen diferentes teorías y postulantes de lo que 

ha sido el cambio social como son Comte, Spencer, l!obhousc y Marx, teorlas que trata de 

explicar de una o de otra forma al cambio social como d resultado del desarrollo intelecrual 

del hombre. F.ste progreso intelectual va acompañado a su vez por el desarrollo moral. 

La sociedad, como vehículo de transmisión de las experiencias y enseñanzas 

acumuladas en el pasado y como instrumento de cooperación, es la condición que hace 

posible la vida humana y la condición para que pueda darse el progreso, por lo que es el 

individuo el agente del cambio, ya que como tal, piensa, crea, inventa, cambia dentro de una 
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sociedad donde él mismo debe estar socializado, pues quien cambia es el individuo y al 

cambiar el individu,1 cambia el grupo social donde está integrado. 

Las innovaciones, sólo pueden producirse por aponaciones individuales y las 

aponaciones individuales innovadoras requieren liberarse parcialmente de los modos 

cole<:tivos recibidos. 

Un modo es una objetivación de vida humana, la cual se ha socializ;ido. Esto es, 

primero fue creación de uno o de varios sujetos, quedando objetivada en alguna 

manifestación sensible, aunándose a otras manifestaciones de la vida humana, las cuales al 

ser aceptadas como modelo de conducta de un grupo se socializó. 

El modo colectivo de conducta tiene realidad presente como tal, ya no como una mera 

objetivación de una vida que fue, sino tan sólo en la medida en que es revivido por un grupo 

de sujetos, en la mooida en que es puesto nuevamente en práctica por los miembros de un 

círculo social. Modo colectivo lo es únicamente cuando esa objetivación de vida humana se 

ha convenido en regla de componamiento para los miembros <le un grupo como tales. Si un 

modo fue en otro tiempo patrón de componamíento de un círculo social, pero que 

actualmente ya no rige, entonces se determina que ese fue un modo colectivo que ya no In 

es. 

Y como ya no lo es y ese m11dn colectivo de cnmlucta se ha manifestado en forma 

diferente lo podemos considerar como fenómeno social. Al fenómeno social lo podemos 

entender como "Toda apariencia o manifestación, cosa extraordinaria o sorprendente"" .. ' 

Página 101 



Sin embargo, analizando el problema del abono en México, podemos señalar que éste 

no ha dejado de practicarse, al contrario, su práctica ha aumentado con.,iderahlemente al 

grado de considerarse ya como un problema de salud pública y por con.<ecuencia, un 

problema político, lo cual al cambiar la fonna de pensar y de conducirse de la.• mujeres y 

de la sociedad en general respecto al problema del abono estamos hablando de un cambio 

soda l. 

"El cambio social debe entenderse como toda modificación o alteración de una 

estructura social tomada como punto de partida, ya sea total o parcial" .1.,, 

La sociedad dependiendo del grado de desarrollo va obteniendo un progreso en 

diferentes aspectos, principalmente el culrurnl, por lo que se podría emplear el cambio 

cultural, para designar la variaciones en fenómenos culturales como el conocimiento y las 

ideas, el arte. L.1s doctrinas religiosas y morales, etc., por lo que es evidente que los cambios 

sociales y culturales están estrechamente relacionados unos con otros. 

Desde luego que el cambio puede darse en diferentes partes 1le la estructura social, 

ya sea en la hurocr•cia, la familia, la política, etc., estos tipos de cambio dentro de la 

estructura social no son más que cambíus parciales, y de ninguna manera implica un cambio 

total del sistema social. 
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En una sociedad los medios para hacer posible el cambio son los modos colectivos, 

los que como conjunto de conductas individuales son encaminados a un mismo fin, 

colectivo en si. Sin embargo, para que esos modos colectivos tengan realidad actual es 

necesario que sean realizados en la medida en que es realizado por individuos, y cuando un 

modo colectivo se modifica, mucho o poco, ello es siempre debido a aportaciones producidas 

por individuos. conductas individuales. las cuales, a su vez, se incorporan a las fonnas 

sociales anteriores y se colectivi1.an. provocando ese cambio social. 

Todo proceso de cambio supone la revisión sustancial de objetivos e instrumentos de 

acción, que derivan consecuencias importantes en el entorno polftico, jurídico, económico, 

social y por consiguiente en el Estado contemporáneo, ya que la sociedad se toma más 

compleja y sus instituciones se vuelven más especializadas y diferenciadas. 

"La afinnación de que ciertas creencias contribuyen a la pcroislencia de algún sist<ma 

institucional, implica necesariamente que tanto las creencias como las instituciones iengan 

cierta continuidad. Peco también es difícil advertir que mientras muchas cosas parecen seguir 

siendo las mismas, otros aspectos de la sociedad cambian constántcmcntc, en un mundo que 

se describe tan a menudo como revolucionario, es apenas necesario subrayar la continuidad 

y la estabilidad, sino también la transfonnaci<in de la sociedad y la cultura, y la introducción 

de ideas~ Mbitos y relaciones, así como nuevas formas de organizacíónl<. IMJ 
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En todo orden social existen procesos con diversos grados de complejidad, en Jos que 

Jos individuos respetan las nomias establecidas y se integran dentro de algun.1s de las 

estructuras sociales que existen. Por Jo que los procesos vitales de la vida social, los 

complejos ajustes internos. y las relaciones reciprocas y la.' instituciones, persisten donde 

quiera que el hombre vive en sociedad. 

Por otra parte, el ritmo del cambio social que siempre ha interesado a los sociólogos 

hace referencia a la aceleración de Jos cambios sociales y culturales principalmente en Ja 

época moderna. 

Los estudios sociológicos de los cambios en la estructura cultural y social inducidas 

por la industriali7.ación en donde el papel de los individuos en el cambio social es 

determinante. 

Sin embargo, las sociedades se caracterizan, a la vez por la continuidad y el cambio, 

y que una de las principales tareas del análisis sociológico es la de descubrir como se 

relacionan mutuamente estos dos procesos. La continuidad se mantiene por Jos controles 

sociales que ejerce el estado y especialmente por Ja educación formal e informal, que 

comunica a las nuevas generaciones Ja herencia social acumulada. "La continuidad de Ja 

sociedad se mantiene comunicada a las nuevas generaciones Ja tradición social mediante el 

proceso de socialización; pero la socialización nunca es completa, las nuevas generaciones 
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nunca continúan exactamente la vida social Lle sus predecesores. Siempre existe una cierta 

crítica, siempre se recluzan algunos aspectos de la tradición, siempre hay una cierta dosis 

de innovación".,,,, 

Por otro lado, existen algunas condiciones generales que propician el cambio social: 

las más importantes son el aumento de los conocimientos y la aparición del conflicto social. 

Desde luego el aumento rlc los conocimiento no ha sido continuo ni avanz.ado al mismo ritmo 

en todas las sociedades, sin embargo, existe un crecimiento más o menos constante que afecta 

ya a todas las sociedades. 

El conflicto como condición de cambio puede examinarse desde dos puntos de vida 

diferente. En primer lugar, el conflicto entre sociedades ha descmpc1)ado un papel histórico 

importante en la fonnación de unidades sociales más amplias, en el establecimiento o en el 

reforzamiento de la estratificación sócial y en la difusión de las innovaciones sociales y 

culturales. 

En la época moderna, el conflicto internacional tmnbién ha ejercido uoa profunda 

influencia sobre la estructura económica y política de las sociedades, sobre las diversas 

fonnas de política social y sobre las normas de conducta. 

En segundo lugar, los conflictos entre los diversos grupos dentro de la sociedad han 

contribuido y constituyen una de las causas principales de innovación y de cambio. Entre 
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estos conflictos cabe señalar como uno de los más imponantes y especialmente en los últimos 

tiempo, al que existe entre las clases sociales. 

En la sociedad moderna los rasgos de la prohibición adquieren una imponancia 

fundamental a causa de los cambios que se producen en el medio y la diversidad de nonnas 

y valores que penniten a las nuevas generaciones elegir hasta cierto punto entre diferentes 

mudos de vida o de llevar a cabo combiP.acioncs de diversos elementos. Uno de los factores 

import.antes de las sociedades modernas es la aparición de una cultura juvenil diferenciada 

y de movimientos juveniles organizados, que se oponen a los valores culturales de las 

generaciones adultas. De estos movimientos se derivaron los cambios en la legislación penal 

respecto al aborto en paises tales como Francia. Alemar.ia, Suecia, etc. 

C) SOCIEDAD Y ESTADO: LA FAMILIA COMO CÉLULA SOCIAL 

El Estado como producto de la organización social tiene dentro de sus objetivos la 

protección del núcleo principal de la sociedad, de la célula básica, la familia. 

Protegido constitucionalmente en su articulo 4o al señalar "El varón y la mujer son 

iguales ante la ley. Esta proteger.í la organización y desarrollo de la familia"''"' 

Indiscutiblemente que la familia es de interés público, por lo que el fatado está 

interesado en que la célula social, la familia se integre y consolide sobre bases sólidas, por 

Página 106 



lo que las nonnas jurídicas que deben regirla son protectoras del núcleo, imperativas e 

im:nundablcs establecidas en el derecho familiar. 

Como la sociedad en su totalidad está cor.figurada por fa.nilias, todos los individuos 

pertenecen de una o de otra forma a grupos familiares, por lo que la familia y su correcta 

organización son de interes público y objeto de estudio de diversas disciplinas, entre ellas la 

sociologla y el derecho. Por lo que le corresponde al derecho señalar el marco nonnativo 

adecuado para que las relaciones entre los miembros de la familia, se desenvuelvan a 

satisfacción y se produzca la unidad annóniea que debe tener la célula social. 

D) LA PRESERVACIÓN DE LA VIDA HUMANA COMO UNA FUNCIÓN DEL 

F.STADO. 

Elevada a rango constitucional como una garantía de urden personal la vida es una 

de las características más generales de la especie humana, pues correspol!'Je absolutamente 

a todos los individuos, sin distinción alguna, y por toda su existencia, desde el nacimiento 

hasta la muerte. 

La vida es precisamente existir, ser, y particularmente para Jos hombres, tener un 

cuerpo y una mente, aunque algunos estén incapacitados parcial, total, transitoria o 

pennanenternente, siempre que el corazón mantenga su actividad. Por lo que la vida 

comienza, y por tanto el derecho a su garantia, desde el nacimicrtn, tal y como lo establece 

el Código Civil en su Artículo 22 primera parte, que la capacidad jurídica de las personas 
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tisicas, se adquiere por el nacimienro, lo que significa que pesle es necesario para que el 

hombre sea sujero de derechos; sin embargo Ja segunda parte de esre mismo Articulo 

esrablece que. para Jos efecros del propio Código Ci1·iJ, se renga el individuo por nacido 

desde el momenro en que es concebido, pues racionalmenre este principio debe hacerse 

cxrensivo para todos los efecros del derecho, inclusive el cons1i1ucional, sin limitarlo 

exelusil·aineme al Derecho Civil, de donde se seguiría que el individuo que ha sido concebido 

rendría emre 01ros el derecho de nacer. del que no podría privárselc sin Jos requisiros y 

fonnalidades que imegran la garantía de la vida, la cual evidcntememe transcendería Ja 

inconstirucionalidad de las leyes que au1oriuran o Jegirimaran al aborto. 

"lnsisrimos una vez más, que el concepto general de la represión del aborto. no riende 

a Ja prorección de Ja pe:sona, puesro que el fero aún no Jo es, no es sujero de dert-cho como 

Ja persona, que es Jo que enrienden, Jos que se rasgan las vesriduras por Ja represión del 

aborto, el fero definirivameme no es una vida adquirida, es más bien una esperanza de vida 

que una certeza, pro1ección que se encuenlra en nuestra legislación civil en Ja parte final del 

artículo 22 del Código Civil del Distriro Federal, en esencia Jo que revisre mayor importancia 

es la IUlcla de Ja vida y la salud de Ja mujer embarazada puesra en peligro por las maniobras 

abortivas ... 1691 

u Consrirución no garantiza que cada hombre viva Jo que quiere y como quiera, pues 

rambién como las demás garanlías, Jo que prorege Ja vida humana rige exclusivamenle una 

relación de las personas con el Es1ado, y por ramo no incluye las afecraciones que la vida 
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puede sufrir a consecuencia de la misma naturaleza humana, ni de las eventualidades y 

accidentes que provienen de las fuerzas naturales, ni menos de las que resultan de las 

actividades intencionales o imprudenciales de otras persona.<. 

La garanlía de la vida por la que el Estado preserva la vida humana consiste simple 

y concretamente en que el estado no puede privar de la vida a un individuo humano sino 

como resultado de un enjuiciamiento fonnal, en el que tenga oponunidad de defensa, de 

presentar pruebas, y de alegar sobre sus derechos, el juicio debe concluir con una sentencia 

de derecho, que el reo podrá recurrir como legalmeme proceda, y la pena impuesta debe 

estar decretada en una ley exactamente aplicable al delito que la motive; tal y como lo 

establece en el segundo y tercer párrafo del Anfculo 14 de Ja Constitución General. 

2} FACTORES SOCIO-POLITICOS DEL ABORTO EN MEXICO. 

Al EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA. 

El concepto de Erp/oJión Demogrdjica es nuevo relativamente, lo cual coincide con 

el incremento desmedido de la población, especialmente en las ciudades principale• del país. 

Debido ésto a diferentes factores como la inmigración del campo a las ciudades para buscar 

mejores oportunidades se vida, Ja ~aja tasa de mortalidad originada por los grandes adelantos 

científicos y médicos, y al incremento en la tasa de nacimientos, Jo que ha provocado el 

incremento de la población en forma tan desmedida, que lo que se ha transformado en 

problema político para el estado, al tratar de atender las demandas sociales que cada dia son 

mayores. 
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Gracias a las 1ransfonnaciones sociocconómicas ocurridas en las últimas décadas en 

el pafs han influido en los niveles y lendencias de los fenómenos demogr.ificos, Jo que a su 

vez han repercutido en el proceso de desarrollo nacional. 

Los descensos en la mortalidad, son el resuhado de la acción de los programas de 

salud y seguridad social y el avance en la tecnología m<dica. A su vez, el comportamiento 

de la naulidad no se había modificado significalivamcole su incremento hasta fines de los 

70's, año en que se inicia un cambio hacia su rt:ducción. 

Ilasu 1973 la polilica demográfica del gobierno o pcrrnanc'Ce ajena e indiferente al 

crccimienlo de la población o es pronatalista, siguiendo el lema de Avila Camacho (1940-

1946) de "Gobernar por una parte, la desproporcionada repartición de la población y por otra 

el incontrolado crccimiemo de la misma en aquellas wnas en que se concentra (Disirito 

Federal, por ejemplo) van geslando un problema del que habrán de hacerse cargo los 

organismos privados, antes que el gobierno" '"'" 

Efcclivamente, ese problema que se fue gc1lando es el grave y preocupante 

in.:rcmenlo de la población lo que provocú la llamada explosión demográfica. 

El efec10 combinado del descenso de la lasa de mortalidad y del incremento de 

nacimientos, confiere fuen.a y dinamismo al crccimienio demográfico y rejuvenece la 

eslrucrura de la población. Como lo es1abkce el Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982 

'10) Mlnlncr. RNn> li.!Mnt&, Ob. C-11 , p. !J M 
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de una tasa de 1.43 en los aiios veintes. a 1.73 en los rrcincas, 3.5% en los seremas. Es 

precisamente a mediados de la d¿cada de los seremas cuando el gobierno mexicano empieza 

a adoptar programas de conrrol demográfico debido a las fuenes presiones económicas del 

exterior. quienes habían previsto que el acelerado crecimiento demográfico de México traería 

sever.is y graves consecuencias de no ser ccntr:-la:.fo en fonnJ i:.:...~ediara. 

Es así como en 1974 entra en vigor la Ley General de Población, ley que crea el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) órgano encargado de la planeaci<in demográfica 

del país y en la actualidad riene la finalidad de "elaborar planes y programas demogrJficos 

y vincularnos con los objerivos del desamillo <-conómico y social del secror público conforme 

a las necesidades que planteen los fenómenos demográficos" 1711 • 

Con el esrablecimiemo de programas de planificación familiar y educariva la rasa de 

crecimienro de la naralidad se estima en 3.03 y ya para 1979 Ia lasa de crecimienro esrimado 

por el Consejo Nacional de Población para 1979, fue de 2.9%, en 1982 el 2.53, y para el 

año 2000 el 13.,,,,. 

Les diferemes ime111os por frenar el iocrememo de !2 población en ils grandes 

ciudades del país no ha dado los frulos que s: buscaron, pues la población principalmente 

del Distrito Federal y área merropolirana han causado graves problemas poliricos y 

económicos a las auroridades gubemarivas que hacen pensar que rales imemos han fracasado, 

por lo que habrá que incremenrar los mecani5mos para frenar la Explosión Demográfica. 

11lley~dt"M1~IÓl'l.EJ~lqalr.lclosE•tri.~inin.Ed.Purr1<11,9aF..J"'ión.r.ltJ"1l,l9'ilJ,p iO 

7ll PtaitOJobai do! Ocurtol!o 191iQ.19t2. EJ·w.i f''t' llScuN.:ti4: Pr..,¡:ran...,...Ju) fm"'f"OllJ. h f.JÍC-l'ft, Mtu:o, 1910 p .!.W 
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Se puede pens:ir que el aborto, a pesar de su represión y su práctica clandestina ha 

ayudado en fonna indirecta a disminuir la tasa de nacimientos, por lo que serla un medio 

coadyuvante en la política demográfica para disminuir la tasa de nacimientos. 

El aborto como método de planificación familiar llevada a cabo en Instituciones 

Sanitarias y en tiempos e'l"'cíficos ayudaría al Estado a disminuir los gastos que por 

atención médica requieren aquellas mujeres que se atienden por consecuencia• de un aborto 

practicado clandestinamente. 

"Respecto del costo que significa la atención a mujeres con secuelas de aborto, en 

mayo de 1989 el Secr~tario de Salud, Jesús Kumate, planteó a un grupo de periodistas In 

disyuntiva que estudiaba entonces el gobierno mexicano, enlre eslos costos y la evidencia de 

estudios intemaciouales que señalaban que despenalizar el aborto generaba por reflejo la baja 

automática de la tasa poblacional y destacó que el gobierno consideraba como prioritaria esta 

cuestión". "" 

B) LEGALIZACION DEL ABORTO. 

Actualmente en nuestro pais tenemos conocimiento de un gran número de abortos 

ilegales que dia con día se realizan, sabemos qce se tnta de embarazos no deseados por lo 

que las mujeres mexicanas acuden a esta práctica por diforentes factores personales, sociales 

y culturales. 
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La prohibición legal, social, moral y religiosa del aborto, hacen que su práctica se 

realice por Jos procedimientos más variados y menos adecuados, Jos cuales ponen en muchos 

casos en peligro la vida de la madre, y sólo ante la presencia de complicaciones se acude 

a los servicios médicos asistenciales. 

El camino para la solución de este problema pudiera ser e' dar a la madre la libertad 

para di!tidir si continúa con su embarazo o en caso contrario, que con todas la bendiciones 

del mundo lo suspenda. 

Aunado a esto, anadimos el impacto definitivo que puede tener Ja legalización del 

aborto en la tasa de natalidad de nuestro país para combatir la explosión demográfica que 

padecemos. El primer razonamiento sería el de inclinarse a encontrar, como una medida 

lógica conveniente y natural, la aceptación de la interrupción del embarazo cada vez que la 

presunta madre considere, dentro de su terreno de libertad absoluta, no estar en condiciones 

de traer una nueva vida al mundo. 

En la revista Mundo Médico, Ricardo Guardieb lbarrola, en su artículo sobre el 

aborto como una necesidad social, refiere que": una de las consecuencias de la prohibición 

legal del aborto, es el nacimiento de los hijm no deseados que nacen en desventajas y 

carecen de la atención y cariño necesarios" «"l Según él, el ahorto aún no ha sido legalizado 

en México porque "los argumentos que hasta ahora se han esgrimido en contra de su 

74) Herrm Moro Juan Albn\o. Abolno 'J Socinbd. l:'.4~rotlll UNAM U~ EJ.::ión. Mt11co 19!IO p 39. 
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legalización es ignorar este necesidad social, que es mucho más importante que la 

satisfacción de las buenas conciencias mexicanas" .051 

La sociedad en Ja que vivimos está regida por las leyes hechas por personas de Jos 

niveles socioeconómicos medios y altos. Por lo tanto, su educación, sus vivencias y sus 

valores morales son los de un estrato social y no necesariamente Jos de Ja totalidad de Jos 

habitantes del país, por Jo que es diferente el punto de vista del problema de quien Jo padece 

a quien Jo contempla. 

El primer punto de controversia sobre el aborto, es el derecho que Ja madre tiene 

sobre su propio cuerpo, en relación a Ja existencia de otra vida humana dentro de ella, que 

limita su libertad. 

La relación entre el aborto y la conciencia de la vida personal de Ja mujer se presenta 

cuando aparece un embarazo no deseado. En este momento la mujer debe cambiar su modo 

de vida al de madre soltera o casada, o de mujer sin compromisos familiares. Nuestm 

Código Penal no contempla Ja posibilidad de liberarse tan fácilmente del producto de Ja 

concepción por Jo que muchas mujeres deciden practicarse el abono en f0rma clandestina con 

las consecuencias ya señaladas; Jo que significa que es imprescindible que en México se 

liberase el aborto, pues aunque se encuentre descrito en la ley como delito, no es &uficiente 

para evitar su práctica y como consecuencia de ésta la muerte de muchas mujeres que se Jo 

practican. 

7'J llenen Moro J~ Albcno. Ob Cil . r. n 
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En una sociedad como la mexicana, donde el nivel educativo es muy bajo, escaso y 

de poca calidad, es dificil considerarse que los conceptos de planeación familiar, control de 

natalidad o libertad sexual haya penetrado a la mayor parte de los estratos sociales. 

"Como el aborto guarda estrecha relación con un círculo de problemas mucho mayor 

que el propiamente dicho aborto; lo 'J.Ue no es de extrañar en el campo penal pues cosa 

semejante sucede con el homicidio consentido (eutanasia), con los trasplantes de órganos, 

desde el punto de vista jurídico, es la toma de de-cisiones de parte de aquellos individuos que 

no debe hacerlo; de aquí la importancia de que se legisle convenientemente en la materia y 

de que el derecho no se aísle de esta clase de fenómenos y problemas" n'1· En todo caso, la 

permisión Pª'" la interrupción del embarazo estará sujeta a diversos mecanismos y factores 

cuya esuucrura responda a las necesidades sociales del país. 

En ténninos generales y a partir de lo anterior la alternativa no está entre legalizar 

el aborto o erradicarlo, sino entre la práctica de un aborto legal, permitido bajo condiciones 

sanitarias mínimas y la práctica de un aborto ilegal, peligroso y clandestino. Por lo que con 

la legali7.ación del aborto lo que se busca es eliminar la clandestinidad de su práctica y sus 

terribles con.~ccucncias. 

16) C.unrca 1 Rivas. bil Rali J1uid.:add Aborul. El Abono 1111rníoqut"1n.illid6ciplinaiio Ob. C'll. p. 35. 
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CJ PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA 

Recientemente ha cobrado nuevo auge la cuestión del aborto en México. Ya sea entre 

un gran número de artículos y comentarios opuestos. han aparecido libros, unos impugnando 

la discriminación del aborto, otros favoreciéndola, o bien expresando con cierta neutralidad, 

las características del fenómeno en forma interdiscip!inaria. Con relación a esto, en 1976 el 

Consejo Nacional de Población terminó um extensa investigación en la que diversos 

especialistas paniciparon y que no fue publicada oficialmente. Se trataba en a4ucl entonces, 

de buscar a fondo en el rema y de exponer ante diversas autoridades y frente a la opinión 

públ;ca la realidad y la posible solución de este problema en México. 

El 29 de noviembre de 1979 presentaron los diputados del pa11ido comunista en la 

cámara respectiva una iniciativa de reforma al Cíxligo Penal, en cuyos términos el aniculo 

392 pasaría a dL'Cir: ºEl aborto punible es la muene del producto de la concepción después 

de doce semanas de embarazo". Otras modificaciones se pretendían introducir en el mismo 

ordenamiento penal y sobre todo, en el Código Sanitario, para favorecer el adecuado 

tratamiento médico asistencial del aborto inducido. Es evidente que el Panido Comunista 

aponó su iniciativa considerando el rumbo seguido por la legislación de otros países, además 

de hacer referencia al dictamen del grupo interdisciplinario que en 1976 trabajó sobre la 

cuestión del abono que litcralmen1c expresa "Debe suprimirse de la legislación mexirtlJUl 

actual toda sanción penal a las mujeres que por cualquier ra;:ó11 o árcwrstancia decidan 

abortar y al personal calificado que practique el aborto cuando exista la •·o/untad expresa 

de la mujer. 
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Deben rambién expedirse las nonnas tfrnicas sanitarias peninentes para que la 

prestadón del servicio se realice en óptimas condiciones "·im 

Como respuesta a la propuesta del Partido Comunista, el 13 de diciembre de 1979 Jos 

diputados del Partido Acción Nacional presentaron una iniciativa de adición al articulo 4o. 

constitucional, que en su parte final diría: "Todo ser hun-.anv. por s11 dignidad, gozará de 

protección jurídica desde su concepción hasta s11 muerte". F.stá involucrado aquí el derecho 

a la vida. 

Por otra parte., en el proyecto del Código Penal para el F.sllldo de Veracruz de 1979, 

se apuntaba igualmente una liberación del aborto, y así este proyecto de Código en su 

artículo 131, seilalaba lo siguiente "no se sancionará el aborto en el siguiente caso: 

1.- Cuando sea practicado dentio de los 90 días de gestad1ín, siempre que la mujer 

embarazada hubiese empleado medidas de prevención de Ja concepción bajo control médico 

confonne a reglas desctitas por éste y el aborto se practique en establecimiento hospitalario 

que reúna las condiciones sanitarias adecuadas:" r.!i 

Como se puede observar, este proyecto refleja el sentido de aceprar Ja interrupción 

voluntasia del embarazo, como lo hizo Francia a través de la Ley del 17 de enero de 1975. 

71) bmt Mdlill. oti. Cil. p n 

71}Mll'ilirLRmro,M'~.Ob.C• p tR 
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Sin embargo, dicho proyecto no fue accpta<lo en lo relativo a esta materia, por lo que 

en el marco jurídico de México, el aborto continúa siendo prohibido, salvo los casos que ya 

se han mencionado como excepción. 

Ahora bien, la propuesta más actual sobre !a despenalización del aborto cr. México 

fue la iniciativa que el Congreso Local del estado de Chiapas tomo comc1 marco de referencia 

el Artículo 4o. de la Constirución General de la República que establece 'Que toda persona 

tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infonnada sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos" y dentro de ese concepto se recogieron las propuestas que se 

estimaron procedente y que son las que prcvcc el Artículo 136 que dispone lo siguiente: 

' Art. 136.- No es punible el aborto cuando el embarazo sea consc'Cuencia de 

violación, si c'Ste se realiia dentro de los 90 días a partir de la concepción; cuando a causa 

del embarazo la madre corra peligro de muerte; o pueda detenninarse que el producto sufre 

alti:raciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos 

físicos o mentales graves, cuando el aborto se efectúe por razones de planificación familiar 

en común acuerdo de la pareja; o en el caso de madres SL!teras, siompre que tales decisiones 

se tomen dentro de los primeros 90 días de ge;taci•ín y previo el cictamcn de otros 

médicos, cuando sea posible que el aborto fue causado por la imprudencia de la mujer 

embarazada" F<l>· 
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Como es natural, a raíz de esta propuesta, han empezado a surgir diversas expresiones 

y puntos de vista en rt:lación con este tema y (hlr ello el Congreso del Estado, obedeciendo 

a su actividad legislativa, seguirá recogiendo criterios )'puntos <le vista, ya que las leyes para 

que tengan su debida observancia fl'quien:n ex.presar d criterh> de los sectores mayoritarios 

a quienes norma su conducta y, es por ello, que si fuera necesaria alguna modificación, 

ampliación o hasta rectificación, el Congreso como representación popular tomarla las 

determinaciones correspondientes. 

Sobre la despenalización del abono en Chiapas, la iniciativa del Congreso adiciona 

al Artículo 278 del (:ódigo Penal vigente dos excluyentes, que lógicamente conmovieron a 

ciertos estratos sociales religiosos, quienes satanizaron la iniciativa de los legisladores 

chiapanecos, no obstante haber actuado dentro <le su marco legal y social para un pueblo a 

quienes les es más dificil satisfacer las <los necesidades primarias como son el techo y la 

comida, por un crecimiento demográfico, que hasta la fecha es incontrolable, no sólo en 

Chiapas, sino en todo el país, por una <:<1rencia <le educación, que se revierte en la 

insatisfacción de sus necesidades primarias. 

El proyecto en cuestión fue hecho del conocimiento público ampliamente de todos lo 

que intervinieron en el proceso <le su formulación y de quienes tuvieron interés en informarse 

al rt:Specto, sin embargo, se critica el hecho en el sentido de que el proyecto 110 fue 

reconocido y no fue materia de discusión y que se aprobó en secreto. 

"El Congreso del estado aprobó el Código Penal el 9 de Ocrubre de 1990. En actas 

consta que fue aprobado por mayoría que se integró con Diputados Estatales del PAN, PRI, 
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PRO, PFCRN. Se publicó en el Diario Oficial el 11 de octubre de 1990. Se estableció que 

entraría en vigor a los cincuenta días siguientes a su publicación" '"" 

Ya en materia específicamente, los casos en que se despenali1.a el aborto en el Código 

Actual de 1990 del estado de Chiapas a diferencia con el Código Penal de 1984 consiste en 

las siguientes adiciones que se contemplan dentro del Articulo 136 ya transcrito. 

"C11ando el abono se efectúe por razones de planificación familiar de romlÍn acuerdo 

de la pareja; o en el caso de madres solteras ... " 

" . . O c11ando se pruebe que el abono fue causado por la imprudencia de la 

ernbarawda . . . " 

"Si el abono punible lo realiwre 1111 médico, s11s auxiliares o quienes practique las 

disciplinas médicas, culemás de las sanciones corporales correspondientes se le susp.enderán 

de uno a tres anos en el ejercicio de su profesión . . . " 

De acuerdo con el C6digo Per.al anterior las únicas modificaciones son: 

1) Despenalizar el aborto por común acuerdo de la pareja o en el caso de madres solteras. 

2) Despenalizar el aborto por causas imprudenciales. 

3) Establecer una sanción nueva y en especial para los módicos rn caso de abortos punibles. 
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Es evidente que el punto en controversia es la despenalización del aborto por común 

acuenlo de la pareja; o en el caso de madres solieras. 

"En la fonuulación del proyecto pareció congruemememe y lógico crear un espacio 

para la libre decisión de la pareja y de la madre soltera, dejando las consideraciones éticas 

y religiosas en el ámbito de la conciencia de quienes optan por hacerlo o no, como de todos 

sucede" <lll· 

Dentro de este marco legislativo y político. el Gobierno del E<tado de Chiapas antes 

de promulgar las reformas al Código Penal de manera definitiva, solicitó un dictamen sobre 

la despenalización del aborto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que el 

Congreso Local recibía las presiones de dos importantes corrientes de Ja sociedad civil; por 

una parte, la que sostiene que las mujeres son seres racionales, y que uno de sus derechos 

humanos consiste en tomar sus propias decisiones en lo que concierne a sus vidas y a sus 

cuerpos, y por la otra, para Ja cual Jos derechos humanos de las mujeres terminan 

inmediatamente después de fecundado el óvulo y que a partir de ese momento prevalecen los 

derechos humanos del embrión. 

El congreso chiapaneco, es sabedor de esa decisión trascendental analizará por 

lo que el dictamen de la máxima instancia nacional que puede opinar sobre derechos 

humanos, sin embargo, la decisión final será del Congreso Local, por lo que es muy 

Bl)~f..usd»a,Ob C•_p.1J 
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imponante que la sociedad se infonne y patticipe. Sólo así se iogrará que los interesados 

expresen en forma y tiempo sus puntos d~ vista y de ese modo influir en el proceso de 

fomiación de las leyes. 

Es evidente que riadie puede afinnar que las mujeres deseen abonar jamás, mucho 

menos que se complazcan en hacerlo. 1o hacen cuando no les queda otro recurso, pero sin 

deseo ni placer. Este último recurso es recesario a veces por falta de información o por una 

inadecuada educación sexual. 

Es preciso, por ello, que en los programas culturales que desarrolla el Gobierno de 

Chiapas se consideren prioritarias la información y la educación. Es impresciodible enfrentar 

con estos medios el enonne crecimiento demográfico en Chiapas. 

Razón por la cual, un grupo de la sociedad han expresado un amplio reconocimiento 

al Anlculo 136 del Código Penal, porque lo consideran como un gran avance jurídico, ya 

que establece bases de libettad y principios de responsabilidad en las decisiones de la pareja 

o del individuo. 

A pattir de la gran polémica surgida a ralz de las reformas al Código Penal de 

Chiapas, los dipu!lldos estatales de la mayoría parlamentaria del PRI, considerándolo 

conveniente por el momento, proponen en ejercicio de la facultad de iniciar leyes las 

siguientes adiciones al Código Penal: 

• Attículo Unico.- Se adicionan los siguientes Anlculos transitorios del Código Penal 

para el Estado de Chiapas: 
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Tercero.- Se suspende remporalmemc la vigencia de los Aniculos 134, 135, 136, 137, 

hasra en lan!o la Comisión Nacional de Dert."Chos Humanos cmira opinión definiliva al 

respecro, lo cual será considerada en el dicramen final que sobre el rema emira el Congreso. 

Cuano.- Se ororga vigencia remporal en los lérminos del Anículo anrerior, a los 

artículos 276, 277. 278 y 279 del Código Penal publicado el 30 de noviembre de 1984, 

que fue abrogado y que se inlegran al presenle Código con los número 134 Bis, 135 Bis, 136 

Bis y 137 Bis, respeclivamemc • iw· 

Cou esro renemos que la despenalización del ahorto en Chiapas no ha sido liberada, 

por aspeclos políticos y sociales bien definidos. El proyeclo, que para algunos es un avance 

y para OlrOS significa un rerroccso, no ha aycdado en nada a las mujeres que se ubican en 

esa situación, por lo que el aborto clandeslino se sigue praclicando, no sólo en Chiapas, sino 

en iodo el país, con d respeclivo problema de salud pública que eslo rcpre,cma. 

Tomando en consideración los dos inlenlos anleriorcs, el del Partido Comunisra y el 

del Congreso local de Chiapas se propone que se reforme o modifique el Código Penal del 

Dislrito Federal en lo relalivo a los abones punibles, ya que se ha vis!o que aún con la 

disposición de prohibir cierto lipo de abort~s. ésrus se siguen realizando con graves 

consecuencias para la mujer abortanrc. 

12)Rll!Xllfl.ntbio.OO.Cil.p. U 
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CONCLUSIONES 

l.- la práclica del aborto ha sido desde la antigüedad reprimida y se castigaba de muy 

diferentes fumus, sin que has1a la fecha se haya logrado su comrol y reducción, y sí en 

cambio se detecta el aumen10 de >ll incidencia. 

2.- En alguros civilizaciones anliguas la práctica del abono era un delito al que se le 

daba poca importancia, de ahi su pr.íclica frecueme. 

3.- La diferencia de crilerios cmre los mecas y los romanos muesira la menlalidad 

de las dos culturas, ya que para los aztecas, el realizar un aborto era un agravio a la 

comunidad, a diferencia de los romanos que P'lra ellos el aoorto era únicamenle una afrenla 

a la persona del padre, es decir, respondían a imereses individuales. 

4.- El hombre es en cada lugar y en cada 1iempo diferente de como es en olros 

lugares, de cómo lla sido en o!ras épocas y de cómo ser.í en el futuro. con lo que se mueslra 

que toda sociedad cambia en fonna constamc, por lo cual, la legislación del país debe 

adaptarse a esos cambios sociales. 

5 .- La función del Código Penal como medio para evitar la proliferación de los delilos 

no ha logrado su objetivo en cLI.lnlo al abortu, ya que la solución del problema no radica en 

la aplicación de una sanción ma)"or por4ue aumemaría su clandestinidad, lo que se requiere 

es la liberalización del abono consentido, para que de esla fortna su práctica sea controlada 

y deje de ser clandestina. 
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6.· Con el estudios dogmático del abono se detennina de fomia especifica los 

diferentes tipos de abono que sancinna y los que pennite el Código Penal, con lo que se 

observa que dicho Código busca proteger tanto al producto de la concepción como la vida 

de la madre gestante, por lo que deberá actualiurse en cuanto a la voluntad de la mujer de 

abonar. 

7.· El ser humano adquiere capacidad jurídica al nacer, la cual conservará hasta su 

muerte, ya que como persona jurídica deberá reunir determinados requisitos que el concebido 

aún na tiene, por lo que se considera que el feto no es jurídicamente persona, ser dotado de 

capacidad civil. 

8.· Para el derecho civil la idea de persona viene incluida con determinadas 

facultades, derechos y deberes, de donde deriva la personalidad o capacidad jurídica. 

9.· El estudio dogmático del delito de abono nos auxilia para que en íonna detallada 

se analicen las diferentes conductas y medios para tipificar d delito de abono y su 

punibilidad. 

10.- El problema del aborto no es exclusivo de México, es un problema universal y 

muy antiguo, lo verdadero es que se ha vuelto un problema más alannantc y agravado en la 

actualidad por la cantidad de población femenina que lo práctica en todo el mundo. 

11.- Aunque o! abono es reprobado a nivel mundial, algunos países han incorporado 

en su sistema legislativo disposiciones que regulan la interrupción del embarazo, 
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principalmente en países europeos y en Estados Unidos, en donde sus legislaciones pcm1iten 

la práctica del abono \'Oluntario. 

12.- La práctica del ahono \'oluntario en los países menos desarrollados permitiría, 

disminuir el crecimiento de la población y con ello dar solución a algunos problemas 

ocasionados por la explosión demográfica. 

13.- E.' conveniente se adopte en México la práctica del abono voluntario como en 

otros países donde se pemlite esta práctica, ya que se condicionaría a que si la gestante lo 

solicita dentro del tónnino que estahleciera la ley especifica, para ser practicado por un 

médico y en un establecimiento de salud pública. 

14.- La problcm:itica sexual en nuestra sociedad, se encuentra estrechamente 

relacionado con el abono, por lo que la educación sexual será fundamental para evitar 

embarazos no deseados y sus consecuencias. 

15.- Con una convencida y bien aplicada planificación familiar se logrará garantiiar 

la formación de nuevas familias que respontlan al cambio de actitudes respecto de la 

procreación responsable. 

16.- Las diferentes clasificaciones de carácter médico respecto del abono ayudan a 

compardr tales abonos en el aspecto jurídico, que para los fines de este estudio no dejan de 

ser inducido, procurado y sufrido. 
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17.- Exisle una gran diferencia eme el 1ipo de vida que se desarrollaba en la época 

en que en1rú en vigor nuestro Clidigo Penal vigcnle y el 1ipo de vida en nues1ra aerualidad; 

en 13 época de "'pedición de dicho Código el crecimiento de la ciudad no preseniaha ningún 

c.:onflicto, en cambio, actualmente nos enfrentmnos al prohlcma de la sobrepoblación en 

grandes ciudades del pais. como consecuencia dd al!o grndo de fecundidad femenina, lo que 

propicia el medio ambiente adecuado para la práctica de ahortus clandestinos que van unidos 

a grandes consecuencias para la mujer que se lo practica. 

18.- El Estado, al lipiftcar el aborto como delilo, no ha logrado los efe<:los deseados 

y ha originado ouas indeseables: que las mujeres recurran al aborto clandestino acudiendo 

con genle inexperta o se lo practiquen ellas mismas en condiciones insalubres, lo que les 

. origina graves lesiones físicas; que las personas 4uc tuvieron coparticipación t!O et delito, se 

amparan en su clan<lestinidad. no res¡ionsahilizandose de la salud de la mujer a la cual le 

practicaron el aborto sin tomar las debidas precauciones. 

19.-Las mujeres que pertenecen a grupos marginados y se praclican el aborto, tienen 

una concepción meramente biológica de la maternidad, ya que las personas que pertenecen 

a estos grupos marginados, los conceptos de familia, embarazo, planilicación familiar, etc., 

son completamente diferentes a como se conciben en personas con otras condiciones 

socioeconómicas, por lo que el aborto para esias personas marginadas. también tienen una 

concepción diferente. 
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20.- U! legislación referente al abono se tiene que ajustar a las condiciones actuales 

del país, tomando en cuemn todos lo aspectos que se relacionan con el problema del aborto 

clandestino para que se aplique de manera más cfic:iz y logre la solución del problema de 

salud pública, pro<lucto de la práctica del aborto, por lo que es preferible no sancionar los 

abortos prnclicado,; con cmt1entimiento de !a mujer cmbarai.ada, dentro de pla1.0s 

establecidos, en clínicas debidamente autorizadas y por facultativos capacitados. Como 

fenómeno social, el aborto clandestino tiene un alto grado de práctica y requiere ser 

analil.ado en todos sus aspectos; sociológico, medico, psicoltigico, humano y jurídico para 

determinarlo íntegramente. 

21.- r:.s indispell5'lblcs cambiar las actuales fom1as educativas en sus aspectos 

generales y en el ámbito panicular de la sexualidad, así como buscar una nueva ética social 

que afirme en una concepción de la vida humana cuya esencia sea la libertad y el respeto a 

la intimidad de la persona y no la represión de los miembrns que r.,.;urren a este ílicito. 

22.- La legislación penal del Distrito l!ederal no ha sufrido cambios sustanciales al 

tipificar al delito de aborto y sus diferentes modalidades desde 1871, a pesar de los cambios 

sociales que han ocurrido hasta ahora, por lo que es necesaria la adecuación de esta 

legislación al momento actual que vive la "°'iedad mexicana. 

23.- Modificar el C<iúigo Penal para el Distrito Federal a fin de que se legitime el 

aborto consentido no tiende a propiciar un incremento en el número de abortos, ni a 

promoverlo como un medio de control de la natalidad, lo que"" pretende evitar es la pérdida 

de vidas humanas por la utilización de otros recursos inapropiados. 
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24.- Actua\i7.ar la legislación penal a la realidad &ix:ial de nuestro pais no significa 

legalÍl..lr el abono o erradicarlo del Código Penal, sino pemlitir la práctica de un abono 

legal, bajo condicioues saniiarias adecuadas, en instituciones médicas propias, por lo que se 

propone la modificación de la ley penal a fin de eliminar esa clandestinidad en su práctica. 

25. · En el Código Penal debe e.<istir un tipo de abono sancionando; el que se 

practique en contra de la voluntad de la mujer embarn:rada. 
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