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IHTRODUCCIOH 

Dado qua en la actualidad se concibe la prostitución como una relación 

entre •ujetoa en la qu~ media un paqo monetario o en especie o beneficio 

a cambio del acto aexual, ae plantea realizar un estudio de las formas 

pe~uU.ares que esta pr6.ctica adoptó en la ciudd de México, aat como de 

las normas inatitucionalee vigentes. Este estudio cubrir6. practicamente 

el primer siglo de la implantción del régimen colonial en Nueva Espafta, 

ya que abarcar& desde el advenimiento do la Conquista hasta las dos 

primeras d6cadaa del siglo XVII. 

A trav6e del análisis de la prostitución en este periodo se pretende 

conocer en que medida la visión de loe habitantes novohiepanoe responde a 

las estructuras mentales propiaP del grupo espai'i.ol, que llegó 

establecerse como el aector dominante en el proceso de colonizaci6n, y en 

qu6 medida se di6 la influencia de loo grupoe marginales o oubordinados. 

Se restringirá el anllieia a la ciudd de México, en tanto que suponemos 

el lugar donde se presentó el problema de una manera ml§.s intensa como 

capital del territorio novohispano que centralizaba las actividades 

administrativas, economicaa y educativas. Debido a lao limitaciones de 

las fuentes utilizadas, el estudio ce enfocar!., do manera fundamental, en 

el qrupo 6tnico dominante, ea decir, on los eepai'\olee, pues los caeos 

consultados proceden de las instituciones ecleeiAsticaa encargadas de 

impartir justicia a tal sector del la poblaci6ni el Tribunal del Santo 

Oficio y el Provisorato do Espafiolea. La relevancia de este tema ae 

plantea en función de la necesidad de determinar el papel que para la 

mujer novohispana desempei\o el ejercicio de la prostitución como medio de 

aubslatencia. 

Aaí., a partir del analisie de la prostitución como una de las formas 

il1citae do relación sexual que se dieron al margen de las normas 



establecidas en la sociedad colonial, se intenta contribuir a la 

caracterización de loa elementos que integran una de las facetas de la 

relación hombre-mujer en asa época, en el aentido de que la necesidad 

social de la prostituta tiene como contraparte la adjudicación de la 

cualidad de pureza al ideal de mujer. Pero sobre todo se busca conocer, 

por un lado, la representación del problema que tuvieron las autoriddes 

coloniales y c6mo se proyectó en la pr.S.ctica represiva y de control de 

las instituciones, y por otro lado, cómo se concibieron y experimentaron 

este fenómeno los integrantes de la sociedad novohispana. 

En la segunda parte de este trabajo de investigación presentaré el papel 

que· juega la prostituta politica y juridicamenta en nueeti.·a sociedad e 

intentaré relacionar esta actividad con algunos delitoo que la misma 

puedo producir par si misma. 

La prostituci6n, nuestro paie, no encuentra tipificada 

efectivamente como un delito, por lo que en el transcurso de este trabajo 

no solo popandrlí: que se legisle esta actividad sino que también se 

propondran modificaciones a articuloe del C6di90 Penal para el Distrito 

Federal especificas. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES RISTORICOS 

:r .1 AJfT!!Cl!:DBNTES PR!iBISPANICOS 

Es necesario advertir la dificultad de obtener una visi6n precisa de la 

prostitución en el México Prehispánico, debido a que en los pocos 

testimonios conservados se puede percibir el filtro mental de los 

sacerdotes europeos recopiladores, y probablemente, deformadores de tales 

testimonios. 

La sociedad NAhuatl toleraba la prostitución en la medida en que se le 

atribuia "una función social y de alegrar el descanso del guerrero o las 

últimas horas de la victima preparada para el sacrificio• (l), pero se 

reprimia en cuanto sobrepasaba estos Hmitee. 

A la prostituta de ascendiencia noble, se le castigaba con la muerte (2}, 

mientras que "a las alcahuetas las sacaban a la plaza, y en público les 

quemaban los cabellos hasta que llegaban a lo vivo con teas que llamaban 

de ocote; y si era persona de su posición a quien eervlan de tercera, lee 

añadian mas penas al delito" (3). 

Las prostitutas dedicadas al solaz de log guerreros y de los esclavos 

destinados al sacrificio, eran mujeres nacidas bajo el signo de E!! 

~, circunstancia que les ofrecía la oportunidad de ser una "buena 

labrandera", pero si provocaban la ira de los dioses por falta de 

devoción devenían "malas labranderas" y se convertían en mujeres 

públicas (4). Los miemos efectos podía ocasionar el nacimiento bajo el 

signo ce oc§lotl, 6 ~ (5). Adem!e las mujeres públicas participaban 

en las danzas de las fiestas de los meses Tlaxochicaco y 

Tlacaxipehualiztli (6). 



También existen indicios, ~unque no muy ciertos, de. que en l.os bailes 

rituales se establec!an ,relaciones de pros't.ituci6ri .'entre·. escolares 

sé.ta '.~~la~!Ón<Se· llevaba ~ cá~o 
,·.~ .... ': .· - . 

secretamente. y::ba)o·-~~·.,··¡·fl:~~~~~di~c16n_ de .··1as.·~~ro~as que cuidaban a 

aqué11aá;. _d~;~~.~~:~~-~::·clu-.~/~i ·:·~-~ ·'~~cr.á_~Pú~~lica·- eBt'a .~ractica, se castigaba a 

los partic.~~~~f~~~:~~~i.'. i·~ .. p~~e_j~,_,·'8a·_1B obligaba."a contraer matrimonio (7). 

De aC~erd6 .'~·a.~---¡~~ ~-~a.tos:' -p~OPó.rcionados por l.os cronistas Torquemada y 

Mot01i11".r..a;; _·ap&:rte· ·de iá.s variantes señaladas, se daba una prostituc16n 

qu~ :-~~··~je~~!~ libremente (8). Las mujeres dedicadas a esta actividad 

caracterizaban por el maquil.laje y aceites que usaban, y por 

comportamiento escandaloso -mascar chicle, moverse lujuriosamente, ser 

orgullosa, acicalarse excesivament·e, ser presuntuosa- y se les asociaba 

frecuentemente con la ingesti6n de psicotr6picos y bebidas embriagantes¡ 

conducta que se consideraba como impropia de las "mujeres honestas" (9). 

Ademiie, sabemos que a la diosa Xochiauetzal se le atribula la protección 

de las prostitutas libres y rituales (10). Loe mismos cronistas refieren 

la ausencia en la sociedad nAhuatl de lugares destinados al ejercicio de 

la prostituci6n (11). 

se aprecia una connotaci6n positiva en el t6rmino que generalmente se 

aplicaba a las prostitutasr ~, la alegre (12). Esto contrasta con 

la descripci6n que de ella se hace en los C6dices Matritense y Florentino 

(13). 

La pu'ta, la lujuriosa. La puta es una mujer malvada, 

con su cuerpo se hace lujuriosa. Es vendedora de su 

cuerpo1 constante vendedora de su carne. Joven 

malvada, anciana malvada. Borracha ebria, fuertemente 

ebria, fuertemente borracha. Afligida pervertida. Es 

victima para el sacrificio, cántica de los dioses, 

destruida para los dioses, muerte venerablo. 



Vanidosa_. presuntuosa_. mujer contonante, prostituta,,. 

libertina. 

El mismo criterio preval.ece para la . al~ahUe_ta; e quien. sega O los textos 

nahuas era siempre del sexo femenino ( 14 (:, ·:~ 

.- ;--, 

La alcahueta en verdiid_. es <~,nl:~·~ªJ?~i:'~t~ :,~~3:i9no, ·en 

verdad (Aste) vi.ve en su {nt~rib~~ .. ~n 1;~~~d8d .(91.ia) 

hace su nahua!, en verdad,..e~ n~hu.1.1/de, 'un· 'fZitzimitl, 

de un coleletli, de un burladOr:.de. 18. gente, _en verdad 
·- ... ,_.·· 

es sus ojos, en verdad ea sus. o!dos,· en' verdad es el 

mensajero de un diablo, de un tzit'z!mitl. . 



I, 2 NftlCBJ)IN'J'ES E'!lROPIOS 

Según lo referido por B. Bennassar (15), la prostitución en España se 

consideró como un mal necesario, por lo que exioti6 una rigurosa 

represión en su contra. Añade que loe proat1bulos en el siglo XVI no 

solían faltar en las ciudades eepai'iolas importantes, de cuya 

administración y control se encargaban generalmente loe ayuntamientos. 

se pretend1a con ellos restringir eataa pr6.cticae deeviantea 

determinados oectoree, barrica o calles, en donde aparte de tabernas 

exiattan casa en las que se albergaban las "enamoradas• que eran 

visitadas semanalmente por doa medicoo pagados por la ciudad, con el 

objeto de evitar la proliferación de los "malee venereoe". Ademli.e, 

existían "padree" o .. madres" que tenian bajo su custodia a to.les mujeres. 

Sin embargo, se menciona también que en algunas ciudades las prostitutao 

extralimitaban sus andanzas de la casa pública hacia las calleo no 

controladas por las autoridades, para reclutar ellas mismas a los 

clientes. 

El autor señala que los españolee y extranjeros visitaban eatao enea con 

frecuencia y las tarifas equival!an a la cuarta parte del salario diario 

de un peón, la d6cima parte de las cuales era para la hacienda real. 

La prostitución en Francia, al parecer, no vario mucho, pues ee 

acostrumbraba que cada ciudad tuviera su prostíbulo público, el cual lo 

tenia el municipio bajo su control y sobre el cual asimismo se tenla 

vigilancia sanitaria. Aqui tambi6n ee cuidaba que estas priS.eticae ee 

limitaran a determinado sector de la ciudad, fuera del cual las "mujoree 

de la vida• corrtan el peligro de ser arrestadas .. 

s. Geremek (16) distingue, además de las proetitutao que ejercian en loe 

lugares autorizados -loa cualeo solamente se podian visitar de día-, laa 

que proporcionaban servicio a domicilio. Asimismo existian aquellas que 



podian comprar su propia casa, una taberna· o un- tall8r artesanal en los 

cuales pod!an atender a la clientela de .. d~a y: de ;noche~ Ademia menciona 

a las que encontraban a los clientes en - lo·B~:}~J:~i:~es, -'.-pu.éntSa o portales 

de las ciudades, en loa baftoa pubi'icos,:; ~il" ;,-~~-~;·~tri~~---·de las iglesias y 

ocasionalmente en las feri.as. De.: aúe~ta····~G>:cáéta .u~o de estos casos 

proporcionaban referencias sobre la :dif~-~:~·t~·'.,~~~·~iciÓn de cada tipo de 

mujeres implicadas. 

Sin embar90, en épocas 

'''·.";'._f,~::;
--\, 

anteriores~_;¡;~.;;:~ ei .. siglo XIII, se manifestaba 

diferencia notable en · 1a-;/~C~i't.'u"d' '·'marltenida por las autoridades 
;· ):·: '~·-°'(.~-~~~' : '.'.--~. 

francesas. En efecto, en Sae:-:tiempo _se emitieron reglamentaciones que 

ordenaban la expulsión de· i~~-:-'.·~~?·~f.i.tutas de las ciudades, existiendo 

referencias sobre la t:o~a _ en;.· c)u~ tales medidas se llevaron a la 

practica; por ello, a quieneB reincidían y no cumplían con el exilio 

les marcaba a hierro y fuego y ea lee exponia a la vergUenz.a pública. 

Sobre el papel central que deeempei\aba el rufiá.n en la prostitución, 

Geremek aei\ala que ee encargaba tanto del reclutamiento de las 

prostitutas como de loa clientes, existiendo frecuentemente fuertes lazos 

emocionales entre loe dos primeros. 

El estudio que Rossiaud ( 17) hace sobre las ciudades del sudeste de 

Francia en el siglo XV, establece muy interesantes nexos entre la 

incidencia de la prostitución, el comportamiento moral, el demográfico y 

el 6rden matrimonial. Así, señala que en esta región, junto a gran 

número de prostitutos -conetituian ol l\ de la población urbana- se daba 

una alta proporción de violaciones, practicadas principalmente por lae 

fraternidades de jovenes quienes elegian a sus victimas entre las mujeres 

con las que tenlan relaciones ilicitas y desiguales socialmente1 buena 

parte de ellaa ingresaban m6.s adelante a la prostitución. 

También en la provincia francesa era importante el papel que desempeñaban 



los rufianea y alcahuetas, quienes generalmente estaban al frente de los 

centros de prostitución. Los baf5oa públicos, cuyos propietarios 

frecuentemente eran nobles o eclesi4sticos, constitu!an lugares donde se 

realizaba esta práctica de una manera m4s exclusiva. Durante el siglo XV 

ni la prostitución, ni la labor del alcahuete o ruf!an constituyeron un 

delito oocial, en tanto que la Iglesia loe veta con tolerancia, pues se 

lee consideraba como practicas mediadoras de la violencia sexual y 

limita.doras del adulterio femenino. 

Sin embargo, aa aprecia. un cambio progresivo del fen&neno hacia 1520-

1570, introduciándose poco a poco una actitud de rechazo. En 

conaecuencia, se cerraron loe proattbuloe y baños pGblicoe y la 

legislación adoptó medidas represivas contra loa proxenetas. Por eso, el 

ejercicio de la pro11tituci6n se volvió una práctica tan vergonzosa como 

costosa y peligrosa. 

Una vez obtenida esta visión de algunas formas de prostitución europea y 

prehispánica, que conformaban el bagaje cultural de loe grupos espai'ioles 

y mexica, respectivamente, veremos las modalidades que esta forma de 

sexualidad adoptó en Nueva Eepatla ante la mezcla de las dos citadas 

culturas. 



CAPITULO SEGUHDQ 

REPRESIOH Y SEMAHTICA DE LA PROSTITUCION 

IJ.1 LED;B. CASTIGOS Y ORGAHIZ~CIOH DE LA PROSTl'TUCIOM EW LA NUEVA ESPAÑA 

Bn la sociedad colonial novohiapana, la Iglesia Cat6lica se encarg6 

fundamentalmente de la prescrpci6n de "lo bueno• en materia sexual, en 

tanto que esta misma institución a través del santo Oficio y de la 

Justicia Eclesiástica Ordinaria ·reprimió y castigó las condu~tas que 

sustrajeron a tal prescripción. También, pero en sentido más 

positivo, us6 otros medios como la confesión, los sermonea, etc. 

Aa1 mismo, dada la preponderancia que en ciertos aspectos ideológicos 

tuvo la Iglesia sobre el Estado Español, la legislac.i6n emitida al 

respecto por la corona estuvo determinada en gran medi.da por loe 

principios de la Teologia Cristiana. No obstante, como se planteara mAo 

adelAnte, probable que también la Iglesia haya recibido alguna 

influencia por parte de las instituciones laicas en la manera de concebir 

algunaa conductas de tipo sexual. 

A través del an&lieie de la legislación y reglamentación que la Corona y 

la Iglesia emitieron hasta el año de 1621 (en el que se tramitó el 

segundo y último proceso de los dos que se eotudiarAn mae adelante) se 

pretende apreciar la manera como ee concebia y reprimí.a la prostitución 

en el siglo XVI y las dos primeras décadas del eiquiente1 ee buaca 

destacar l.as medidas prlí.cticae adoptadas por las instituciones 

novohiopanaa para controlar su proliferación. 

Para el estudio de la legislación real utili:aremos: 

Las Siete Partidas, obra de Alfonso X, el Sabio. 

La Novieima Recopilación de Leyes de Espa~a, expedida.o hasta 1804 y 



realizada por orden de Carlos IV. 

Las Pandectaa Hiapano-Mexicanaa,. recopiladas por Juan N. Rodr1guez de San 

Miguel en 182 O. 

Por lo que toca a la la91alaci6n ec.leaUstica v.igante en la 6poca 

colonial,. no •• pudo localizar mi• de lo establee.ido en el concilio de 

Trento,. y en .loa trea pri.meroa conc.i.lioa celebrado• en la Ciudad de 

M6xico. Para comp.letar el penas.miento ec.lesii•tico aobre la 

proatituci6n,. noa referiremos a la• obra• da san Antonio y santo TomAa,. 

autores de mucha influencia en la Apoca estudiada. 



I t • 1. 1 LA IGLBSU\ 

Las instituciones eclesiásticas encar'gad.as de,·, iJ'.IP~rt~r .. justicia durante 

la época colonial, abarcan do_~ c~f::~9:º~~~s·~··. . :,: . ':, · -·:·' -

Por una parte el Tribunal deÍ __ s'a'nt6-~7·Qfi~i~ ..:.~c"UY:a-. Jur"iBdicción abarcaba 

::::::en::l ;ir:::na,:¡;¡;:1.i~p~f~;~~i}:'}[&füf i:tit"ª:t:al~:ns~::uc::~:: 
dependientes de la Ju~·~·¡~¡á >'~~~~~-~~~~~j.~~~·:::·c;~d_l-~~~-iai Provieorato para 

Españoles, Provisorato para IndÍoB;_:_y·(J~-z9;d~·: d~·-· Testamentos, Ca~llan!as 

y Obras Pías (19). A d.i.fere~·cia:~~ij-~;i~~·6~~i"i.~i~·que contaba con un sólo 

tribunal que abarcaba todél la e-Xtenaión señalada; la Justicia 

Eclesiastica Ordinaria tenia una jurisdicción mlie limitada, en la medida 

en que cada di6ceeie · tenia cortes eclesiásticos con poteetae para actuar 

sobre loo delitos en que incurrieran sus feligreses. 

Según el C6digo de Derecho Canónico, el Obispo tenia la obligación y el 

derecho de gobernar la diócesis, y en materia de justicia delegaba su 

autoridad en el Provisor, de manera que éste se encargaba de juzgar las 

causao que le habían sido directamente presentadas. Si sucedla que no se 

cerrara el caso asI presentado, oe le turnaba al Tribunal Metropolitano -

bajo cuya autoridad oe encontraba sometido de forma inmediata el Obiopo y 

su diócesis-, siendo la santa Ruta Romana el siguiente grado de apelación 

(20). 

Es el bautismo el rito que le confiere a todos loo feligreses la 

personalidad jurídica que le otorga derechos y obligaciones; de manera 

que oólo loe bautizados eon sujetos del poder judicial eclesiástico. 

se haclan estas anotaciones sobre el funcionamiento do la Justicia 

Eclesiástica Ordinaria, porque durante la colonia fue la que se encargó 

fundamentalmente del control de los delitos meramente sexuales, pues se 



lea consideraba· :como ·desviaciones de laa normas de _c~:mducta · ~i~t~d~s por 
.. ·. .. 

el cristianismo~ E~. c_ambio,· ·el :T~ibuna~ del.- santo. t?fic~~- · s~l.o p~rseguia 

loa. delitos_.· ciU.~> cu:~t.~~~~~~"~·· o ':·.atB.~ab~O 10~: d~qm·~s:~_ y ,~':_S·a~rB~e.il~O~_:· de~. 
catol:ici~~o::: 'rclniahó. ~-~·>.-~r., eato>:qUO .·: i'as .'p~Oci~~-os·y,~-reiati~·~~ ·'·a .. la, 

prostituci6n, l~¿~lizad~~. h~•;a la ~~c_h;• fu~ro~\1~;~é!a~:~~· ia ;usticia 

Ec1eS i&~·t"ic~··~-ord'i~.ª~ i~· ~-
.• , -·r;.,. ·,·. 

"/!;:Y--:~_5:¡.:;-:-::.. -:,··· .,-~~-;' ::;[;- º~·· _. , , ·',·, :::~--. ':~,~ ·.·-~~:~;~_;.):?Y ·.-:p •.. , . 
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~;n~} q~e además la 

\E'.'· . ·-:,.. ;~:""~'~::e 

San Agustín -expuso ~-;~~-~~~~~-, .:~~·i·~; l~i~:~\-·f~~:d·~~·ri~~:~~-oae: en la concepción 
; . ' .· ... , ; _:·:··_'.º·::º:;·;:•;·,;:_.;: -::"';\"_<--;¡ ;~~-~-,! ?:: : 

de que los males entraban-_ de~tro 'de.~;'.::~~~~~;: p~~,~~.a_mado por Dios y que 

existencia era necesaria para preser.v8r' 'iá -corlCo~dia 'en el mundo (21). 

Aplicando esta idea al fen6meno de 1a proatituci6n, lleg6 a afirmar que 

su ausencia ocasionaba la corrupci6n de las "mujeres honestas" y el 

ensei'loramiento del mundo por el mal de la lasciva. No obstante 

expresó peyorativamente de la prostituta y del lenon (22); 

¿Que cosa puede deciroe má.e sórdida, más falta de 

belle:ta y plena de torpeza que lae meretricee, los 

lenonea y otras pesteo de esta clase? Quita a las 

meretrices de los asuntos humanos y todo lo turbarán 

con la lasciva: ponlas en el lugar de las mujeres 

honestas y todo quedará envilecida y mancillado. 

As!. pues, para la Iglesia tocaba a la prostituta contener y evitar la 

proliferaci.6n de la lascivia, para salvaguardar el honor de las mujeres 

honestas. Esta viai6n utilitarista establecía dos categorías de mujeres: 

"la digna compai'l.era del hombre" y la "mujer de mala vida". Esta idea fue 

retomada siglos máa tarde por Santo Tomás de Aquino en la suma Teológica 



(23), para justificar la tolerancia que debla aco~pañar a la 

prostitución. Asimismo, en este espíritu, a prinC::iploa de la 

coloniza-Ci.6~ espai'\ola en América se ·mandaron . pe~i~-~~n~-~- '. ~~~d~~ntá.~as en 

estas concepciones a l.a corona para la· :conc.~s~Ó~ .. :~f: 1!1_-.;:~d-~~icaci6n de la 

primera casa de manceb.la, y se concedierOn · t'~-~~~---;:~~ut~~i.~~-~iones realéa 

con el respaldo de las autoridades eclesi¡ati~a:s~;-./comó;- ~~s adelante se 

refiere. Este hecho prueba por si :f~·er~:<:ri~·~;~9·~~).o_'~.'~:~ -·.influencia del 

pensamiento cristiano en el grupo dominant~' -~o;vohisP:ano~ 

AdemS.s, Santo Tom•s reflexion6 sobre el-'págO que· recibta la prostituta y 

le confer.la todo derecho para cona~·~.;¡:~~:lo':,> pu_!~:_ l~ consid~raba como una 

retribución justa a su trabajo (24) .-

No obstante lo primero en el pens~iento Tomista y At;;ustiniano, la 

Iglesia Novohispana · emiti6 algunas disposiciones para castigar a quienes 

incurrían en esta prácticas de prostituci6n. 

Aún cuando el Primer concilio celebrado en la Ciudad de México (1555) no 

hizo alusión explicita a las mujeres públicas ni alcahuetes, encontramos 

que en el Capitulo VI se precisa la actitud deseable "contra todos los 

que estan en pecados públicos y en contra de los que ee casan 

clandestinamente ••• y contra los incestuosos, y los que estan casados dos 

voces y contra los logreros y blasfemos, y públicoo concubinarioe y 

hechiceros y encantadores supersticiosos, como esta dicho y otros 

semejantes pecados .. (25). 

Opino que entre tales pecados públicos, podrian incluirse las practican 

referidas a la prostitución, pues en el III Concilio (1585), se consideró 

como tales las prActicas del alcahuete, del lenon y de la mujer pública. 

A fin de hacer una comparaci6n con lo establecido en ambos concilios, 

veamos lo que al respecto apareci6 en el primero, aún cuando no se 

mencionó di.rectamente el problema. 



Así, la· juri~di~éi6~·_>p~ra per~eguir los. delitos públicos se :atr.Lb':11a,· a 

"los Pr<?v~eor~e '..~e;- ~U8stro . A~zo~ispado y Provincia" a ,qui~~es ee ·.lee 

encarg~ba_;-.qu~ "'.e~ .. ·-~ada-~aft_o· 'dende la peptuag6sima_·den··_car~a&. ge?e~ales; y 

procedan ·;·pOr:~ censuras; .Y ~ ¡)Or ·todos los otros remedios:'/'de ;·:·el Derecho 

conti:-.ª. ·~~s -'.~; '.;~-~~i~~;,~~~~\ Pecad¡ja -pC'lblicos.;• y·: qu.e;. ~~~.-::'~~~-~~:de así 

proc'Etder, h¡~t~ .-;;~~t~-:::~·~~~~ '.'las ·tal~~ pera~nas se a~~~-~~~:· .d~':-ios tales 

Debido a· que~·: la. 19iesia · ·reconoc1a: las 1 •. limitaciones. para que los 

proVi~oreB c~-~·tr?~~~~·n_:: ~· t~-~~a ~·i«i?ª:-~~~;_l~~~~~~;; _·--~~ ~-~-~denab~ que los curas 

párrocos· acudieran en su aUxilio, aplicando a loa citados transgresores, 

primeramente una amonestación "con toda caridad"; obstante, si 

permanecían en el error, se les debla de acusar ante el Provisor, que les 

impondría una censura, tal como se expresa en el texto siguiente; 

••• a todos los curas de nuestro Arzobispado, y 

Provincia, que sean diligentes en inquirir, y saber 

quales personas de sus parroquianos eetan en algunas 

da los dichos pecados públicos y lee amonesten con 

toda caridad, que salgan, y ee aparten de ellos, y ei 

no se enmendaren, sea obligado cada uno de loa dichos 

Curas de notificarlo al Prelado, o au Provisor, que lo 

remedie y sobre ello mandamos, que loe dichos Curas 

hagan Padrones, en que escriban ,todos lo que asi 

eatan públicamente infamados en eus Parroquias, y con 

toda diligencia loe embien ante los dichos Provisores, 

en loe tiempos, y manera que en la constituci6n 

siguiente es contenida, so pena de diez pesos de minas 

por cada vez. que no lo hicieren, la mitad para la 

f4brica de la Iglesia, donde sirvieren, y la otra 

mitad para el que lo acusare. 



El II Concilio Provincial llevado a cabo en 1565, no manifiesta interes 

alguno sobre estas transgresiones, mientras qlÍe ·el· ConC11iO-· d~ ·· T-rento 
'.·· ··. .'.·/ 

concluido doa añoa antes, establece en el capitulo v·iIIl'~·.-"imPongarise 

penitencia.a públicas a loe públicos pecadores, si ·el ObJ:s~':::rio·· :CÍ~s~ne 
otra cosa" (26J. No se dan mayores detalles para· ·1a identifica.Ci6n .de 

estos pecadores, solo que se ha de considerar como tal. a a(¡uel "que 

cometiere en püblico, y a presencia da muchos, un delito~ de suerte que 

no se dude que los demás se escandalizaron y ofendieron". 

En el III Concilio Mexicano de 1585 se aprecia un cambio notable en la 

percepción eclesiAatica del fenomeno, pues se le dedican dos apartados y 

en ellos se habla explícitamente de "mujeres públicas", "alcahuetes" y 

"lenones". 

Primeramente aparece en el Libro III, Titulo II "Del cuidado con que 

deben manejarse para corregir y evitar los pecados", <lllª contiene dos 

parAgrafos. En el primero se señala a los curas la obligación de "poner 

el remedio oportuno a loa pecados públicos que se cometen y con loe 

cualee se provoca la ira de Dice, cerrando a1 efecto la entrada a todoe 

loe vicios". En el segundo, se tratan las medidas que se han de adoptar 

(27). 

Esto supuesto se ordena a los curae investiguen 

cuidadosamente ei en sus parroquias existen hombres 

malos, como son adivinos, envenedadoree, hechizeroe, 

concubinarioa, mujeres eacandaloeaa, l.enonae, 

conocidoe encubridores de tahures, casas públicas en 

que habiten mujereo deehoneetas, u otros pecados 

püblicoe de esta naturaleza: a todos loe cuales 

amonesten con benignidad, y exhortenloa a que corrijan 

eus delitos, si por desgracia los encuentran culpables 



en cualquiera: de esas maldades. Pero si no se 

enmendaren_ absolutamente, denuncielos a los oficiales 

por medio ·de un-·.memori~i':eñ:--~9-'. se hag~. constB.i:-;., para 

que sean cas~iga.doo ~-~~n::.:-~19~-~~-:- perl~/Y .. >rep~imidos - con. 

algú~ - otro~. re~edi~. :-;:¡m-~~·:L~J~~:n·i~~~~~ ;-,.ª~·~~ª:: ___ ,~~!·::los 
delitos":.: n~-- :·son:-·:'.·. P'ii~~-i~~~~';']_~-~- :-: .. :: ~~ne~·i·-,: ~~ <.'. ºº .. : '. P.~~da 
procederse~- ~o-ntr'~ ~ ·~iio-~/../COrifO~'é.:.-4··: "d8t-&ch·c;, "~1no. clue 
ant9s"/:b1en;',~:~~·~t~1~-~~--.- -~~':.·,:t~:d-~~".:·· é:~~:re~Írse con ·la 

' ·'°· '"-'··-';-•··-•el'"" - •'"·,,j;-:;"· ·, .. ·,· ·.·-- ·' 

exhort~c_i~~·;·~~~~Jl~:;·~~-~-~.~?'.!'.~ ~-~-~-~~~~-~~~-t~~~-~ ~ ~r -1'a v!a 

reaerva~a, -'~P~r .. ~;~~-~e {APii~&;:a·: ea~s ~~l,es~ la ·medicina 

saludable.::·>·: :.:\·. 

~:12>-· 
'-,.- ~--_-.; . ·.Y·~ -

Al iqual que ei\ ~:ei ·:pX:.im~r "Concilio, aqu! se repite, mis que un af6n 

punitivo·· por parte de la Iglesia, una actitud bastante prudente al 

recomendar a los curas hacer un llamado do atención a loe fieles 

descarrilados para que regresaran al redil de las normas cristianas; y si 

se reaietian a ello y loe delitos no eran pG.blicoe, debian ser acusados 

ante el obispo, quien los recriminar!.a "por la v!a reservada"; y s6lo 

despu6s de intentado todo esto sin 6xito alguno, se les habla de reprimir 

"con algun otro remedio mAs conveniente". Con ello queda patente que el 

objetivo no era la represión sino el arrepentimiento de los pecadores. 

Sin embargo, lo mAe importante es que ya aqu! se admitía la existencia en 

Nueva España de casas públicas, alcahuetes y lenonee. Esto sugiere que 

para entonces era bastante frecuente la práctica de estas variantes de 

prostitución, como para adoptar medidas para su control y represi6n. 

El III Concilio Mexicano tuvo como objetivo principal adaptar la 

legislación local a las normas emanadas del Concilio Tridentino. Como 

los decretos del Tridentino nada contienen acerca de la prostitución, 

deducimos que la legislaci6n citada respondió a las circunstancias 

novohispanae, Adem.§.s, el proceso por lenocinio que m.§.s adelante se 

analizar.§., emprendido por la Justicia Eclesiástica Ordinaria en 1577, nos 



hace ver la urgencia que existia ·de . controlar esta tranegreei6n, aún 

cuando no se tiene conocimiento de 'que para entorÍcee existieran 

reglamentaciones ecleeUisticas precisas sobre ello. 

Aparte en el Libro III, Titulo X de este III Concilio se tratan los temas 

"Del. concubinato y penas de loa concubinarioa y alcahuetee". El hecho de 

que las autoridades · ecleslA.stlcas incluyeran conjuntamente la 

alcahuetería y el concubinato o amancebamiento, hace pensar que la 

Iglesia conceb1a en cierta manera una rel.aci6n de causa y facto entre 

ambas pricticae¡ por lo tanto consideramos que para el estudio del 

fenómeno de la proet.1.tucl6n en el periodo aqul comprendido, será. 

neceaario analizar la legislación relativa a ambas transgresiones. 

Primeramente expondré lo que so legisla respecto a loe alcahuetes (28). 

Con l.a mayor diligencia se ha de procurar estirpar del 

pueblo cristiano, como la zizaña de la mies, la peste 

de los alcahuetee y alcahuetas, que como lazos del 

diablo enredan y arrastran a la muerte l.as almas de 

loe hombres. Por lo tanto ee manda, que el que por 

primera vez fuese cogido en tan perjudicial delito 

haga pública penitencia, y esté de pie con coroza. en 

la cabeza. en señal de ignominia, puesto en la.e gradao 

de la puerta de la iglesia, todo el tiempo que 

pareciere el obispo; a la segunda sea públicamente 

azotado, llevando la misma coroza, y desterrado a 

arbi.trio del obispo. 

No obstante lo asentado anteriormente en el tratamiento de loe delitos 

públ.i.coe al incluirse las "lenonae" fue necesario emitir 

diaposlci6n especifica sobre los alcahuetes y alcahuetas, cosa que no se 

hizo para las •mujeres eecandolosao" o "deshonestas". J\ partir de esta 

prec.1.ei6n se pudo adoptar una actitud libre de miramientos hacia aquellos 



transgresores; aa1, se estábleci6 que inmediatamente y sin i.ntermedi.aci.6n 

de amones~aci6n·- a~gun&·, . se. fe. de~ia condenar a la vergUenza pública, y en 

caso de riaincidenCi8 l_aS pena&· .st!r1an azotes y destierro. 

. ..:~. '.'; ·: ·;· 

De este modo yBmoa que >cuañ-do '1a.;:·19leaia Novohispana se decidió a definir 

su posición ·sobre el problema; tomó una acti.tud mucho mAa fi.rme y 

r iguroaa rea pecto a la. partici.pación · de terceros en las relaciones 

sexuales ilicitas que sobre la meretriz.; por ello suponemos consideraba 

más perniciosa aquélla prActica. 

Por otra parte, en loa Catecismos y Guias de confesión usados Nueva 

Espai'lla, no se habla especificamente de la prostituta ni de la mujer 

pública o "deshonesta", pero entre las preguntas que han de hacerse al 

penitente, figura la prohibición del amancebamiento y de la alcahueterta 

(29). 

Ahora bien, ,icomo explicar el silencio indefinición de las 

reglamentaciones eclesiásticas apreciadas con anterioridad al III 

Concilio respecto al lenocinio o alcahueterl.a? Puede suponerse que en 

inicios, la Iglesia Novohispana consideraba que la jurisdicción de este 

delito correepondl.a prioritariamente a la justicia laica, por 

problema en el que entraban en juego aspectos de 6rden aocioecon6mico, 

como la explotación de terceras personas con fines lucrativos. Esta idea 

se fundamenta con una nota que a propósito de este delito aparece en la 

versión de Canee de 1957 del Código del Derecho Canónico {30) 1 en ella 

vemos que no existe una definición original del derecho eclesU.stico para 

lenocinio, sino que fue tomada, del derecho romano o civil. Así, segun 

Cance1 

Lenocinio es el delito del que por dinero o al menos 

por utilidad propia, obliga o induce a o~ra persona al 

comercio deshonesto, para fomentar las pasioneo 



impuras de . cualquiera; El Derecho Canónico no tiene 

noci6n' propia de eate delito, . pero la definición ·fue 

tomada¡ o -·del. Dereé:ho -Romano () del posterior Derecho 

Civil.· 

'.;. ' 

Si esta. práct~éa ', fÚ~ CoiiBiiGrád~ en el III concilio, como una 

tranagresi6~··:d~~ ¡~·· j·~~iadic~'i6n··~~leail~~ica': ·fue porque pon.ta en duda el. 
':. '··:· ... , 

P~J.nc~pio. ~laico.':·~dei'·:crist.f:.ariiamo, · 1a -cari.dad. ·- - En -efecto, el. l.en6n o 

alc&h~ete incurria en grave pecado al aprovecharse de la meretriz, pues 

conti.adecia una de aua obligaciones como cristiano, la ayuda al prójimo. 

Para la Iglesia, el delito implicó incurrir en un pecll.do, pero no todo el 

que pecaba delinquí.a, pues mientras el pecado era un hecho, dicho o 

acción contra la ley de Dios, el delito lo era en tanto que el feligrés 

transgredía o dejaba de hacer lo que prescribía el Derecho canónico. 

As1, dado que el delito se definí.a desde el punto de vista eclesiástico 

como "toda acción u omisión voluntaria y libre contraria a las leyes" 

(31), podemos suponer que la falta de firmeza en la concepción delictiva 

de la labor de la proetituta, se debió a la consideración de la Iglesia 

de que su actuación estaba doblemente condicionada, por un lado por la 

incitación del len6n, y por otro, por el deseo del cliente de satiefacer 

su "lujuria". De tal manera, la mayor culpabilidad de esta acción era 

atribuida al que delinquí.a por lenocinio, mientras que la relación sexual 

del cliente con la prostituta era considerada como '"flaqueza humana". 



La Iglesia y el Amancebamiento 

El amancebamiento o concubinato .aparece· tratado én el· concilio de. 1555, 

en el Tridentino y en el III Concil.io .de 1585 ~ E~tre las· ~~did4e .tomadas 

al respecto por el I Concilio 

"cualquier casado, que presumiere 

Provincial_ H~·~·ica:n~, ·~~ñ~.Í~n . que a 

tenO~ p~blic~~nt~ ·:- ~an~~bá-':' .. o ·.el no 

casado, o casado, ·que t1:1viere a· au parién~e~ o .ri~·j·~~/·~~~-~~~~· ~ ''~nfiel por 

manceba, .as1 él cómo ·ella", se les debla de ·aplic&r ."ipso facto" la 

excomuni6'1:_y las demAs. penas que al j~ez ~~~ ;.pa_~~:c.iG~a~ según fuera "la 
' - .----.. -

gravedad··cieL: .. ~~11:-~0 y calidad de las personas" (32). · A diferencia de lo 

que- se legisl.6 m'a adelante en Tre!lto, aqu1 no ee di6 oportunidad de 

otorgar ·reprimendas a los infractores •. 'Tambi6n se permitió al ordinario 

mayor iniciativa para imponer otros castigos¡ en los que se advierte 

cierta urgencia para controlar a los amancebados. Sobre este mismo tema 

el Concilio de Trente estipula lo siguiente (33) r 

Grave pecado es que los solteros tengan concubinas; 

pero mucho mas grave, y cometido en notable desprecio 

de este grande Sacramento del Matrimonio, que loe 

casados vi.van también en este estado de condenaci6n, y 

se atrevan a mantenerlas y conservarlas algunao veces 

en eu misma casa, y aún con sus propias mujeres •.• 

Este texto muestra que la preocupación mayor de la Iglesia al perseguir 

este delito era la defensa del sacramento del matrimonio. Sin embargo, 

al imponer penas a los infractores no ee dietinguia entre solteros y 

casados, ya que se lee aplicaba indistintamente la excomunión si deepuee 

de amonestados tres continuaban infringiendo las leyes 

eclesi6sticae. Si aún con esta medida no se lograba el arrepentimiento, 

ee debia denunciar el caso al Ordinario. Por lo que tocaba a la mujer 

implicada, fuera soltera o casada, si después de tres amonestaciones no 

mostraba cambio en su conducta, debia ser juzgada y sentenciada a 



destierro del lugar o de_. la, di6:esis1 :Para lograr·· 10. cual, se podía 

acudir al auxiliO del braz.o secul&r.: 

El III Concilio Mexicano el8.b0r6~ sus disposiciones ·sobre e1 
amancebamiento a partir de lo expuesto por el Concilio Tridentino, mismas 

que aparecieron en el' citado Libi-o···~·zI·, ~itulo·x, ju-nto .e~~ ¡~~ re~.ativaá 
a alcahueteria (34). Asi, al~ iguAl que en Trente, se hizo enfAsis en la 

mayor gravedad que implica el amanc~bamiento entre ·casados. 

En cuanto a las penas, s6lo se señal6 que se debian aplicar a los 

infractores "las establecidas por derecho agravándolas por razón de la 

contumancia, reincidencia y gravedad de la culpa", por lo que suponemos 

fueron iguales a las fijadas por el Concilio de Trente. Asimismo se 

dedicó un parrafo especial que repetia lo dispuesto para la mujer 

amancebada, s6lo que aquí se exclula a la soltera. en lo que se aprecia, 

respecto al Tridentino, una tendencia más acentuada a diferenciar la 

culpabilidad del transgresor según su estado, pues se manifestó además en 

los caatigost "si loe amancebados fueren solteros, fuera de las penas 

impuestas por el derecho, sean corregidos con otras a arbitrio del 

obispo" 1 lo que supongo implicaba medidas punitivas mAs blandas que para 

los casados. 

Adem!s, ol segunda parAgrafo de estas reglamentaciones estableció que se 

habla de imponer "ipso facto" la excomunión "al amancebado con parienta o 

con infiel"; se añadió un tercero que aei"t.alaba que no sólo habla de ser 

castigado como concubinario "el que cohabitare en la misma casa con la 

concubina, sino también en cualquiera encenagado on este pecada" (35). 

Lo que sugiere que el motivo para emitirse una legislación especifica 

para Nueva Espai"t.a pudo haber sido el que algunos transgresores 

americanos, pretendiendo con ello evadir a la justicia, estableclan 

relaciones illcitae, sin llegar a la cohabitación diaria, ésto se 

aemejarla más a una relación de prostitución, de establecerse aquella 



mediando un pago inmediato. 

como se vió, la posición de la Iglesia sobre el amancebami~rito fue mas 

definida, consider6ndola como delictiva en cuanto' -que ':coDStitu!a una 

seria amenaz:a a las normas cristianas de vida. Esta' priCt,iCa' Ílo se pod.í.a 

reducir a la flaqueza humana, por no ser ·un '~~t~ Etve~tual. Es 

precisamente el carácter perr.1anente de esta relaci6n_.":10 que la hacia mlis 
• e - ""l .'. • . ' ~ 

temida, ya que desestabilizaba y deeequilibrarba···. la -- familia y el 

matrimonio cristiano, al sustraerse al control de la Iglesia la 

convivencia de la pareja humana. 

Asimismo, si los transgresores eran además casados, la magnitud de su 

pecado aumentaba. A lo largo de los tres concilios se aprecia un á.fan 

creciente de precisar cada una de las modalidades de la transgresión, 

seguramente con la intención de evitar la confusión; pues si bien en el 

Concilio de 1555, en un sólo apartado trató todo lo concerniente al 

amancebamiento, para 1585 se dedicó un parAgrafo a cada tipo de 

transgresión, según fuera la naturaleza y estado de loe sujetos 

implicados. Sin embargo, ninguno de los casos contempló la relación de 

amancebamiento que surg1a como fruto de la alcahueter1a. 

lI .1. 2 INSTITUCIONES LAICAS 

Las constancias mlie antiguas encontradas en relación al control de la 

prostitución er1 las colonias hispanoamericanas son tres Reales Cl!idulas 

expedidas en 1526, mediante las cuales se aturiz.ó a Juan SAnchez: 

sarmiento, Bartalomé conejo y a Juan Camacho, la edificación en santo 

Domingo, Puerto Rico (36) y la rala EspaOola (37) respectivamente, de una 

"casa de mujeres públicas". Así la prostitución surgió protegida por la 



corona, ante la necesidad de dar un nuevo 'cauce a .los ~mpetua sexualef!I de 

loe colonizadores españoles que pontan . ~n .. peiig~o lo~.· ~~trimonios ya 

establecidos. Entonces se consideraba ··1a, prost.~tuci6n ·como una· realidad, 

como un mal necesario. 

No es extraña la f'echa temprana en que ~e l~g¡,~·~6 sobre tal fenómeno, si 

tomamos en cuenta que la mayor parte de.· lo~"~ prim.ér~s pobladores europeos 

en américa fueron varones. Esto nos hace suponer que los problemas de 

índole sexual estaban a la orden del dia en las colonias amar !canas, pues 

ee promulgaron tres Cédulas sobre el mismo tema en el mismo año, aunque 

ref !riéndose a regiones distintas. 

A través de la Real Cádula expedida. por el Rey Carlos I Granada el 4 

de agosto de 1526, que autori:zaba la edificación de la primera casa de 

mujeres públicas en la Isla Eepai'iola ee expresaban las justificaciones 

que respaldaron la petición de Bartolomá conejo, quien argumentaba la 

necesidad de dicha casa con la finalidad de velar "por la honestidad de 

la ciudad y mujeres casadas de ella y por excusar otroa daiios e 

inconvenientes" {38). Así, el Rey quedó convencido con tales argumentos 

y ee declaró favorable a su construcción, al igual que el Dr. carbajal, 

Obispo de Osma y canaria, y el Dr. Beltr.§n, Obispo de Ciudad Rodrigo, 

qui.enes respaldaron con eu firma dicho documento¡ con lo que queda 

man.ifi.eeto la mioma actitud de tolerancia por parte de la Iglesia 

respecto al problema. 

Fue hasta 1538 cuando se autorizó la construcción de la primera "casa 

pública de mancebía" en Nueva Eepai'ia por Real Cádula del 9 de Agosto 

promulgada en Valladolid por la reina consorte de Carloa I (39) r 

Por cuanto por parte de vos el consejo, justicia, 

regidores, caballeros, escuderos, oficiales e omnes 

buenos de la Ciudad de México, me ha sido hecha 



relación que es~ ·Ciudad tiene muy p~cos propios e que 

causa dello dexa· de haz.er muchas obras necesarias 

fue· sUplicadó·.· ;,p-·_ hiciese. :mer~·ed ·d~i. suelo >de la casa 

pública· d~ ~~n~e~i~·: ~~~: .~·n. es.~.-·di~há Ciu'dad.-Se hiciese 

para· p~opios-':·.:-d~-ii~-:·o~.',-c°bm~(.'li- :·m1·:'. nlerc,;d ::.fUese -:·e . Yo 

acat~~d~- .: 1°0;;-.. ~~~~·~~l'~~ci;·~:· ta~~~~~>;.-~~-}~~~~::/·~~~:-: ._e~~~:·~~ 
la pl:-~aa·nte __ hago· .. ·merc"eci-... a·::.ess~':~-d·1chA · C'i~dild/dei --~ue10 

, ~v- ..:.-.: .:.' 
de _:iá _caBsá''.: Pilbiica::"C¡u&-'!80.- esaYciud"ád .- ~e-- bebiere de 

., ..• ·;;-,~, :J>e 

hacéi- p&ra_prOpiO-s::cieii8°.8_'haz.i6ndÓ1a esa· dicha ciUdad 

~ e·~:-~-.-~~:~:f{·i~~:~~i;Y~~,'.~~~;~!·~·~:-~:;·maiid~os que sea suya 

proií~ ~~::~~-~~'.~.~~~~;-~~-~: ,-~~~~;· ~~ao~a la pueda tener ni 

hazS~ ': ~i~O . ~&á:· ·: diCh'& ci~dad e mandamos al nuestro 

Pre~-id~ñt8 _y.\,'yd0r8a· ·de'" la nuestra Audiencia Real que 

reside en eesa ciudad y a otras cualesequier rreal 

justicia della que vos guarden y cumplan esta nuestra 

cédula y merced que ans1 vos hacemos e que contra ella 

no vayan ni pasen ni consintilis ir ni pasar en manera 

alguna ••• Fecha en la Villa de Valladolid a nueve dtae 

del mee de agosto de Hill quinientos e treinta e ocho 

ai'5os. 

Yo la reyna. 

A diferencia. de las anteriormente citadas .. casas de mujeres públicas .. 

edificada.a en Puerto rico, lela Española y Santo Domingo -cuya 

autorización fue otorgada particulares- la concesión de la 

correspondiente a la Ciudad de México fue entregada a eu ayuntamiento. 

SegGn ae puede deducir de la cédula de 1538, no era uso corriente -cuando 

menos en las colonias americanas- que una instituci6n pública como el 

ayuntamiento de una ciudad demandara dicha concesión para obtener loe 

beneficios derivados de ella, por ello se recalcó una '}' otra vez que 

dicho derecho debI.a ser reconocido como exclusivo del ayuntamiento. 



La misma eÉleasez de ·Pr.opios rri~tiv~ .de ·1~: quej~s .. del· ~yi.m~arnieÓt·o,. fl:O sólo 

contribuyo a· lograr .. ~'~a d~~iBiór¡· ~eal fa:v~~~bi~-,·:- si~()._ ~i;;: Ad~~ás~ le· f~e 
eoncedid~ .- ~~·~·~'e~~-~~·:;~~~~~~·~i '.~-~~,~~ª.~.~:::~~·;~·~~~~~:' ~-~.~~: .'~~1···c'?~~.t~~'~ci6~' ·de ·la 

::a::n::olm::c.:1a··~r~::¡fj~~:z¿~~i=~~~:b~t:~~ft::::;te:r:ua::~ica 
: . -';~:~:::-;;· ·::}~l).t-4:::~: ;~ º''· ':-.~~;':~:~,: '·' 

Pasaron cuatro· ai\Ós'· para: ~qifo :~·J:~.~::~~~~".ltJni~nto·· to~ara :.:~r~pi~dad del citado 

terrSno;, _.:.·~ai\~~~f}~~;~_~'.~:;·~;:rfJ'.'.·.~~~~~eñciB. de la- sési6n del_ cabildo de la 

ciudad d&-.Méxi.Co ·c8'1ábrádcl ·_eí 19. ·d~ septiembre de 1542 (40): 
,_ . ..::·"=-·: 

En ~L-~y' ,8h de sepÜembre se señalaron para cassa 
de -~~~c;'~;'i~,< .. ~ pa;a propios, y para cassa de maricevla 

qUat_!=o: ··~~l~r':IBI que son tras del Hospital de Jesús 

Nazareno. 

Y todavla &n 1587 no se construia la "casa de mancebia", como lo 

testifica el aCta de 20 de Noviembre de 1587 (41): 

III. se comision6 a Diego de Velaeco para que edifique 

en loe solares que se le dieron a la ciudad para la 

mancebí.a. 

Esto nos lleva a pensar que en Nueva Espafta en esta época no exiotia, por 

parte de las autoridades, gran interés por ejercer un control inmediato 

sobre esta práctica, ni aún por loe beneficios econc5micos que ello 

acarrearia al ayuntamiento. Es probable que individualmente estos 

funcionarios estarian recibiendo mejores dividendos al permitir que 

proliferara la prostituci6n clandestina, porque si no existió una "casa 

de mujeres públicas" legalmente establecida, si abundaron loe lugares en 

donde se dio enta práctica de manera ilícita. 

Así. lo refiere Zumárraga, quien en 1540 envia una carta al Rey en donde 



denuncia los· deevarios de ciertos sacerdotes que v~sitaban B.1gunas· de· 

estas casas ( 42) : 

E. ignorando áue ··cosa.e, con _hartas. Pr~tEss~~~i.~:~~s, ::-.·~e 
puase pOr -~iCario, a.1·, cual ~ejandO yÓ:-ia·: Casil,~Con\O~~a 
mi .. vi~~rio .'Y.- ~n·~~~~~ yo.-po~ l~a- c·:-r:~-o~·-·~ ··fn~:~~e~--~á .·d~·~a ... 
de-.-.-.. • idOlos··; él'..·con .. --.su·:··:Compcli\ero.~~TO·r~-~~-J~~·"'.·_c·on·:-m'Bn~_S 
d1ii9~··~~1a':'.:=·e~)?~~~~~A~-=o'.;J"io :-:i~::··;~~~:~;~:~~~~?~~¡-;~n .. :los 

indio.~·- ·~n :&~-~ · ~epo~-~~-io~~~/; ~~-·-.a~~~b~-~ :-~·~~. "a:._dos, de 

rioche:: ·~r ;;S:~~l·~~:~'r'.~;~~~'~t:~~~--~~ :-_~·~{~~!~~~; ~~~.r-~r en casas 

do habÍ.~ ~~~er~-~'· :'Púb'í'1c~~~~- _- · :!-·' 

' '-.'. • .·o '. -

Estos hech-os no· corresponden a lo que suced1a de manera predominante en 

España, en donde la prostitución se hallaba reglamentada y, cuando ·menos 

en teoria, s6lo se ejercta en los barrios reservados para ello ( 43). 

Suponemos que esta diferencia se debió al desorden social derivado de la 

conquista en Nueva España por lo que fue dificil implantar las normas 

vigentes en la penineula. Aunque también hay indicios de que en el siglo 

XVI en algunas ciudades espaftolas las prostitutas, que proliferaban, 

comenzaban a invadir las callee y tabernas, lo que sugiere que las casas 

de mancebia comenzaban a ser insuficientes para el control de estas 

prá.cticas. Otro hecho que habla por si eolo de la magnitud que habia 

adquirido el problema de la prostitución femenina en Nueva España en la 

segunda mitad del siglo XVI, es que el primer recogimiento de mujeres fue 

destinado a la rehabilitaci6n de las espai\olas arrepentidas que se habian 

dedicado a tal oficio (44). En efecto, esta casa llevó sucesivamente loe 

nombres de Las Recogidas, Convento de Santa Lucia y Recogimiento de Jesús 

de la Penitencia. Esta instituci6n fue creada en 1572 bajo la iniciativa 

y patrocinio de particulares, lo cual manifiesta que esta era una 

cuestión que preocupaba mi\e a ciertos sectores novohiapanoe que a las 

autoridades reales. Aunque la mayoría de loe patrocinadores de este 

recogimiento eran funcionarios públicos, su aportación la proporcionaban 



como particulares~ Este interés se. explica si pens~s ez:i el potencial 

peligro . que la convivencia con tales . - .. mujeres 

"honestidad" de au·~._ hija:_S.·Y: ~aposas."' 

J.' Muriel·, s~~~~~~ ~~:die~~- recogimi1fot·o-"deb·~·~ ~]:~~~::~~~ -~~- ei\·B·i~l6. · X~I:, 
entre : so'.:' y.,· ~20··<~~6~~-J.tut~s -~riePentic:tas :· ;:. _ '_r~~·~-~~-~j!~.q~~-'to;~~-s·~~ ~~ri~as 
solicitab~n ~9resar, mÁs dada la escasez- d~~-~e~.~-~-~~~·:<~.~?~l~e-~_-Sé ·;é?nta:ba 

para su ·satán, se les rechazaba. Por este.·motiVé>-ae·:·EtnVi6:'en ·1575 una 

dem~~da ~l ~ay solicitando una merced' para --~oiit~1bh";{'.~:· -'~~~·-10-"~· ~-gastos·_ de 
- ' ...... ·:·:;, ;•, 

esta casa, petición que fue denegada (45). Esta actitUd confirma una vez 

mS.s, el poco interés que la corona manifestaba por :el ·problema. Aunque 

seguramente problemas de mayor envergadura --requ~~Ian ·: de su ·atención en 

las colonias. 

Por otra parte, hay constancia de la vida holgada que el ejercicio de 

este oficio permitía a ciertas mujeres, como lo expresa la ordenanza del 

visitador de Nueva España, Tallo Sandoval, emitida en 1544. En ella se 

ordenaba a dichas mujeres privarse de toda ostentación en el vestir, as S. 

como en el uso de sirvientes, por lo que se lea llegaba a confundir con 

"las mu9eres de caballeros y personas de calidad", lo cual conatitui.a un 

atentado al orden social de la metrópoli y de sus colonias, 

caracterizados por una precisa estratificaci6n (46). 

Es obvio que tal medida no fue suficiente para acabar con estos 

comportamientos, sino que el problema se extendió. En efecto, tomando 

como base dicha ordenanza, 1575 Felipe 11 mandó (47): 

"Las mugeres que pilblicamente son malas de 

personas, y ganan por ello en estos nuestros Reynos, 

no puedan traer ni traigan escapularios ni otros 

hábitos ningunos de Religión, so pena que pierdan el 

escapulario u otro cualquier htibito tal, y m!is el 



manto y la primera ropa, basquif'l.a· o saya. que debaxo 
. ~ .. 

del hábito traxeren1 lo qual todo mandamos·. se. vÉ!nda en 
• • '•"+ - • , 

pública almoneda, y: no se· d-~xe·· en_- rii',;g~na.: m'~nera : ni 

por. ninc;iún · preci~ a" la Pa_l:té;:.:~n~".;,:~e·.·~.~,~·: -~-~(.·:~~-~;:~aC~~n · 
alguna en 18 ta~aci6n dell~ y-:asi\.~V8hdidO·~:.:; s9. ·'apÚ:qÚe 

denunciador. 
. .'·.;-.:_:_;:.-·:-

:··.:'.·" -_.·'·-'· ,· 
1 Otros!, porque.·co~ su exef!IP~O.". n~.-:se. cr1en fácilmente 

otra, mandamos, que las tale.a.: mugares no puedan tener 

ni tengan en su ser~i.ciO _·cr_i8.d4s m"enores de quarenta 

a_ños 1 so pena que las amas sean desterradas· por un af\o 

preciso, y más paguen dos mil maravadie, aplicados de 

la misma manera por terradas las criadas, que menores 

de quarenta aftos las sirvieran, por un año preciso. 

2 Otros! mandamos, que las tales mugares no tengan en 

su servicio, ni se acompañen de escuderos; so pena que 

as! ellas como ellos sean castigados como las amas y 

criadas en el capitulo precedente. 

3 Otros! mandamos, que las tales mugares no lleven a 

las Iglesias ni lugares sagrados almohada, coxin, 

c.lhombra ni tapete¡ so pena que lo hayan perdido y 

pierdan, y sea del Alguacil que lo tomare. Todo lo 

qual queremos, que se guarde, cumpla y execute como en 

esta ley se contiene, quedando en su fuerza y vigor 

las demás leyes de nuestros Reynoe que hablan de loe 

trages y vestidos, y vestidos, y otras cosas a las 

dichas mugares públicas tocantes, en lo que a esta 

fueren contrarias. (Ley7, Tit. 19, Lib. 8 R.). 



La cita a,nt&.rior sugiere ql'.e .. laa .. mugares pQblicas.. aqul. descritas no 

eran ·de las que estaban recluidas en" l~a _.ll_am~d~á ·"_casa& dé mancebia", 

aino laa que proliferaban clarideatinanl8nt~·.:.-ya' ;.éJue ·. ·ac¡u'e1ias suponemos 

ll&v.Sban una vida mis precaria, y t~~lan ~' ~á~~~ ', ~ont.ro1· ·:~obre ellas loa 

lenones o alcahuetes. De aqu1 que . il~ · P~e~~·:·: d'~,~~cir qu~ adem.S.a de la 

prostitución que se ejercla en esta~·~ c~~~a;.:· fueran o no licitas, habla 

otra modalidad de comercio individual, d~ -'ia cual la mujer podla obtener 

un mayor beneficio económico. 

~n loa puntos 1 y 2 de esta ley, se trataba de impedir que la vida de 

Aquella sirviera de ejemplo a las sirvientas jóvenes y a los escuderoa 

para que no se convirtieran en rufianea, y/o amantes. AdemAs el punto 3, 

señala que aún cuando estas mujeres podlan asistir a la Iglesia, lo 

deblan hacer en forma que r.o se hiciera ostentación de los beneficios 

materiales que obtenian del ejercicio de su oficio. Por otra parte, se 

leo prohibí.a el uso de escapularios y hábitoe, lo que implicaba una 

sanción de tipo religioso para las mujeres que llevaban esta vida, aet 

como un intento de evitar que se hiciera uso eacrilego de "objetos 

benditos" en la prActica de oficio tan mundano. 

En lo planteado hasta aqul por las instituciones laican y principalmente 

por la Corona, se aprecia la misma actitud de tolerancia manifestada por 

la Iglesia hacia la.e prostituta.e; en ningún momento oe observa la 

necesidad de castigarlas por el e6lo hecho de serlo, sino que son 

aspectos secundarios de la conducta de la meretriz. loe que son motivo de 

censura. 



La Corona ante el Amancebamiento 

ACin cuando no existe constancia de que su expedici6n ha:YB. sido'· debida .a 
. ' _, " 

casos presentados en Nueva Espai'!.a, -maxime si consideramos· que-_ la "ma"yor!a 

de ·ellas fueron promulgadas antes de la ·cori~i-~t-~ - y. col~-~iz8.ci6n .·de 

México- las ct!dulas enseguida analizadas· permiten diluCi.d~r lA- conc9pci6n 

que del fen6meno_ .. da.·· ~a Prostitución ten!an las 8.utoridacie-si·; ·y. que ._por_ 

consiguiente trataban de_·-imponer a la población. 

ley~s, puedén ·identificarse otras modalidades que adoptó el ejercicio de 

E.".'P~na···Y prob~bleni-ente en Nueva España. 

En el prinÍer. grupo se presenta la legislación relati.va a la prohibición y 

control de la pr6ctica del amancebamiento. El motivo de la inserci6n de 

estas leyeB, responde a la connotación especial que adoptó esta práctica, 

en lo que se manifieuta una tendencia a asimilarla como una variante de 

la rpoatitución. Igual observación se despi::ende del lugar en que colocan 

dichas leyes junto a las referidas a lenocinio y alcahueterí.a en la 

Novieima Recopilación .•. y en las Pandectae Hispanoamericanas. Aunque 

tales recopilaciones fueron realizadas hacia la primera mitad del siglo 

XIXf suponemos que en tales ordenamientos se reflejó la vieión 

tradicional de esta conducta ilicita y eu asimilación a la proatituci6n. 

Al analizar dicha legislación, resulta llamativo para nuestra menta que 

los castigos impuestos afectaban a la "manceba" y al hombre que 

solicitaba sus favores. En algunos casos no sólo sucedia esto, sino que 

además la mujer implicada beneficiaba de tal castigo al 

proporcionArsole integramente el monto de la pena pecuniaria aplicada al 

varón para que se le facilitara "el facer vida honesta". Tal decisión 

manifiesta una actitud paternalista para la mujer pecadora. Adem.1s, se 

suponia a traves de dicha cédula, que la situación económica de la mujer 

el principal factor que la empujaba a aceptar tal relación, puesto 

que destinaban a ella loa beneficios de dicha pena, siempre y cuando 



demoatrara llevar •vida honesta• durante •l ai\o posterior a la aplicacl6n 

de la pena1 o bien •1 •• c••aba o in9reaaba a un convento, aa le 

proporciona la miema. cantidad como dote. A•t lo refiere la Ley 18 

expedida por Juan I en Brlbie•ca en el afio de 1387 (48) 1 

Ordenamo•, que ningiln hombre ca•ado no ••• o•ado de 

tener ni tenga m&neoba pllbllcamont•I y qualquier que 

la tuviera, de qualquier eetado y condici6n que eea, 

que pierda el quinto de •u• bien•• haeta en quant1e de 

diez. mil maravedís por cada vegada que ae le hallaren1 

y que la dicha pena ••• pue•ta por los Alcaldes en 

poder da un pariente o dos de la mugar, que aean 

abonadoa, que loe tengan de manifiesto, para que si 

ella quieisere casar, y facer vida honesta, que la 

dicha pena le sea dada por bienes dotales al marido 

que con ella casare, y estén deposi.tados fasta un ai\01 

y si. quisiere entrar en orden, sea dada la dicha pena, 

para con que se mantenga en el dicho Monasterio; y si 

no quisiere casar, ni entrar en Orden, si se probare 

vivir honestamente en todo el ai\o, después que fue 

quitada del mal estado en que estaba, que le sean 

dados los dichos maraved!.s, para que dellos se pueda 

mantener; pero tornando vivir vida torpe e 

inhonesta, que la tercia parte de la dicha pena sea 

para nuestra Cámara, la otra para el que lo acuoare, 

la otra para la Justicia que lo sentenciare y 

executare ••• 

sin embargo no en todas las ocaeiones fue favorecida la manceba, ya que 

el mismo Rey Juan I, en el mismo lugar y afio expidió la Ley 19 que 

castiga a las mujeres que fueran acusadas de ser mancebas de cHírigos, 

fraileo y casados; de manera ( 49) : 



que por la pri.mera vez. aea condenada a pena de un 

marco de plata, y d••tierro de un ai\o de la ciudad, 

villa o lugar donde acaeaciere vivir y de au tierra,. y 

por la aegunda vez aea la pena de un marco de plata y 

deatierro de dos at\os; y por la tercera vez a pena de 

un marco de plata y que la den cien azotea 

públicamente, y la destierren por un an.o. 

A primera vista encontramos una obvia contradicción, pue• ei en la 

primera ley se ofrecía a la mujer una oportunidad de mejoramiento al 

consider6.rsele como victima del hombre, en la segunda se le aplicó el 

destierro. Eso se explica por la calidad de loa varones a loa que se 

referla en primera instancia, ya que en esta segunda cAdula se enfatizaba 

en las relaciones que se establecían entre "clerigos y ministros de la 

santa Iglesia" y "malas mugereo... Tambien se habló, pero on segundo 

plano, de los hombree caeadoe, quienes en la reglamentación anterior 

ocuparon la atención central1 aunque enseguida se ai\adio •y qualquier que 

la tuviere de qualquier estado y condicion que sea ... de modo que 

tratlindose de una .. mala mugar", -tal vez algo parecido a una prostituta

la que se amancebaba con un clérigo, no ee podla considerar que incurría 

en tal acción bajo engaño, como ei parece suponerse en el caeo de la que 

ee amancebaba con hombre casado. 

Otro aspecto que sobresale en este grupo de cédulas es que este tipo de 

relación implicaba mayor peligro para las instituciones y normas de vida 

vigentes, puesto que eolia dar lugar a una convivencia marital de la 

pareja, sin que este vinculo estuviera sancionado por la Iglesia. Así, 

resalta el 4fan siempre presente en las autoridades reales para 

salvaguardar del escAndalo público al personal eclesi6.stico y al. 

sacramento del matrimonio¡ pues se mencionaba frecuentemente a los 

religiosos y a loe hombres casados; esto hace suponer que tal relación 



era muy eocorrida por ellos, por lo que. se. ~izo n~cesario ~egislar al 

respecto, aunque también pudo tratarse._ ·de ·m·~didas:·_pre~entivas. Asi, 

vemos que la citada Ley 19 de 1387 asienta: 

Deshonesta y reprobada cosa es en.;_ Derecho, que l.os 

clérigos y ministros de le s~~~·~ :<tgl8si~~ que son 
, - ·_:,_ ,_· ... ', 

elegidos an suerte de dios, mayormentB. sacerdotes, en 

quien debe haber toda limpiezaf· ensucien el . templo 

consagrado con malas mugares, .teniendo mancebas 

pQblicamente; y porque es cosa_ decente quitar toda 

ocasión, as1 a las perso!1ªª -eclesiAsticas como 

religiosas, y a los hombres casados, porque no este1i. 

pQblicamente amancebados, ni hallen. mugares· que· lo 

quieran estar con ellos ••• 

Si bien hace constante hincapi': st?J:>Z::ª. _l~- g~ave transgresi6n que 

cometen los casados y los religiosos·· al«- concertar relaciones de 

amancebamiento, ninguno de los o~·~~n~ientos analizados aparece 

alusi6n directa a loa hombres ao11=.
0

e:r~~/- ellos hace destacar que la 

principal motivaci6n de la Corona _.era', preservar el respeto debido a una 

institución -la Iglesia- y a un· sO:cramento -el. matrimonio-. 

La intención de proteger a los eclesilsticoa y loo Dacramentoo de la 

"contaminación mundana", tambid:n qued6 de manifiesto en la ya citada 

cd:dula emitida en 1575 por Felipe II, que aún cuando no llegó a prohibir 

la entrada de mujeres a la "Casa de Dios", decretó las medidas necesarias 

para que ou asistencia a este lugar se llevara a cabo dentro de loa 

limites del decoro y sobriedad, procurando que este modo de vida no 

apareciera atractivo a las mujeres "pobres pero honestas". 

Por otra parte, en la prohibición del uso de h&bitos y escapularios hecha 

a las "mu jera que públicamente son malas de sus personas", aparecida en 



la citada cédula,. !'Iª aprecia aan .inils definido el intento de evitar la 

posibilidad de contaminación de loa objetos "benditoa", Lo cual aparece 

aan m6s claro an la prohibici.6n que figura en la citada Ley de 1387. 

seguramente con el mismo propósito de proteger a la Iglesia del eaclndal.o 

público se ordenó en cédula emitida por loe Reyes Católicos en Sevilla 

(por pragmlticas de 1491 y 1502) y en Córdoba (el 18 de agosto de 1491) a 

propósito de las mancebas de loe clér i9oa (SO) 1 

que no sean catadas ni buscadas sobre esto las casas 

de los clérigos, f&eta que las dichas mugares sean 

condenadas, como dicho ee1 

También este hecho es ilustrado con la Ley que los miemos Reyes cat6licos 

expidieron en 1503, que mandó (51) i 

Por quanto muchas veces acaesce, que habiendo tenido 

algunos clérigos algunas mugeres por mancebas 

pQblicas, deepu~s, por encubrir el delito, las casan 

con sus cr lados y con otras personas tales, que se 

contentan e:Jtar en casa de los miemos clérigos que 

antes las tenían, de la manera que antes estaban .•• Y 

mandamos, que ningunas mugeree sospechosas, y de las 

que se deba tener sospecha, no esten de 

clérigo alguno, aunque sean casadas; y si lo 

estuvieren, mandamos a laa nuestras Justician, que en 

eabiendolo, amonesten apartadamente a tales mugeres; y 

si no lo hicieren, que lee pongan término y hora para 

que lo hagan. 

oe la misma manera loe Ryee de España buscaban oalvaguardar el sacramento 

del matrimonio en la Ley 18 de 1387 del Rey Juan I, en donde se recalcó 



la prohibición da tener "manceba pública" a loe hombree casados. 

Aeimiemo la Cédula proclamada por Enrique ·III· en 1400 (52) señala de una 

manera mi.a clara asta voluntad, al ordenar que perderla derecho sobre la 

mitad de aua bienes "qualquier hombre que muger casada, agena sacare, y 

la tuviera p<lblicamente por manceba" o el hombre "qua tuviere mugar a la 

ley y bendición de la Sant'I Madre Iglesia, y toma manceba, y vive con 

ella junta.mente en una casa, y no en casa con su mugar". 

La citada ley de los Reyes Cat6licos emitida en 1491 abunda sobre el 

mismo tema, aunque también observa una actitud más tolerante que en la 

Ley 19 de 1387, ya que si bien condenaba el amancebamiento cuando 

intervenia mujer casada, cuando se trataba de una soltera no se 

recriminaba, aún cuando la pareja fuera un religioso u hombre casado. 

Aat se indic6r 

que ninguna muger casada pueda decirse manceba de 

clérigo, frayle ni casado, salvo seyendo soltera, y 

tenida por el cl~rigo por manceba pública1 y que la 

tal muger casada no pueda ser demandada en juicio ni 

fuera de él, salvo si su marido la quisiere acusar. 

La misma ley señalaba que tambUin habían de ser castigados los hombres 

que consientan "que sus mugares estén públicamente en aquel pecado con 

clérigos", con lo cual surge un nuevo aspecto de esta trasgresión, como 

ea la participaci6n de una tercera persona, el alcahuete o rufian. Esta 

ley demuestra la ambigUedad que la Corona manifiesta en relación a esta 

cuesti6n, al tratar a la 

alcahuetería. 

el amancebamiento y cierta forma de 



La coron• ante lo• rufiapes y alcahuetes 

Esto noa da oportunidad da presentar el siguiente. grupo de c6dulae 

caracterizadas porque en ellas se percibe una. actitud m&s represiva 

contra un aspecto particular de la proati.tuci6n; la participación de 

terceras personas. En efecto, respecto a los sujetos que f'avoree!an 

estas relaciones u obtenian provecho de ellas, la Corona se mostr6 mucho 

mis rigurosa, manifestando un abierto rechazo contra tal tipo de 

actividad. 

La reglamentación mis antigua figura en "Las Siete Partidas" publicada en 

el siglo XIII, en donde se definlan las distintas vias por las que 

incurria en la aleahueteria (53): 

Lene en latin quiere decir en romance como alcahuete 

que engaña las mugeree eoeacándolae et faciéndolae 

facer maldat de eue cuerpos. Et son cinco maneras de 

alcahuetes1 la primera es de loe bellacos malos que 

guardan las putas que estAn públicamente en la puterla 

tomando su parte de lo que ellas ganan; la segunda es 

de loe que andan por trujamanea alcahotando las 

mugares que ostAn en suo caoas para loe varones, por 

que dellos reciben; la tercera es quando loa homes 

crian en sus casas cativas u otras mozas á. sabiendas 

porque fagan maldat de sue cuerpos tomando dellas lo 

que as! ganaren; la quarta ea quando algunt home ea 

tan vil que él mismo alcahuetea a su muger1 la quinta 

si alguno consiente que alguna mugar casada o otra 

de buen lugar faga fornicio en su casa por algo que 

den, maguer non ande él por trujamtm entre ellos. 

J...j~ El lenocinio consistió en inducir a las mujeres a hacer "maldat de sus 



cuerpos" con el fin de obtener un beneficio económico. La ley tipificaba 

las siguientes variantes: loa hombres que criaban caut.lvaa con tal objeto 

y loa que "'apadrinan" a mujeres públicas, pasando por otras variantes mis 

dom6aticaa, como el sujeto que alcahueteaba a su propia mujer, o bien a 

otras mujeres casadas o a mujeres que llevaban una vida recogida en sus 

casas. Estos delincuentes según la 6tica de la época, ocasionaban graves 

daños como la "deshonra y corrupción" de las mujeres y pleitos y muertes 

entre los hombres. J\ai se manifiesta en la continuación de la citada 

ley: 

Et nasce muy grant daño destos atales; ca por la 

maldat dellos muchas mugares que son buenas se tornan 

malas; et aun las que hobiesen comenzado a errar 

fácense por el bolllcio delos peores. Et demá.s yerran 

loa alcahuetee en sí mismos andando en estos malos 

fablas, et tacen errar las mugares aduci6ndolas a 

facer maldat de cuerpos, et fincan después 

deshonrados por ende. Et aun decimos que sin todo 

esto levAntase por los feches dellos desacuerdos, et 

muchas peleas et muertes de hornea. 

El castigo que se aplicaba a loa alcahuetes variaba según el estado 

social de la mujer inducida a la "mala vida". La pena más fuerte era la 

muerte que se imponia a quien alcahueteara a esposa o a otra mujer 

casada, virgen, religiosa o "vibda de buena fama". Suponemos que el 

mayor rigor era aplicado en estos caeos porque encerraba un mayor 

perjuicio a la "honra" de las mujeres o para la conservación de las 

instituciones eclesiásticas. En el caso del alcahuete qua criase 

cautivas, siervas o mozas libres para "facer mal de cuerpos por 

dineros" tenia la obligación de liberar a las primeras y de casar a lea 

segundas, proporcionándoles una buena dote. A quien alojase en sus casas 

a "mugeree malas para facer en ellas puteria debe perder la casa et seer 

de la CAmara del Rey". A loa "bellacos" que guardaran mujeres públicas 



se lea aplicaba el deatier~o, lo mismO que a t•ales mujeres. -el mismo 

castigo era vAiid~ Par~ .e~·. a~Cahueta"~ ·: tU~rB:. hemb_~a o va~On ( 54) • 

. . . . . ~ .. 
A través de i.1a ~- imposici6n·, ·de· pe"nas · · difereiiciadae ·~ se manifiesta una 

. ::r:~::i6::::::1:ªY;:)~i~l~1t~~~~Íªt~t:~~·.ª~t:~:~r:n e:l e:::::i:~ 
Aei mie~~r~a):;~··HEj~~?:pabi~f~c;1\~~~~.9~t- ~±i: ;,.i~ahuéte participaba del 

castigo;.· a::la/i:aierva\ae:,·le"(conced!a-~.:la'·libertad---y a las mozas se les 

::t:::~:ª:t!fl:~fü~~~;¡ ;;:;~~~1f J~;~;;j~~~~t·e~a:::o a::::::~a::l: 
podia · ~~~ -~~~~~~d~ "r:~,o~·~ ii: :mu-~<r~-~·-.·.~~-: ~ri~ --~~-fi~8.~'e·a·. 

El .mismo tOxto de Las Siete Partidas, ·prescribia que era nulo el 

matrimonio concertado con la condici6n de que la mujer estableciera 

relaciones con otros hombres (SS). 

La ley expedida en 1469 por Enrique IV, presuponía que la mujer pública 

podía elegir entre tener o no tener rufian. De manera que el castigo 

impuato era motivado por permitir la relaci6n de alcahueteria y na por el 

hecho de ser "mujer públicah. Esta ley aludía directa y exclusivamente a 

la relaci6n que se presentaba entre el alcahuete y la mujer pública y 

ademAs seftalaba las motivos que justificaban el rigor con que se castig6 

a los rufianes (S6) i 

Muchas ruidos y eacAndaloi:;, muertes y her idas de 

hombres se recrecen en nuestra Corte, y en las 

ciudades y villas de nuestros Reynos por loe rufianea; 

loa quales como eat.\n ociosos, y comúnmente se allegan 

a caballeros y hombres de manera donde hay otra. gente, 

hAhanse acompañados y favorecidos, y son buscadores y 

causadores de loe dichos daños y males, y no traen 

provecho á aquellos á quienes se allegan, y por esto 



no aon consentidos en c:itros . Reynos y partes¡ por ende 

mandamos que las mugeres públicas .ciUB ª'!t dan po~ 

dinero, no tengan rufianea: so .. pena i.que :' qual.quier 

dellas que lo tuviere, que le· s~a~·:·~~:d<?s.:~p'.Q~l~·~a~~~te 
cien azotes por cada vez que ·f~~tr~\~-~;i1ádo::/que·:: .lo· 

tiene pública o secretanlente~·.;. Y..c:.~d~máB-;{ qU.e.-. 1pierdán 

::: ~::o::raqu:l t::::r:u~:•:f d~~~~~!,l~i~;;,~ttaf~d~:::'.. 
mitad para los alguacile~ ~::~~-::~:.~~~~,~~-~~:~~.~~:~~~~~ª.< :· ~·~:·d_e:~ 
la• ciudades, villas y .lu~;~~~'~:·.:~dci!~~-~¡~~1-~,·~~~·~-~~~~;-;' ~~r.~ 
si el ~~quacil fuere negligeÍ"li:"e.~-e'n .. '."e:Stc:>,:. la~:-peOa '"'sea 

para 

mandamos, que en la nuestra ·cci:'té;· LY--.:~fo·. \a ·:·.~i.u~ad, 
villa y lugar donde fueren halladosf ·pOr .. toda· su :vida; 

'. ;.-. ·' .· _:··· 

y por la tercera vez que mueran Por··e1lo ·en.f?rC::~~os~ _Y.:,' 

demlla de las dichas penas que pierda~. "·la_~-: arin~.~ y' 

ropas que consiqo truxeren, cada. ·yez., .. que-, fueren 

tomados1 y la mitad para el- ·':juBZ:- · qu·e ··10 

sentenciare, y la otra mitad para· 'Eil;· qüe :1o~;~cUSa"re1·. Y 
qualquier persona pueda tomar_ y ~re~d~{-.:P6~'":~~-U~~\~r;;~·i~ 
autoridad al ruf!an, donde.- quie~~-~. ~Ü~ .).'o' .~'~·~l~~'i:e, y 

llevarle luego sin detenimi':'nt~: a~.i~-, iB. "Just'icia·, para 

que en él executen las dichas. penas~ :, 

El texto de esta ley permite ~~r::~=~·~;-·:~,~: 'aínbi~nte ·en el que sol!an 

desenvolverse estas actividades. '5~ df~a" 'qÚe ·1a presencia de rufianee 

ocasionaba un aumento de actos, violentos, de', manera que aquéllos no se 

limitaban a vivir a expensas de: ~~~ ,~•Proteg.idae", sino que suscitaban 

frecuentes rHias entre los posibloS Clientes, alterando el orden público. 

Otro dato curioso es que "caballeros y hombres de manera.. departían 

comúnmente con estos delincuentes, lo que implica cierto relajamiento en 

las normas de oegregaci6n social. 



El rigor de las penas. manifiesta cierto cambio en comparación con la ley 

de la Siete Partidas. En efecto, aquí. ae aprecia una diferenciación entre 

la actuación de la "mujer pública.. y la del rufian len6n, 

aplicandosclea un castigo1 a uno por alcahuetear y a la otra por permitir 

la alcahuetería. 1\demAs se percibe una intención punitiva mas leve y una 

mAs amplia viei6n en la aplicación de las penas, ya que mientras la ley 

anterior establecí.a el destierro de amboo:, sin prever la repetición del 

delito, 4ata imponía cien azotes para el alcahuete juzgado por primera 

vez, el destierro en caso de reincidencia y por último la muerte. En 

cambio a la "mujer pública" que aceptaba esta relación se le castigaba 

con cien azotes y la p6rdida de sus ropas, cuantas veeeo fuera 

aprehendida por tal razón. 

La preocupación de la Corona por la alcahueteria no disminuyó al paso del 

tiempo, como se aprecia en la ley expedida en Monzón por los Reyes o. 

Carlos y D. Juana y el PrI.ncipe Felipe en noviembre de 1552, mioma que 

fue ratificada por Felipe :r, en pragmAtica de mayo de 1566 (57): 

Mandamos, que loe rufianee, que segun las leyeo de 

nuestros Reynos deben ser condenados por la primera 

vez en pena de azotes, la pena sea, que por primera 

vez le traigan a la vergüenza, y sirva en las nuestras 

galeras diez años, y por la segunda vez le sean dados 

cien azotea, y sirva en las dichas galeras 

perpetuamente1 y mAs pierdan las ropas, que la ley 

dispone, la primera y segunda vez. Y quanto li la edad 

de veinte años, se guarde con loe dichos rufianee lo 

que eet6. dispuesto y declarado cerca de loe ladrones. 

En esta ley se aprecia un aumento relativo del rigor, ya que el castigo 

que se aplicaba al que incurr1a por vez primera en el delito era, ademAa 



. . ,' 

de los cien azotes establee.idos anter10rmente, el .trabajo en galeras 

durante diez aftos. A1 alc~h~~te':'se le· d~b·a' un~· ~~la opc)~tun dad de 

rehabilitar~&, . Y.ª· que,'. ;n :: casO:~de ·-reincide~cia se .le .. déb!a condena a cien 

azotea y tr~b·~j:~~:-~~··~·~Í.~ras: -d~ 'por. vi.dar lo "cual, ~onatitu!a un medida 

menos .d~fi~J.~~;~·~ ¡-:~,~'.la··, muerte aplicada en la anterior legi laci6n1 

aunque ·~~ la p:r~dti'?'a,: diez &ftos de galeras solían significar la m erte. 

Por 6ltimo, ·se encuentra una ley decretada por Felipe II en la citada 

pragmAtlca de 1566, en donde se establece que a los maridos .. e por 

preci~ consintieran que sue mugores oean malas de eue cuerpos"• I ee lee 

aplic~r4 el castigo como rufianes, •ademis de las penas .acostunbradas" 

(58). 

Tres siglos deapu6s, las autoridades españolas volvieron a legislar sobre 

el caso de la •corrupción" de una mujer por su marido, pero jm esta 

ocasión se le dedicó una ley en forma exclusiva. El marid quedó 

asimilado a los rufianes en el castigo. por otra parte se n ta una 

aparente dieminuci6n del rigor, ya que mientras la primera ley 

eatablec!a la muerte cerno único castigo, en la ley del siglo XVI el 

mAximo castigo fue galeras a perpetuidad, lo que significaba una muerte 

segura para el delincuente, aunque mientras sobrevivía la Corona 

aprovechaba su fuerza de trabajo. 

Mis adelante, el poder civil continuó manifestando preocupación por el 

delito del marido que promovía o conoentía el amancebamiento de 

esposa. Aunque las dipoeiciones versaron sobre el castigo a loo 

amancebados, se eetahleci6 que loe hombrea "que sus mugares eat~n 

públicamente en aquél pecado con clérigos", fueran castigados conf ,rme al 

derecho. esto se asienta en la ley emitida por los Reyes cat6lic )D, por 

pragmatica de 1491 y 1502 en Sevilla y Córdoba el 18 de agosto e 1491 

(59). 



En la le9islaci6n elaborada por las instituciones laicas vigentes en 

Nueva E•pana hl.ta 1621, en ningún momento ee utilizó el término de 
1 . 

prostitución PAf'ª definir el fen6meno que aqui estudiamos, pues no 

aparece como de¡ictivo por si mismo, el acto de la mujer pública de 

vender "loa favi¡ires de au cuerpo•. En efecto queda claro que durante 

este periodo e~ acto individual de la prostituci6n no conetituy6 un 

delito, siempre y cuando se realizara a iniciativa de la mujer implicada 
1 

y no propiciara ~a alteración del "orden público". 

Por otra parte, 1se manifiesta una resuelta op0sición a la participación 

de tareeros, .fufran hombres o mujeres, en las relacionas intersaxualas 

concertada.a ilicitamente, lo cual si constituía un delito tanto para la 

Corona como . par1 la Iglesia Novohispana1 aunque hay que reconocer que 

data última no Jostr6 interés por adoptar medidas legislativas concretas 

hasta el III Conll.lio. 

1 

La actitud acla•f i&stlca anta las mujeres de "mala vida" se definió en 

1585, ya que antes s61o lea consideraba en la amplia categoria de loa 

pecados públicoEI• Ea de notar que la legialaci6n del III concilio 

Provincial, mAs que la represi6n de las mujeres se buscaba que las 

pecadoras volvieran a "las viñas del Señor". 

1 

Desde la primer~ legislación real emitida sobre la prostitución en el 

siglo XIII, haaJa la segunda mitad del siglo XV (1469), año en que se 

emitió la eigui4~nte, se percibe una gran laguna en la elaboración de 

reglamentación a~ respecto/ no sabemos ei se debió a una limitación de 

las fuentes conl1ultadas o a la falta de lnterás manifestado por las 
1, 

autoridades reales. 
1 

ce haber sido el caso, probablemente el 

resurgimiento d~ la atención sobre el tema estuvo motivado por los 

trastornos en laj población ocasionados por la expansión de los dominios 

de la corona Eep.

1

ñola, lo que propició una mayor movilidad demogr.ifica. 

1 



En la legislación elaborada por las instituciones laicas vigentes 

Nueva Espafta hasta 1621, _en ningún momento aa utilizó el término de 

prostitución para daf inlr el fenómeno que aqui estudiamos, puee no 

aparece como delictivo por a1 mismo, el acto de la mujer pública de 

vender "'loe favores de au cuerpo"'. En efecto queda claro que durante 

eate periodo el acto individual de la prostitución no conetituy6 un 

delito, siempre y cuando se realizara a iniciativa de la mujer implicada 

y no propiciara la alteración del "orden público". 

Por otra parte, se manifiesta una resuelta op0eici6n a la participación 

de terceros, fueran hombree o mujeres, en las relaciones intersexuales 

concertadas il1cita.mente, lo cual a1 conatituia un delito tanto para la 

Corona como para la Iglesia NovohiepanaJ aunque hay que reconocer que 

éata última no mostró interés por adoptar medidas legislativas concretas 

hasta el III Concilio. 

La actitud eclesi4stica. ante las mujeres de "mala vida" se definió en 

1585, ya que antes s61o se les consideraba en la amplia categor1a de los 

pecados públicos. Es de notar que la legislación del III concilio 

Provincial, mis que la represión de las mujeres se buscaba que las 

pecadoras volvieran a "las viña.e del señor". 

Desde la primera legislación real emitida sobre la proetituci6n en el 

siglo XIII, ha.eta la segunda mitad del siglo XV (1469), ai\o en que se 

emiti6 la siguiente, se percibe una gran laguna en la elaboración de 

reglamentación al respecto; no sabemos si se debió a una limitación de 

las fuentes coneultadae o a. la falta de interés manifestado por la.o 

autoridades reales. De haber sido el caso, probablemente el 

resurgimiento de la atención sobre el tema estuvo motivado por loe 

traotornoo en la población ocasionados por la expansión de los dominios 

de la Corona EapaOola, lo que propició una mayor movilidad demográfica. 



Al parEtcer la participaci6n ·de ·los _terceros en la ·concertaci6n de las . . - ' .- . 

relaciones interaexualea -iltéitas·; · · fUe. aoci&imente m.ls extendida en los 

tiempos m4s remotos, ya 'que ~!.~~tras. en; "Las'. Sie~~: Partid~~" se habla del 

alcahuete que tenia por v!~t·i~a t~~to -~.- •m~j-er::_:~on·~~ta", a una ·•mujer 

pO.blica• o a una sierva, en. las l~·ya~'.,.·;;~t~;J.:~r~s -~-~ · habla s6lo de la 

persecución de. los rufian~a que·: c~~tr~i:~~.~--~-.. ~· 
0 

las mujeres públicas, y 

desde fines del siglo XVI se emitieron l~yes especificas para castigar al 

len6n que inducia a su mujer a proatitUirae. Este cambio en la 

orientación legislativa sugiere una disminución del campo de acción de 

los rufianee, probablemente motivada poi:- una mayor posibilidad de 

acercamiento entre los sexos sin participaci6n de terceros, lo que 

redund6 en una mayor delimitación de la prostituci6n. por otra parte, la 

preocupación por la prostitución marital, resurgió s6lo décadas más 

tarde, seguramente porque no tenia la magnitud que alcanzaba le. 

prostitución pública. 

Puesto que la conducta del alcahuete o rufian, era lo que convertia 

blsicamente en delito la prostituci6n, las primeras leyes espai'l.olae 

englobaron dentro de tal fenómeno todas las relaciones ilicitas en las 

que estuviera inmiscuido este personaje. 

Parece que posteriormente la participación del len6n o rufian ee limit6 a 

prácticas en las que estuvo implicada. la mujer pública o la escposa del 

alcahuete, ae1 que empezó a delimitarse una tendencia lenta y sutil a 

atribuirle a la mujer cierto grado do culpabilidad por aceptar al ruf!an 

o alcahuete, y también se le castigaba, aunque con menor rigor que al 

len6n. asta tendencia supone que las autoridades reales toleraban las 

actividades de las mujeres públicas en la medida en que se ejerclan en 

casas de mancebia y sin el concurso del rufian o alcahuete. 

Del analieie de la legislación laica se deoprende que en un principio se 

consideraba el amancebamiento como un producto de la alcahueter!a, y e6lo 



. por esto era delito. MI~- adelante se percibió que esta relación !licita 

conlleva un mayor peli ro pára __ la estabilidad familiar, por lo que sa 

legislo_ a~ re~~~t~, ~i: . considerar ·la participación del alcahuete. A 

pesar de tales particularidades, en algunos caeos se seguia concibiendo a 

la mujer amanc?b~da con,riterios afines con 10111 que definian a la mujer 

pG.blica. Por otra part en la apreciación de este delito se atribula al 

var6n la iniciativa, y p r ello se le castigaba con mayor rigor. 

La iglesia también antuvo una actitud firme en contra del 

amancebamiento, puesto e coneti~_u1~ un atentado directo y mis amplio en 

contra del matrimonio. En . e~ec_~C?' este_ delito equivale a establecer la 

conVive~ciá. __ mari~~l ·fuer del. con~ro~ de __ ~a Iglesia. 

El carActeí: ·da .·los caAt gos aplicados por la Corona y la Iglesia, 

sanción_ a _estas 'pr.tc~J.c s muestra cierta diferencia de naturaleza y de 

grado,·. prg'.ue m-i~ntras la Iglesia imponia una amonestación a loa 

transgresores_ y en caso le reincidencia castigos espirituales taleo como 

la infarniá y la exc munión, la legisla.cien real imponía penas 

pecuniarias,· el destierro trabajos forzados o la muerte. 

Por G.ltimo, aa aprecia en ambas entidades una actitud protectora y 

tolerante hacia la muj r implicada en estas practicas, lo que se 

manifiesta en el hecho de que generalmente no se le atribuía la 

iniciativa al actuar de esta manera; era el alcahuete, rufian o una 

precaria situación econ6n ica loa factores que impulsaban a una mujer a 

prostituirse. 



CAPITULO TERCER.O 

ASPEC'J'OS JURIDICO! DE LA PROS'l'ITUCION AL RELACIONARSB CON ALGUNOS DELITOS 

OUB lJ\ INDUCEN· 

Ea pertinente empezar el presente capitulo recordando que la prostituci6n 

no es un delito, sino, una posible fuente de delitos, la prostituta no es 

una delincuente, sino una predispuesta a la delincuencia. 

Esta menci6n nos debe de llevar a la reflexión y la idea de la 

prostitución, no es considerada por nuestro régimen juridico, 

tipificandola como un delito. 

Si se parte del principio jurí.dico que manifiesta: "Al Estado le es 

permitido realizar actos que expresamente le manda la Constitución, 

mientras que al gobernado le está permitido hacer todo lo que no prohiba 

la ley". Por ende, se deduce que la prostituci6n es una actividad lícita 

puesto que nueato Código Penal no la tipifica. 

El articulo 14 Constitucional en el segundo pirrafo rezat "En los juicios 

de orden criminal, queda prohibido por simple analog!a y aún por mayoría 

de razón, pena alquna que no esté decretada en una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trate". 

Partiendo de este principio constitucional al no encontrarse la conducta 

de la prostitución tipificada como delito, luego entonces, por lo tanto 

no es sancionada como un delito, por lo que se entiende que esta conducta 

lícita. La conducta de la prostitución no ea un delito pero si puede 

dar origen a algunos delitos, por consiguiente en el preeente trabajo de 

inveeti9ac.L6n se tratará de analizar y ver las causas de estos delitos 

ae1 como sus consecuencias. 



A. ABANDONO DE PERSONAS. 

El delito de abandono de personas se encuentra tipificado por el art.tculo 

335 del C6dig0.' Penal que dice: •Al que abandone a un nii\o incapaz de 

cuidarse a·· Di· :·mi:smo o a una persona enferma, teniendo obligación de 

cuidarlos 'se '·le aplicaran de un mea a cuatro ai\os de pris!on, si no 

resultare daii.o _alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la 

tU.t&1~ 1~".s(~~l··~elincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido." 

Por las circunstancias en que trabaja la prostituta o meretriz, tiene que 

abandonar a sus hijos, dejandoloa con sus amistades o vecinos, lo cual 

hace que no se les de atencion adecuada, ni el cuidado que los hijos 

requieren, mucho menos dedicarles tiempo para educarlos adecuadamente, 

esto trae como consecuencia que se asten gestando futuros delincuentes o 

bien futuras prostitutas que van a seguir el mismo camino con el ejemplo 

dado por sus madree. 

Arttculo 343 Código Penal para el Distrito Federal.- "Los ascendientes o 

tutores que entreguen en una casa de expósitos un nifto que este bajo 

potestad, perderán por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la 

persona y bienes del expósito. " 

La meretriz por lo regular. abandona sus hijos en casas de 

benificiencia, por estorbarles en sus actividades como prostitutas, y 

otras veces los regalan a desconocidos que tienen problemas al no poder 

tener familia y otras tantas porque no los quieren sus "vividores". Por 

todo lo anterior considero m.\s adecuado que el niño se desarrolle en 

casa hogar donde se le pueda proporcionar cierta educación y 

profesión u oficio que le permita incorporarse 3 la sociedad sin 

convertirse en un parásito o bien en un delincuente. Por consiguiente es 

necesario que el Estado vigile que en estos centros efectivamente cumplan 

con loa objetivos señalados, para que los internos tengan una verdadera 



educación que les permita incorporarse a la sociedad. 

B. ATENTADOS AL PUDOR. 

Acttculo 260 del C6digo Penal.- "Al que sin ·cona&Dt'imiénto· de una persona 
·.·, . :. ··"'.'1, .. 

y sin el prop6sito de l.legar a la c6pul.a, '..ÉtjeCut8',,".en' 811a' un· acto sexual 
. : ",. ''. ~· ., 

con intención lasciva o la obligue a ejeCutB.i:-1oj:·;_ae ,lé :impondrl prisión 

de quince dias a un an.o o de diez a c~ar~~~~ ::~~-~~ : de trabaj~ en . favor de 

la comunidad. 

Si hiciere uso de la violencia física p moral, la pena serA de uno a 

cuatro aftt?B de prisi6n"'. 

En muchas ocasiones el proxeneta o len6n, utiliza los tocamientos 

necesarios para despertar el instinto sexual de la mujer sin el propósito 

de llegar a la cópula, pero el prepararla para que una tercera persona 

realice en ella el coito. 

Se menciona que el delito de atentados al pudor s6lo existe cuando el 

propósito directo o inmediato no es el de llegar a la copula, es decir, 

cuando existen loe tocamientos con ese fin. 

C. ABORTO. 

Art1culo 329 del Código Penal.- "Aborto es la muerte del producto de la 

concepción en cualquier momento de la preñez". 

En la mayor parte de loa caeos la joven vez iniciada en la práctica 

de la prostitución, ya sea por falta de experencia o por falta de 

cuidados resulta embarazada, éoto ea lógico suponer, le dificulta 

para seguir ejerciendo el meretricio, lo cual la hace buecar algun 

comadrona, partera o médico sin escrúpulos que le provoque el aborto. 



"Al que hiciere abortar,a una mujer se. le' aplicarA.n de un ai'io a~trea de 

prisión,. sea··.~u~l fu~re. el· medio ·que. empleare,·- siempre que - lo - haga con 

coneentimient~ :de ~l.la~ éuandc/ :~a1f"~ ei> consen"ti~i~~~~ .: la ''.·~risi6n será 

de· treS . ~-->~e¡~·-.: .. ¡aft6~,)~.· ·9¡< me·d·i~~~-_' · j~o_¡~~~~:~: .. ~ f~~:¡~~- j ~- -~ºr~~· se le 

im~ondrA ~~- ·deli~cJ~~te.--.d~ ~;~~;;;~~~º;~~~~a~~~~~~~-. p~{'á¡~~-... ~ 
·-,·;·4. -:~~:;·":_-:;.' :>· - ~.:<:· :~/. 

El tipo que da. eat9 · precept~_-·4:!ª _.~~;~~~.:,'~~y).~·~~~.~ .. v.a·>r~~---8~_ .. _.~a inayor1a de 

loa casos el proXeneta, 18~ ~~:{os ;~~di~~-:~~~~~~~~-~~·.:·:~~~'. .. qu~ la mujer se 
:,1, ,,-

provoque el aboi:oto, ea· de~iJ:;_~.~~-=-~#i~~f~~:-~¡~~c~~-- ... ~~nde ,_debe de recurrir 

par& que. ae le practique el·,· aut~~bo'~tr;;);:;.:~r-_ohr.o. tipo._ que describe este 

precepto rara vez se preaeilte. ~~.·{6~~:e -~-;~~~~·~~ d& l~ pr~atituci6n. 

D. CORRUPCION DE MENORES. ~.::: 

El articulo 201 del código Penal para el Distrito Federal eatablecei "Al· 

que procure o facilite la corrupción de un menor de deciocho ai'ios de edad 

o quién estuviere de hecho incapacitado por otra causa, mediante actos 

sexuales, o lo induzca a la prActica de la mendicidad, ebriedad, 

toxicomania o algún otro vicio, a formar parte de una asociación 

delictuosa o a cometer cualquier delito, se le aplicara de tres a ocho 

aftoa de prisión y de veinte a cien d1as de multa. 

Cuando loa actos de corrupción se realicen reiteradamente sobre el mismo 

menor o incapaz y debido a ello estos adquieran los h.1bitos del 

alcoholismo, uso de substancias tóxicas u otras que produzcan cfectoa 

similares, se dedican a la prostitución o las practicas homosexuales, o a 

formar parte de una asociación delictuoaa, la pena será. de cinco a diez 

ai'i.oa de prisión y de cien a cuatrocientos días de multa. 

Si ademfi.s de los delitos previstos en este capitulo resultase cometido 

otro, se apl.icaran las reglas de: acumulación". 

Al igual que otros delitos la corrupción de menores juega un papel muy 

importante para que se de la conducta de la prostitución. Lo mencionado 

con anterioridad se da en base a que en la mayoria de loe casos, la mujer 



que 11e inicia en la prostitución as menor de edad y en muchos casos es 

corrompida a traves del uso da alcohol, drogas, prActicas de depravación 

•exual por medio de peliculaa, revistas, etc., ademlia ae puede observar 

que en loa centros nocturnos y cabarets disfrazados de restaurantes o 

cafés, en la mayor parte de ellos se utiliza a jóvenes menores de 18 

af\os, e11to 11e debe a que la mujer menor de edad, siempre es más 

solicitada por su juventud y belleza. 

como se puede apreciar en la práctica, la mayor parte de las veces loe 

padrea o pa~raetros son elementos importantes para que la joven se 

convierta en prostituta, ya que al carecer de loa medios economicoa 

suficientes para mantener a su familia y siendo que el padre es un 

alcoholico consuetudinario o drogadicto inducen a la joven a convertirse 

en el sosten de la familia a través de la practica de la prostituci6n, 

por lo que ella tendrA que allegarse loe medios necesarios para. subsistir 

y el camino más fácil que encontrará será el de prostituirse para ganar 

dinero. 

Una medida preventiva a eate tipo de delito seria que el Estado vigile 

mis de cerca los centros donde es explotada la mujer, ya que en la 

mayoría de estos lugares las menores son salvajemente explotadas, puesto 

que para conseguir ropa, comida o dinero, laa mujeres menores de edad ee 

venden de por vida, ya quo las ganaciae que su actividad genera, nunca 

será vista por ellas y sola.mente seguirán en la actividad de la 

prostituci6n undiendoee mAs y más hasta acabar enfermas y pobres, además 

de tener un estigma social de por vida. 

El articulo 202 del C6digo Penal para el Distrito Federal dice: "Queda 

prohibido emplaar a menores de deciocho años en cantinas, tabernas y 

centros de vicio. La contravencion a esta disposición se castigará. con 

prisi6n de tres dias a un afto, multa de veinticinco a quinientos pesos, y 

ademé.e, con cierre definitivo del establecimiento en caso de 



reincidencia. IncurrirAn ·en la ·misma· pena .loa p~dres o tuto.i:-es que 

acepten que aus ·hijos o· men~reÜ/ ~~a~ctiv~m~n~e¡ :bB.jo su ·guarda, se 
··: .,-,, ' · .. - :· ' 

empleen en loa" referidos ·eatB.blecimientos;. 
-· ., -. '" ' ' " - . - -._. 

Para los· efectos de ':"eat~·- Pre'~ePtO ae·_;·c~"naid~rár&>-como empleado en la 

cantina, ta~erna :o. ce~tr~- ~e<:~~~i~--~i":~~~-~~~d~·~~i-~~i~Cho 'años que por un 

salario, por la sola -~~mida~·- ~~- -~~~¡·~~,6r1~"-~~·;:·:~~-~lquier i.ndole, por 

cualquier otro estipendio,. gá.jB ~--~mol~~en~o,: ~- 9~ntuitamente, preste sus 

servicio~ en tal lÚqar" ._ 

E. ESTUPRO. 

Articulo 262 del Código Penal para el Distrito Federal.- "El que tenga 

cópula con mujer menor de dieciocho años, casta y honesta, obteniendo su 

consentimiento por medio de engai\os se le aplicará de un mes a tres años 

de prisión". 

El delito de estupro que configura este precepto, es el que con mas 

frecuencia se da en el camino a la prostitución, ya que el rufián que 

induce a la menor por lo general lo hace por medio del engaño y la 

seducción, le promete una mejor vida economica, rodeada de lujos, y la 

mujer inexperta se entrega a él y aei al no tener la comprensión de 

familia después de lo que le ha sucedido, comienza y se hunde en el mundo 

de la prostitución pues una vez que ha descubierto el engaño, ya se 

encuentra inmerza en el meretrlcio. Este tipo de situación es de las 

causas de iniciación en la prostitución, pues al sucederles, muchas de 

las veces ya no cuentan con otras opciones en la vida. 

F. INFANTICIDIO. 

Articulo 325 del Código Penal.- "Llamase infanticio a la muerte causada a 

un niño dentro de las setenta y dos horas de su nacimiento, por alguno de 

sus ascendientes consanguineos". 



Articulo -326 dél C6digo Penal para el Distrito Federal.-· "Al que· cometa 

el delito· de infanticidio se le aplicaran de seis a diez años de priai6n, 

salvo -lo dispuesto por el articulo siguiente". 

Articulo 327 del C6digo Penal.- "Se aplicaran de tres a_ cinco años de 

prisión a la madre que cometiere el infanticidio de su propio hijo, 

siempre que concurran las eiguientes circunetanciae: 

I..- Que no tenga mala fama1 

I:X.- Que haya ocultado ali embarazo; 

XII.- Que el nacimiento del infante haya sido oculto y no se hubiere 

inscrito en el Regietro Civilt y 

IV.- Que el infante no sea legitimo". 

La meretriz al estar embarazada generalmente recurre al aborto, y cuando 

no ha pod.Ldo hacerlo y el niño ha nacido tambien puede recurrir al 

infanticidio, porque ese niño fué producto de un accidente que tuvo 

sus relaciones sexuales con alguno de sus clientes, o bien deeelíndolo en 

un principi.o, deepufie se quiere deshacer de él porque es un obstáculo 

para la acti.vidad que realiza. 

G. LENOCINIO. 

Articulo 206 del C6digo Penal para el Distrito Federal.- El lenocinio se 

sancionarl con priei6n de dos a nueve ai"loe y de cincuenta a quinientos 

diae de multa. 

Articulo 207 del Código Penal.- "Comete el delito de lenocinio: 

I. - Toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra 

por medio del comercio carnal, ee mantenga de este comercio u obtenga de 

él un lucro cualquiera; 

II.- Al que induzca o solicite a una persona para que con otra comercie 



sexualmente con su cuerpo o le faci.li.te loa medios para que se entregue a 

la proatituci6n. 

III.- Al que regentee, admi11istre o eoatenga di.recta o indirectamente 

proet1bloa o casas de cita o lugarea de concurrencia expresamente 

dedicados a explotar la prosti.tuci6n u obtenga cualquier beneficio de sus 

productoa". 

A.rt1culo 208 del. Código Penal.- "CUando la persona cuyo cuerpo sea 

explotado sea menor de edad, se aplicar6 al que encubra, concierte o 

perati.ta dicho comercio, pena de aei.s a die~ ai\oa de prisión y de diez a 

veinte d1as de multa". 

Como su puede apreciar éste precepto prevea y sanciona todos loe tipos de 

lenocionio que pudieran presentar en la actividad de la prostitución, sin 

embargo en la pr6.ctica ee observa que la prostitución se presenta casi a 

la luz del dí.a y que la explotación de las meretriceo por loe lenones, 

aon muchas veces protegida por el mismo Estado al permitirles sus 

actividades. 

Considero que el Estado debe de vigilar m~s de cerca estos lugares de 

explotación, al mismo tiempo que ésto obligue a los propietarion de esos 

lugares de explotación a cumplir con todas las obli.gaCiones que se le 

pudieran imponer, como un patron con sus trabajadores y se evite de esa 

forma el estar aolapando la explotación por dem6.s desconsiderada de la 

mujer que se dedica a esta actividad. 

Lo ideal ea que no oxiotiera ni la. proatituci6n, ni. el lenocinio, pero 

como ésto no os posible debido a la situación econ6mica que lleva a la 

mujer a vender au cuerpo para sufragar aus necesidades m~s elementales, y 

también no ee posible por que la situación social que impera también ha 

creado ya un circulo vicioso del cual es muy dificil salir y casi 

impoeble en algunae ocaeioneo. 



Una forma de solventar de manera aunque sea parcial estos problemas serla 

imponiendo al len6n por lo menos ciertas obligaciones como las que 

conaa9ra la le9i•laci6n laboral, para que cuando menos la meretriz no ae 

le explote J.ndi•criminadamente y obtenga realmente ciertos beneficios de 

la pr4ctica de la proatituci6n en eu relación con el lenocinio. 

H. RAPTO. 

Articulo 267 del Código Penal.- "Al que se apodere de una persona, por 

medio de la violencia fiaica o moral, o del engalio para satisfacer algún 

deseo erótico-sexual o para casarse, se le aplicará. la pena de uno a ocho 

atloa de priai6n". 

Articulo 268 del C6digo Penal.- "Se impondra tambi~n la pena del articulo 

anterior, aunque el raptor no emplee la violencia ni. el engaño y 

concienta en el rapto la persona, si áota fuere menor de dieciseie años". 

Articulo 270 del C6digo Penal.- "Cuando el raptor se case con la mujer 

ofendida no se podr6. proceder criminalmente contra él, ni contra 

cómplices, por rapto, salvo que se declare nulo el matrimonio". 

Articulo 271 del Código Penal.- "No ae procederá contra el raptor, sino 

por queja de la mujer ofendida o de su marido, si fuere casada1 pero si 

la raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la patria 

potestad o la tutela, en eu defecto, de la miema menor. 

cuando el raptor se acompatía con otro delito pereeguible do oficio, si se 

proceder.l contra el raptor, por áste 6ltimo". 

Bl delito de rapto que tipifican estoe articulas es también una cauoa de 

que •• de la conducta. de la prostituc16n cuando el proxeneta o lenon no 

ha 109rado aeducir o engaftar a su victima, generalmente procede al rapto 



haciendo uso de. la violencia fisica o moral. Por lo regular4' se da que . . 

las jóvenes son raptadas por. l~s ruf iane~' di&frazados :de novios _o amigos, 

con el objeto de prost.ituirlas4' .este >dei1t~ :6~·mo '~i ~i~mo. código Penal. lo 

establece, puede darse por medio de :.~e~~~~¡¿~~ ~;:;·~~-~~-ños o simplemente 
~:;::; . ,! 

privandol9a 'de su libertad, pa.ra _qtio · PQB1:eii0rm8nt.e·~:Beaii rechazadas en 

sus hogares y no les que.de otro·'c4m1n·o- ~=·'.'d~~i:c·::~~~' a/~a 'prostitución • 

I. ULTRAJES A LA MORAL. . , .··_~'~, i:;~\_'._:;,;c~·-
'; ->;~~ .- ·,:~;:< ~-<l- -· 

·,'·,¡' .'~~'.¡¿:'.·. ·:i}\{ .,. -,, 
Articulo 200 del Código Pen&1·~.- "Se . aplicará. P.r:~~~ó·~:, de seis meses a 

cinco aftas y multa hasta de diez mil ::~9·~-~\·:·: <~·;.;:: L:_.-, 
;,.'-'-'-Í- ·?~-,;· -.,·=-_,___,-. •.. ' : 

.. ;.:'_·-~ ·~' -

I.- Al que· fabrique, reproduzca o publi(zUe ':i1bro~;'(e~Cr1to·~4' .'imagenes u 

objetos obscenos y al que los exponga4' di,~t.r:lb~~~:;~-~·~~g:~.:~i~~~~·~.~I 
' .. :·. "•;.,.:.·:.;,y;: ·.-· ... ,_~-- '. ,., 

II.- Al que publique por cualquier medio, ejec~te, ~::h~-g~ .. ·ej,~c::u~~.r a otro, 

exhibiciones obscenas 1 y 

III.- Al que de modo escandaloso invite a otro:a1:~omercío carnal". 

Muchas veces el prexeneta utiliza estos tipos de medios para inducir a la 

mujer al camino de la prostitución. (60) 

El objeto del proxeneta es despertar los instintoo sexuales de la mujer 

para que posteriormente la induzca a la prostituci6n. La mayor parte de 

las veces la jóven tiene sus primeras experiencias sexuales a traváe de 

revistas, folletos, imigenes u otros objetos que solamente le dan 

idea mal entendida sobre lo que es el En la fracci6n tercera del 

articulo señalado, en cierto modo se tipifica la conducta de la 

prostituta, cuando menciona la invitación al comercio carnal en forma 

escandalosa. 

Se96n el precepto el objetivo del caso no es evitar o prohibir la 

prostitución, sino preservar la moral pública, algunos dicen que la moral 

es algo meramente subjetivo, la moral no es una sino que cambia a través 

d la sociedad y del tiempo, por lo tanto al crearse el C6digo Penal quiza 



se tenia una idea de lo moral pública muy distinta·.~ la de ·1a actualidad. 

Se debe de entender por moral pública, la mora~ ·.~e'd~~ consistente en el 

conjunto de normas consuetudinaria& de convl~·e·ncicl' _civil. 

De todos los aspectos mencionados con· anterioridad se puede observar 

claramente como la prostltucl6n tiene determiÓados aspectos juridicos al 

relacionarse de una u otra forma con cierta& conductas tipificadas por el 

Código Penal como conductas punibles y acreedoras a una sanción corporal 

o pecunar ia. Por lo tanto se puede -·concluir el presente capitulo 

diciendo que la prostitución tiene aspectos jurídicos cuando hay algunos 

delitos que la inducen. 



CJ\PI'l'tJLO CUARTO. 

LA PROSTI'l'tlCION Y )CUESTRO REGIH§H JURIDICO 

En éste capitulo se analizará. de una forma más profunda el tipo delicti.vo 

del lenocinio, tema que fuá tratado en el capítulo anterior, en virtud de 

que el mismo ea una forma cl.taica de explotación de la meretriz. por el 

proxeneta o len6n. 

Nuestra. legislación penal lo tipifica en sus articules 206, 207 y 208, es 

pertinente destacar la importancia que se le ha dado al problema, 

tratando de erradicar la trata de bla~cas, mis· ha a ido algo casi 

imposible. 

A nivel internacional ha dado una lucha cerrada al lenocinio, se han 

llevado a cabo reuniones entre loe paises que integran en la actualidad 

la orqanizaci6n de las Naciones Unidas siempre con la finalidad de ver si. 

existen posibles soluciones que puedan remediar este grave problema. 

Se ha tratado de terminar con el contrabando de mujeres que son 

introducidas a los paises con el propósito de explotarlas a través de la 

prostitución. En M6xico el tr4fico de mujeres es practicamente nulo, 

decir, el problema no es tan grave como en otros paises como Estados 

Unidos, Austria, Francia y otros más. 

En la prostitución, se entiende que la explotación ea el obtener una 

utilidad, un lucro de algo (ee requiere el animus lucrandi). 

Comercio carnal, en estricto sentido es verificar o realizar un trato 

(por lo general verbal) con un numero indeterminado do personas para 

realizar el coito con una terecra, es decir es un acuerdo de voluntades 

de las partes que intervienen en la conducta que se analiza. 



En sentido amplio implica,-realiZar .. Un trato Con Un,a ? varias ~rson.as con 

el objeto d~ realizar, actos ·1~.bi~ido.ª?.8::--,~." 9~~~ra1·. 
- . ·: .. _. 

In~ucir, '-,im~·i;~~;~, in:;:fi~~i,;;~:. mover/.·.;~~~uadir -~::,.u.~a. persona o puede 

consistir'. e~, d.tdi~~- o:-.::¿~ii~~j·~·~o.·~p_r~;!.Sa!;·~.·:u,;a::per~óna.:. 

Solic~f:ar_, ~,i~~~f~i~a, · -~&~~:-:-~~;;~ t·eri;a·~ qu~.- nos. ocupa, hacer diligencias o 

gestion&s para: q~e: Íogren- ~1- p~·op6,~~~o -~e s~ persigu~. 

Facilitar, es ayudar, auxiliar, o contribuci6n para poner los medios 

nece~arioa para que algo aea posible. 

Para concluir esta parte, podemos manifestar que las hipoteeis que ee 

observaron, se prohibe la explotación de la prostitución por tei:ceras 

personas ya sean físicas o morales. 

Como observación, es pertinente señalar que en el articulo 208 del C6di90 

Penal para el Distrito Federal relacionado con el arttí.culo 201, puede 

decirse que en ambos se configura el delito de corrupci6n de menores, 

figura delictiva que ya ha sido estudiada. 

La prostitución practicamente tiene licito sentido en el régimen juridico 

de México, toda vez: que no la prohibe, como las demAs conductao 

delictivas, que no e6lo las prohibe, sino que también las sanciona y las 

castiga. 



IV .1 pr: LJL LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN MUESTRO REOIMEN JURID1CO. 

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos ..:onsagra en los 

articulos 4o. y So. respectivamente, las garantias que tiene el individuo 

de proveerse de loe medios econ6micos indispensables para satisfacer sus 

necesidades. 

La. libertad, ea un atributo, que suele aer catalogado como la mAxima 

expresión juridica que se le puede conceder al individuo. Este tiene una 

potestad, que es la libertad de buscar- los medios para satisfacer sus 

necesidades y por ende, su felicidad~- El Estado no debe de coartar 

felicidad imponiendo al gobernado una prohibici6n o limitación para que 

éste pueda escoger su medio por el cual de a satiofacer esa neceoidad, 

debiéndose entender esa libertad como "La cualidad inseparable de la 

persona humana consistente en la potestad que ee tiene de concebir loo 

Cines y escoger los medios respectivos que milis le acomoden para el logro 

de su felicidad. Se dice, que cada persona es libre para proponerse los 

fines que milis le convengan para el desarrollo de su propia personalidad, 

aeí como para seleccionar los medios que estime más apropiados para la 

consecución de loe primeros". (61) 

El articulo 4o. Constitucional sei\ala en su primer párrafo "El var6n y la 

mujer son iguales ante la ley". 

Lo anterior pone de manifiesto que la mujer tiene como el hombre lae 

mismas oportunidades de procurarse los medios adecuados para el logro de 

sus necesidades. Ea pertinente señalar que antes do que se reformara 

este articulo, la mujer no tenia la posibilidad de realizar ciertos tipos 

de trabajoo remunerados, la ley protegia de sobremanera a la mujer y le 

coartaba la posibilidad de dedicarse al trabajo que más le acomodara, 

afortunadamente se da la igualdad jurídica de la mujer en relación con el 

hombre, ésto hace que la mujer explore campos que en la ant igiledad le 



eran vedados por la misma ley. 

Como el individuo, indistintamente hombre o mujer, no tiene una libertad 

absoluta, en virtud de que nO podria darSe una soci_edad con·. ,relaciones 

reciprocas de orden y el Est.ado · -cOnio ·el regulador. m"AKiJnO · de· esas 

relaciones, es decir, la l~bertad no. es absOlUt.a·, Po_rq~~. ª".1; pueden ·.hablar 

de dos tipos de libertades, úna absoluta, en don~8.'. e_l_~·'·~-~~~y,i~u~_· es 

totalmente libre, es .decir, no. esta. at.ipeditada- a ~:!iad&'.. 01-::··;,._-!r:í&die,-. ·como 

podria ser la libertad de conciencia; '1á .i'i.b~~~d .. :{de°''.;y~r'~~~~i~·; las 

libertades biol6gicaa (respirar, oír, etc·.,-·~; ·:i)."~·:·,;~¿~;a:·:~·:=1lb1e'r~tád,· · la· 

libertad objetiva o condicionada a la relac.i6n- 'clué-:-~e; tien~~-::~~r(:1bS d~m&s 
,·;&r ·~,,-~. ~'.i:;·.;;;·'".{:/· 

miembros de la sociedad en que se vive. ,. ·:-;~.-'"· :-- . 

Al derecho, la libertad que le interesa, es la· ~¡~;~~~~d Objetiva, que 
: .,,.,.,· . 

normalmente es la que determina la conducta del individuo eri. su constante 

relación individual y colectiva. 

La libertad objetiva es considerada como: "La libertad social u objetiva 

del hombre, revela como una potestad consistente realizar 

trascendentalmente los fines que él mismo forja por conducto de los 

medios idóneos que eu arbitrio le eug iere, que es lo que estriba eu 

actuación externa, la cual debe de tenor las restricciones que establezca 

la ley en aras del interéo social y estatal o de un privado". ( 62) 

La libertad social u objetiva debe de estar subordinada a la libertad de 

otro individuo, del Estado o de la misma sociedad, Lo anterior en virtud 

de que el hombre con sus actos, o en el ejercicio de esa libertad puede 

lesionar a otro individuo o bien a la misma sociedad, el Estado como 

órgano soberano tiene que regular el ejercicio de esa libertad, no 

prohibirla, pues de ser aeí, estaría negando al individuo la libertad y 

oportunidad de buscar 

materiales y espirituales. 

felicidad para satisfacer sus necesidades 



El articulo So. Constitucional, regÜla el aspecto de la· libertad de 

trabajo , de u~a. forma.;por' demás clara ·y entendible, trata de regular la 

libertad .objetiva; e·nuncl~lld:Oz 

<> : > . . . •·· •. 
"A ninguna ... ~-~~-Ona"-: po~·~~ ~,·imPedir~e. ~ue':se- ·dedique ·-·a. Í;,; ~·Profeái6n, 
industria,· , co~~:~~1:;~: ~:.~· trBbajO''.:··~e- )8 .-.: acómode, '_: -a·i~·ri-~o ~~:·Í·t~i~óe~ · ·El 

ejerciéio de ~·~?a. ·1lbe;f~d·~~--~~-l~~Po~-~i .. ~e-~·~-r~e ;,r· ~~~~~~naCió~·~ijudiciai; 
cúandu· ~e· .~~~~~fn}X~ •t:d?'r~~~º~ :~r ~erc~.r:º•}? lf'.'~ .. ~~~~~\lf i6•n.~ g~hrn~tiva, 
dictada en -·los t6rminoe::-que'·marque ~la· 1ey, cuando' se, ofendan :1os. derechos 

::~l:d:::~;;::·~i:itf:i;~:~~"~f:,prl~~~¿d~Í pr;du~~~ d.; eu tr~b~jo,eino 
. ·~- - :' ,_ ;:.><": : -· 

Como se ~~~~~.-~:~~~~~:;_'.:d~~~ , prOpio precepto el individuo puede ofrecer 

cualqui~~ t~~~~~-~'..~~-:1~ ~~-~~~ .·i~-~iz:~~ondo licito. En cuanto al concepto 

- "es 11Cit0~--.'.·· á~9G.n':f~1 ··:· Códi9o Civil' para el Distrito Federal, en su 

articulo·- iS~J"o·:· .. ~~~";~'~ftaiai "Es Ulcito el hecho que os contrario a las 

ley~s. ~~::~Í:d~n\l~.~-Í.~~~~- -<) .. las bue,nes costumbreS". 

La prostitución·. ha eido . un:a actividad muy crit.tcada a través de la 

historia d la human~dad, :sin emba~go se podrla decir que es una actividad 

licita, puesto que si partimoB de· la idea misma del articulo 1830 del 

Código .civil para el Distrito FÉ!d_e·r~l/. se. puede observar que ningún 

precepto en el Código Penal prohibe ·expresamente l ejercicio de la 

prostitución ni tampoco lo tip_ifÚ:~ :6~mo, ~~a ._conducta delictiva. 

En cuanto a las ideas sei\aladaS 70.n· ~n~erioridad, considero que no existe 

duda en cuanto a que se consider~ l~cit~_ ... lo que expresamente no prohibe 

la ley, o bien permite una ley. 

En relación a lo anterior se observa · .. que! la Prostitución no es punible, 

es decir, existe otro precepto ConStitucional que sin contemplarla ni 



sancionar1a, si protege un poco la citada actividad. 

En el articulo 14 Constitucional que en su tercer pirrafo sei\a.la: "En los 

juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogia y 

aún por mayor!.a de raz6n, pena alguna que no este decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito de que se trata". 

En virtud de lo mencionado con anterioridd, se observa que no existe 

precepto alguno que digai "Comete el delito de prostitución la persona 

que se dedique o haga de ella una profesión o trabajo". 

En cuanto a otra idea contenida en el articulo 1830 del código Civil para 

el Diatri.to Federal, que nos habla sobre las buenas costumbres considero 

que el sentido que tiene es un oentido moral o de "moral social". La 

moral en este aapecto tiene dos planos, uno fáctico y el otro normativo, 

el primero considerado como un conjunto de hechos que la sociedad juzga 

convenientes y el segundo ea un conjunto de principios que 1a sociedad 

considera como convenientes y que se ajustan 

sociedad misma considera adecuados para ella. 

hechos, que la 

Ahora bien la prostitución en algunos paises no se ha coneioderado como 

una acti.vidad licita y mucho menos moral, mi.o sin embargo no por eso ha 

dejado de una actividad que tiene gran demanda dentro de la sociedad, 

la cual al darse cuenta de que ea necesaria ha recurrido a la 

reglamentación y aan mAs, a darle la categor!.a de una verdadera 

institución social. Por otro lado, al no tipificarse como conducta 

delictiva, le esta dando el carácter de licita, y por lo tanto no atenta 

contra las buenas costumbres o contra la moral pública. 

La jurisprudencia es un tanto cuanto peligrosa al respecto pues da al 

juzgador la capacidad para dilucidar cuando los actoo humanos ee pueden 

considerar como morales, y cuando inmorales o atentatorios a las buenas 



costumbres. 

Este, criterio del juzg~dor a~ considera que esta supeditado, no tanto por 

loa prinC!.piOo que; la sociedad mlama acepte como buenas coatumbres, sino 

qu~.-A~t~--r~e~~:-::urlil;·.·p~eciación muy subjetiva del juzgador, de donde depende 

la' ca~a.7id_~~ ·:: c,~lt~ra~ y social que tenga para dilucidar los actos 

hurilailOs. >:-_. · · 

En cuanto a.·1<· a~l:!culo, So. constitucional que aef'iala que la libertad de 

tr~b~-j~~ -~~ic;·,~~~~6.-vedarse por determinaci6n judicial, cuando se ataquen 

10~-: der~Cho'á.· de tercero o por reaoluci6n gubernativa, dictada en los 

tArmiñ~oa · que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad; esta parte del citado artículo nos hace reflexionar lo 

siguientes 

¿Quien es el órqano Estatal que pueda vedar el derecho de trabajo? y 

¿Cuando se atacan los derechos de terceros?. 

Las reflexiones anteriores, comprenden atribuiones al Estado mismo, es 

decir, el que determina la conducta, e impone las hipótesis a las cuales 

se debe sujetar el gobernado. 

Al enunciar el multicitado articulo Constitucional que "el ejercicio de 

esta libertad s61o podri. vedarse ••• o por resolución gubernativa cuando 

ofendan los derechos de la sociedad", parece ser que esta parte del 

articulo est6 dando la facultad a la autoridad administrativa para 

restringir el ejercicio de la libertad de trabajo, pero siempre y cuando 

se dicte una resoluci6n conforme a la ley1 pues de lo contrario entrarla 

en contraversia con el principio de legalidad consagrado en el articulo 

16 Constitucional que presupone una causa legal para poder afectar la 

esfera jur1dica del gobernado en su libertad de profesión. 



. En la actividad de la prostitución, considero que se puede dar el ataque 

a derechos de la sociedad, esta éifirmaci6n puede . ser un elemento 

subjetivo que quedar& a consideración y criterio del juzgador. 

El siguiente pArrafo del multicitado articulo Constitucional dices "Nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino mediante resolución 

judicial ••• " 

Este principio garantiza la protección de la retribución que nace de la 

relación de trabajo. Según como se desprende del propio articulo, nadie 

puede disponer del producto del trabajo de otra persona. 

El derecho al trabajo, es una oblicación y derecho que todo individuo 

tiene. Esto es que el no ejercicio de alguna labor sin cusa justificada 

se podria tipificar penalmente como el delito de vagancia (art. 255 del 

Código Penal para el Distrito Federal). 

As! en definitiva y siendo que el Estado debe de vigilar el. bienestar 

social y proporcionar al individuo una seguridad de empleo, y no estando 

el Estado en posibilidad de hacerlo, ni sustentar la seguridad de empleo 

de todos euo integrantes por ende debe de reglamentar la prostitución y 

las normas tendientes a ese objetivo. se puede decir que todo lo 

anterior es consecuencia lógica de la mala dietribución de la riqueza en 

loe paises con un régimen económico de tendencia capitalista. 



IV.2 DE tJHA POSIBLE REFORMA AL ARTICULO 199 BIS DEL CODIGO PENAL PARA EL 

ptSTRJTO PEDBRAL. 

Articulo 199 bie.- El que sabiendo que eet6 enfermo de' eifilie o de un 

mal ven6reo en periodo infectante, ponga:.~en -p~ligro~,~e:contagio la ·salud 

de otro por medio de relaciones; sexúa1ea·; ~·~·á·~~~ .. ~' ~~~~i~~ado co~ prisión 

hasta de tres años y multa haeta.:Cte·.t·rea·~:mii·::'peso&:·--sin·:·perjuicio' de la 
- . l ·: '. «.'.'::~;·,. ~' . "..:~: . . . " 

pena que corresponda ei se acusa el contagio.:.· ~:.:.;._~ .-~~:'.~--, 

cuando ae trate de c6nyuge_",'¿.:,;ª_r.ji:~,,:~~~~~gtf f~1~r,~~,{~~~~~-u~~ei~~ del 
ofendido". -'.';~-· ·- .,-:~~~>;'.· . ' ~.~::~ ·:r;~>(::':·\.' ::~:----, ··'{~·. /~" 

.;-,~-- ~ -- ·.:::_; :."',/.<·:~·:< :,. ... ~~·,::, . <:.~ '-

:~ c~::::r:rtlt::i~lzl6~~~t:~~~~:¿é%!~!~~~~~~~~!:~:i::::-~n::gr::::: 
articulo, ea que se. tenc;Í'~r(iOB~:Sigüierlt~s-~.SUP'Uc.éStci-s,·-;·:<· . 

l.- COMETE EL DELITO DE CONTAGIO, LA PERSONA QUE POR CUALQUIER MEDIO, YA 

SEA ACCIDENTAL . O CONCIENTEMENTE, POR FALTA DE CUIDADO O POR NEGLIGENCIA 

CAUSE A OTRO UNA ENFERMEDAD DERIVADA DE ESE MAL. 

2. - EL CULPABLE TENDRA COMO SANCION EL PAGO DE TODOS LOS GASTOS QUE 

RESULTAREN DEL TRAT:\MIENTO DEL OFENDIDO HASTA SU TOTAL RECUPERACION, 

ADEMAS DEBERA DE PAGAR UNA INDEHNIZACION A JUICIO DEL JUZGADOR POR LOS 

DIAS QUE HAYA DEJADO DE PROCURARSE INGRESOS A CAUSA DEL PADECIMIENTO. 

3.- SI EL CONTAGIANTE ES REINCIDENTE, APARTE DE LA SANCION ENUNCIADA EN 

EL PARRAFO ANTERIOR SE LE IHPONDRA DE UNO A CINCO Aflos DE PRISION, SEGUN 

LA GRAVEDAD DEL CONTAGIO. 

Los supuestos anteriores pueden ser o no tomados en consideración, má.s 

sin embargo el citado articulo si requiere de mayor atención por parte de 

los legisladores, para que ae1'.., aunque sea de manera parcial 

solucionaran las enfermedades venéreas, o se evite de alguna manera el 



peligro de contagio. 



IV.3 DE ALGUNOS ORuPO& ORGANIZADOS. INTERBSADOS EN EVITAR LA 

PROLIFERACION DE LAS ENFERMEDADES DE TIPO SEXUAL EN EL DISTRITO FEDERAL. 

Atendiendo las necesidades prevalecientes en la sociedad, el Estado en 

coordinación con otros organismos ha procurado la creación de organismos 

y programas especI.ficos para tratar de erradicar aunque sea de 

parcial los problemas relativos a la salud y principalmente a las 

enfermedades de tipo sexual. El comité de Estudios Jurídicos, del 

Consejo de Salubridad General, en Coordinación con la secretaria de Salud 

han emprendido la realización de estudios relativos a. los aspectos 

jurídicos de la prostitución en México, habida cuenta de la vinculaci6n 

de ese fenómeno social con la epidemia del SIDA. 



DI!: LA ASAlfBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL. 

La Aeamblea de Representantes del Distrito Federal, en conjunción con 

otros orqanismoe, como la secretaria de Salud, la Universidad Nacional 

Autónoma de M6xico, por conducto de las Direcciones Generales de Asuntos 

Jurtdicoa, han auscrito programas espectficos de investigaciones 

jurtdicas, fundados en loe convenios de colaboración existentes. Todo lo 

anterior con el prop6sito de desarrollar en esfuerzo coordinado y 

conjunto con el anAlisia del tema desde loa diversos campos del derecho. 

Respecto a la prostitución la Asamblea ha tratado de concretar programas 

tendientes a adoptar medidas para la prevenci6n de la prostituci6n y para 

la rehabilitación y adaptación social de las victimas de la misma o 

fomentar la adopción de tales nie?idas para sus servicios públicos o 

privados de caracter educativo, sanitario, social, econ6micoe, etc. 



DEL c.o.M.A.S.I,D.A. 

Por lo que respecta a este organismo también - h~ c:reado progr~as 

tendientes a remediar las enfermedades respecto· de ias_ ·; cuales las 

autoLidades sanitarias deben de realizar actividades de vigilancia 

epidemiológica y de prevención y control, como· son el- s'roA, la SIFILIS, 

las infecciones gonoc6ccicas y otras enfermedades de tranBmisi6n. sexual. 

La atribución de elaborar y llevar a cabo programas o campaftas temporales 

o pemanentes, para el control o erradicación de aquellas enfermedades 

transmisibles que constituyan un problema real o potencial para la 

salubridad general de la República. 

El organismo, ha tratado de definir medidas que en ejercicio de la acción 

de prevención y control puedan adoptarse por las autoridades, las cuales 

se pueden concretar de la siguiente manera: 

1.- Confirmar las enfermedades de transmisión sexual por medios clínicos 

dieponibles1 

2.- Observación personal en el grado que se requiera; 

J.- Emitir mensajes publicitarios que adviertan peligros de daños a la 

salud; y 

4.- Todo lo demAs de íiidole sanitario que determinen las autoridades 

sanitarias competentes. 

El organismo en cueti6n trata de emitir mensajes concretos para evitar 

los contagios de enfermedades de tranemisi6n sexual, a través de mensajes 

televisivos, de folletos, de orientación, y especialmente tratando de que 

haya educación en el aspecto de la oalud, en el que se deben de 

fundamentar las actividades de información, orientación y capacitación 

para propiciar el mejoramiento de las condiciones de salud por parte de 

la población. 



·para coronaci6n de todos loe esfuerzos reall:r.ados por di.versos 

organJ.emos, eo importante que se nombrara una comisión permanente, 

formada por m6di.cos, abogados, socl6lo9oe, investigadores, etc., para que 

ae aboquen del. estudio e lnvestigaci6n de las causas, origenes y 

caracteristicas peculiares de la prootituci6n en México. Este estudio 

servir6. para adoptar medidas racionales y profillcti.cas de otro orden y 

que conduzcan haeta donde sea posible 

prostituci6n. 

la prevención de la 



DE LA SECRETARIA DE SALUD• 

Por lo qua · respecta a la secretaria de Salud, se debe de tener en 

consideraci6n que el régimen de la prostitución no se agota dentro del 

marco del Derecho sanitario, sino que se extiende a otros .imbitos, como 

lo es el derecho penal, y la reglamentación de la vida de la comunidd 

desde la perspectiva local, además de que la prostit)lci6n es un fenómeno 

que puede influir en las condiciones de salud, exigiendo además otras 

formas de reglamentación y control, adicionales o independientes de la 

sanitaria, especialmente desde el punto de vista del 6rden público. 

La s·ecretarta de Salud ha tratado de coordinar sus actividades con otras 

dependencias y Entidades Públicas y con los gobiernos de las Entidades 

Federativas para la investiga~.i6n, ·prevención y control de enfermedades 

transmisibles. Tambián se ha señalado la participación que deban de 

tener las autoridades no sanitarias, quienes deben de estar obligadas a 

cooperar en el ejercicio de l.a acción para combatir las enfermedades 

transmisibles, estableciendose las medidas que estimen necesarias, sin 

contravenir lae dispoeicionee de la Ley General de Salud, las que expida 

el consejo de Salubridad y las normas técnicas que dicte la secretaría de 

Salud. 

La secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud precisa que la 

educación para la salud tiene por objeto fomentar en la población el 

deearrollo de aptitudes y conductas que le permitan participar en la 

prevenci6n de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, 

protegiendo de loe rlesgce que pongan en peligro su salud, adem.is de 

proporcionar a la población loa conocimientos sobre las causas de las 

enfermedades orientando y capacitando a la población preferentemente 

entre otros aspectos, en materia de educación sexual y detección oportuna 

de enfermedades. 

En la Ley General de· Salud se establece también como servi::io b.S.sico de 



salud la prevención y control de enfermedades transmisibles de atención 

prior.ita.ria. Asimismo precisa que la prevención y el. control de 

enfermedades transmisibles ea materia de salubridad general concurrente 

en la que corresponde al Gobierno Federal su reglamentaci6n y normatividd 

técnica, y a loa gobiernos de las Entidades Federativas la ejecuci6n de 

loa programa.a con la aportación de recursos de ambas esferas de gobierno. 

La misma ley establece que las materias de salubridad local deben ser 

señaladas por las Sntidades Federativas, sin obstaculi%ar la competencia 

federal, por lo cual las legielaturaD locales han incluido, entre otras y 

en algunos caeos, el control sanitario de la prostitución. 

Se menciona también que la secretaría de Salud es la. encargada de 

elaborar programas y campañas tend.i,entes a erradicar los contagios de 

enfermedades aexualea y la proetituci6n. 



DE GRUPOS ORGAlflZADQS DE PROSTITUTAS. 

En encuestas realizadas a lideres de ciertos organismos de mujeres 

dedicadas a la prostitución se puede destacar que el sistema de 

explotación que aurge del medio de la prostitución involucra además a. 

otras personas, como loa proxenetas, autoridades públicas, duei'ioa de 

proetibuloa, etc., reflejando dicho problema. social configurado de 

condiciones económicas y sociales, cuya eoluci6n exige la cooperación y 

coordinación de una serie de servicios y organizaciones ·tanto públ.icaa 

como privadas. 

Se destaca que entre ellas la falta de capacitación debido al bajo nivel 

académico impide que ea dediquen a otra actividad u oficio, ael mismo ee 

establecf'.! que los factores que determinan a algunas de ellas a dedicarse 

a la prostitución son la desorganización familiar, la miseria, lo cual 

implica la preocupación por la adquisición de satiefactores, lo cual hace 

que las prostitutas sobrevaloren el aspecto economice como valor social 

primordial. Las meretrices también muestran cierta incapacidad para 

establecer relaciones heterooexuales establee mostrando conflictos 

ambivalentes con la figura materna y paterna, o lo que es lo mlamo, la 

fiqura femenina y masculina. 

Se establece entre ellas que existe un recha:to social y moral hacia la 

proatituei6n cre.§.ndose en las prostitutas un sentimiento de culpa por su 

desviación sexual en la sociedad, consideran que el Estado debe efectuar 

una labor de prevención y rehabilitación especial entre prostitutas que 

lo deseen para poder reintegrarse de alguna manera a la sociedad, que 

olviden las autoridades de la corrupción de los malos manejos y de la 

explotación de ellao mismas. 



e o N e L u s r o N B s. 

PRIMERA.- La proatituci6n a~· re~iSte ·como· un problema social producto de 

laa estructuras económicas capitaliata·s, en donde la mayoría de los 

paises han tratado de encontrar diversas soluciones al problema, mismos 

que aO.n en la actualidad han resultado poco eficaces .. 

SEGUNDA.- La prostitución es una actividad tan antigua como la vida misma 

y se ha desenvuelto como una conducta, que no es exclusiva de un pala 

determinado, sino que existe en todo el mundo y ha evolucionado con el 

mismo, pues el meretricio existe desde que aparece la sociedad misma. 

TERCERA.- La prostitución es la acción por medio de la cual una persona 

se ofrece sexualmente por una remuneración, convirtiendo esta conducta 

como un modo de vida, que siendo menospreciada, sin embargo 

por la sociedad misma, que la estigmatiza y la critica. 

tolerada 

CUARTA.- Las causas preponderantes que originan la conducta de la 

prostitución, son la desintegración familiar, el factor económico, la 

deficiente educación sexual, etc. Por consiguiente las consecuencias de 

la prlctica de la prostitución repercuten en el seno familiar, en el 

aspecto económico, en el aspecto sexual, en el aspecto social y 

psicológico. 

QUINTA. - La prostitución se encuentra y ae ejerce en todas las clases 

sociales, considerandose por la mayor!a que el ambito de la prostitución 

ea altamente crimin6geno, ya que ademas de considerarse una conducta 

antisocial, facilita en un momento determinado que se den otro tipo de 

conductas que si pueden llegar a ser delictivas. 

SEXTA. - El ambiente de la prostitución considerado altamente 

criminógeno, en donde se presentan conductas desviadas como pueden eeri 



vagancia, faltas ª· la moral, daños contra la salud, robos, etc. adem.is de 

apreciarse que en·. la·. actualidad la infracci6n cometida con mAs frecuencia 

por ios menore's ··,es< la--. prostltuéi6n, porque la mujer se inicia en la 

postitucióri'~ a· :-t~m·P,ra'~a.'edad·, debido a las carencias econ6minas y al facil 
· .. ~· "• -· -- . 

manejo de su co1iducta. 

SEPTI~.·:·<~~ :;;~~-~·¡~~~~i~n'. genera beneficios económicos, sin dejar de ser 

pa~~~- · ia ~~-~º-~~~-~~d.;_.'~"~- ~-onducta deshonesta y dañina, que ademá_s origina 

exp_~otaci~n·.:Y.-.·corrupción, depravando, pervirtiendo y alterando las pautas 

de· .. :CoildUCta· dS;· 1os menores. 

ex~-~o~~CJ.~n ... ~a· surge de 

meretrice~ a otras personas 

Observandose tambien que en el sistema de 

la prostituci6n, involucra ademAs de las 

son: autoridades, ~roxenetas, duenos de 

· prostibulos, traficantes, etc. 

OCTAVA.- El Estado debe de procurar la educación y capacitación de los 

sujetos sobre las actividades que la sociedad considera H.citas, teniendo 

que erradicar la prostitución, proporcionando en un momento determinado 

una fuente de trabajo a la meretriz, debiendo reglamentar la prostitución 

terminantemente e imponer al explotador las obligaciones que enmarque la 

Ley Laboral. 

NOVENA.- El Estado directa o indirectamente se ha hecho participe de la 

explotación de la prostituci6n al otorgar licencias a centros nocturnos, 

cabarets, burdeles, etc. además de que no se ha preocupado por vigilar la 

actividad de la prostituci6n, dejando a la meretriz en manos de sus 

explotadores. 

OECIMA. - Al no tipificar el Codigo Penal el "delito de prostituci6n" el 

propio ordenamiento le esta dando el carácter de licita, por lo 

consiguiente debe de legislar más consientemente, atendiendo la 

necesidad de la sociedad, y poner m.S.s atención al aspecto de las 

enfermedades de transmisión sexual, tratando de encuadrar perfectamnte la 



conducta y no juzgar por simple analogia. 

DECIKA PRIMERA.- El Estado debe de procurar la creación de Centroe de 

Salubridad, donde efectivamente se atiendan loa padeciemientos propios de 

las enfermedades de transmisión sexual, sancionando al culpable del 

contagio y procurando que el contagiado sea indemnizado por el 

contagiante. 

DECIMA SEGUNDA. - El problema social de la prostitución ha sido abordado 

por divrsos grupos organizados, interesados en aolµcionar el problema, o 

de cuando menos tratar de darle otro matiz, tambien existen grupos de 

meretrices interesados en mejorar su condición, pero lamentablemente 

hasta el momento no ha sido posible solucionar el multicitado problema, 

ni sus aspectos juridlcos ni sociales. 
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