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Introduccion 

Mujer., Del latin mulr-eds f. Persona del sexo femenino // la que ha llegado a la 
edad de la pubertad // la casada con relacion al marido // de gobierno, criada 
que tiene a su cargo el gobierno econ6mico de la casa I /  del arte, de la vida 
airada, del partido, de la mala vida, del ma1 vivir, o de punto. Rarnera. // de su 
casa. La que tiene el gobierno y disposition para mandar y ejecutar 10s 
quehaceres dornesticos, y cuida de su hacienda y familia con mucha exactitud y 
diligencia // mundana, perdida o phblica. Rarnem 11 ser mujer, fr. Haber llegado 
una moza a estado de menstruar // tomar mujer. Fr. Contraer matrirnonio con 
ella.' 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola 

Me parece pertinente comenzar por aciarar que este trabajo no pretende ser 

imparcial, sin0 contrario sensu, pretende mostrar una manera parcialde entender el 

derecho, por lo que se le podria acusar de subjetivo, mas creo la objetividad deriva 

de very  entender una realidad externa y hacer consciente, dentro y fuera de ella, 

al "yd' interno. Por tanto, de acuerdo con lo anterior, entonces considero, soy 

objetiva. 

El estado de sumision-opresion. 

La opresi6n de las mujeres como fen6meno social, cuenta con diversas 

caracteristicas, por un lado, es multisecuiar, en ei sen~do de que se prolonga 

indefinidamente a lo largo de 10s siglos; es integral, ya que abarca todos 10s 

ambitos de la existencia; y tambien es pluricultural y plurirreligiosa, porque es 

omnipresente y perceptible en todas las culturas y religiones del mundo. 

' Dlccionar~o de la Lengua Espaiiola -Vigesirna edlci6n -Torno ii -Real Acadern~a EspaRoia -Madrid 1984 -pg 937 



Por mencionar algunas posturas respecto a las mujeres en la historia, viene desde 

nuestra memoria, Tomb de Aquino, quien consider6, (de entre muchas otras 

consideraciofles mas) que la raz6n m6s poderosa por la cual las mujeres no podian 

ser ordenadas sacerdotes, era precisamente a causa de lo que llam6 "estado de 

sumision", y por esta misma razbn, tampoco lo podria ser un esclavo, per0 en el 

caso que se dieran ambas condicionantes, la situaci6n del esclavo seria una 

ordenaci6n ilicita, mientras que la de la mujer seria ademas de ilicita, invalida 

automaticamente, puesto que 6sta sujeci6n es por naturaleza, por ello debia estar 

sometida, siempre y en todas las cosas al var6n. 

Este estado de sumisi6n es tan decisivo y justifica tan bien la inferioridad de la 

mujer, que incluso fundamenta el que la imagen de Dios se encuentre en el 

hombre, de forma tal que no se verifica en la mujer, en el lenguaje aristotelico- 

tomista: seres "deficienS' o "imbeciilior sexus", que en la prictica de todos 10s 

tiempos y en todos 10s lugares, ha sido en todos 10s aspectos, de menor valor que 

el hombre. 

El estado de sumisi6n "justifica" adem&, la posesi6n y el dominio masculino. 

Nietzsche lo explico mas tarde de forma tan concisa como aniquilante, aunque la 

historia ya se habia encargado de restarle originalidad a su juicio: "El hombie debe 

considerar a la mujer como propiedad, un bien que es necesario poner bajo llave, 

un ser hecho para la domesticidad y que no tiende a su perfecci6n m6s que en esta 

situaci6n subalterna el estado de sumisi6n)" 2. 

En el Antiguo Testamento ya existia tambien este sentido de propiedad que tenia el 

var6n. "La mujer es propiedad del hombre junto con la casa, 10s asnos, las 

vacas . . . Ir3, e incluso el adulterio es un pecado contra la propiedad, por eso tambikn 

ella esta obligada a obedecer a su marido como a su "rab"(due50 y seiior en 

' URANGA Montejano, Jeslis: Textos F~losoiicos L- Segunda Ediclon: Secretaria de Educaclon Pljbl~ca: Mexico D.F. 1983.- pg 
270. 



hebreo). En otra concepcion religiosa, el mayor pecado que podia cometer una 

mujer musulmana era (...ies?...) el desobedecer a su marido que es a la vez su 

dueiio. 

Dentro del Mundo Prehispanico, en la Cultura Maya familiar, "...de las hijas que 

nacieran mujeres se tenia que enterrar el ombligo en la casa, como simbolo de que 

6stas no debian salir de ella y estar dedicadas de tiempo completo al hogar ...I&. En 

la Cultura Azteca, la mujer estaba en una evidente situaci6n de inferioridad con 

respecto al hombre, por lo que a derechos toca. A diferencia del varon, se le exigia 

castidad premarital y fidelidad conyugal. Sus otras actividades, aparte de las del 

hogar y de la educacion de las hijas, eran las de solicitante matrimonial, comadrona 

y curandera y, en ocasiones, participaba tambien en las comerciales. 

El "estado de sumisi6nn en general, no atafie exclusivamente a las rnujeres, per0 es 

especialmente decisivo para ellas porque las fija en la perpetua "minoria de edad", 

en radical subordinaci6n, en absoluta dependencia e incapacidad legal y real, 

autoriza por medio del imaginario colectivo social ios esquemas de violencia, tanto 

en el derecho civil, como en el c6digo penal, en el derecho can6nico y en todos 10s 

demas codigos y derechos: familiar, laboral, educacional, etc., en 10s ambitos civiles 

y tambien en 10s eclesiasticos. Pero ademas, este estado de sumision delata 

claramente las relaciones verticales, piramidales y jerarquicas, androckntricas de 

agresi6n y de dominacibn, que se extienden a todos 10s 6rdenes de la existencia y 

no s610 con relacion a las mujeres, sin0 tambikn "sobre" ellas. 

Es muy importante subrayar para el objetivo del presente trabajo, este estado y 

esta situaci6n jerarquica de las relaciones, que se argumentan "naturales", y llevan 

a la opci6n masculina, mediante el ejercicio de la imposicih violenta sobre la 

apropiaci6n m is  absoluta y que, por supuesto, no se limito a epocas antiguas, sin0 

I ANTICUO TESTAMENT0 
GONZALEZ Torres Yoibtl: Dlcc~onar~o de mitolo~ia v rellalon de Mesoamer~ca: Ediclones Larousse: Mexm D.F 1991.- 



que se afirma y se prolonga en el tiempo y ha terminado por abarcar a todas las 

culturas del Globo. 

Todavia queda mucho para acabar de desprenderse de un bagaje hist6rico- 

existencial tan interiorizado y pesado. Estamos a6n muy lejos de cambiar realmente 

las relaciones humanas. Mientras yo escribo, hoy, las mujeres en el mundo entero, 

continljan sufriendo este estado de opresi6n y humillaci6n. 

Rescatar lo femenino. 

Lo femenino ha sido enormemente infravalorado y oprimido tanto en 10s hombres 

como en las mujeres, aunque de forma muy distinta; lo cual perjudica a todo el 

conjunto humano: Tenemos una ciencia androcentrica, una sociedad 

fundamentalmente masculina e iglesias misbginas, vivimos en un estilo de sociedad 

pobre, sin la irradiacion del animo5, que ha sido manipulada y desproporcionada en 

10s varones, a la vez que oprimida y suprimida en las mujeres. Por lo que tambikn 

el animo como alma o espiritu en cuanto a ser principio de la actividad humana, 

necesita ser rescatado y equilibrado. 

El adoptar una nueva cosmovisidn, un modelo diferente del ser; supone el dar un 

enorme paso de las relaciones jerirquicas y piramidales, a otras mas igualitarias, lo 

que repercutiria directamente en la familia como primera y mas interiorizada 

organizacibn, al Estado como ente colectivo, al mundo; no s610 porque todo est i  

interrelacionado, sino porque en definitiva, afecta al ser humano en cuanto tal, 

como unidad, a su configuraci6n mas honda como persona, a su concepci6n del 

individuo, a la forma de ser mujer per0 tambien a la manera de ser varon, a la 

manera de continuar siendo parte de la misma humanidad, el animus del mundo. 

La evoluci6n de la consciencia humana respecto a lo femenino, implica el ernerger 

gradualmente, clarific6ndose de entre dificultades, e incluso dar autenticos "saltos" 



hacia delante y hacia atras, h a m  llegar a conformar la unidad completa hombre- 

mujer, ya que, a mi entender, lo fernenino no necesariarnente debe ser ant6nimo 

de masculino, es solo cuestion de reivindicar y reestructurar ambos conceptos. 

De entre las anteriores caracteristicas encontramos corno cornlin denorninador la 

educaci6n sexuada que se ha dado a hombres y a mujeres, en cuanto a sexuada 

me refiero a una educacion con claras diferencias en su consideraci6n social por 

raz6n del sexo, es decir, que se aprende socioculturalmente a ser mujer mediante 

lo impuesto por el exterior, basandose en lo que ha dicho el var6n respecto a ella. 

El proceso de ser mujer, muchas veces consist& en el principio dorninante de temer 

a hacer mal, la culpa, el escape de la maternidad como obligaci6n y razon de ser, 

estudiar la forrna en que las mujeres se expresan de si rnismas, es liberarlas, 

analizar la forrna en que las propias mujeres piensan es el inicio de la labor de 

revaloracion fernenina, replantear la concepci6n legal de la mujer implica el 

resultado de un carnbio de conducta en primer lugar de la propia rnujer, que abarca 

por consiguiente al hombre, como estructura del cambio. 

Hace alglin tiernpo escuch6 a alguien decir que "...El mundo de la humanidad posee 

dos alas: una es la rnujer y la otra el hombre ..." es hasta que las dos alas est6n 

igualmente desarrolladas que se podra volar. Nada mas cierto que si una de las alas 

permanece debil, el vuelo sera irnposible". Realmente necesitarnos una Humanidad 

nueva; querernos volar. 

Consider0 que hoy es tiempo de que las mujeres se re-ensehen a si rnismas a ser 

mujer, y no solo el espejo que refleja la figura masculina o de 10s hijos o de la 

familia, comenzar a alejarnos de la tentadora pasividad y de la evasiva como 

La palabra anlrnus se uttllza en el sentldo de a h a ,  prlnc~pio misrno de la vida, la esencla y abstracclon total del ser El 
lrradlar anlmos significa cornpartir el Interno femenlno y el masculino, que a su vez se refleje e ilumtne uno en el otro 



recurso, concluyendo entonces el proceso que ya iniciamos con una total 

reidentificacibn femenina. 

Este trabajo tiene por primera meta el rescatar lo femenino, concept0 que he 

intentado explicar en parrafos anteriores, una forma de ser y de sentir la vida, lo 

cual implica el recomponer o reedificar el rnundo. Esto ataiie a las raices mismas de 

la justicia, de la igualdad y de libertad, que son principios jurfdicos fundamentales, 

llegando hasta el analisis de las condiciones y ambitos del derecho, y su relaci6n 

con la violencia ejercida contra la mujer, especialmente en el ambito familiar como 

nbcleo social perpetuador de conductas aprendidas, constante heredero del estado 

de sumisi6n femenino, entendiendose en raz6n de una perspectiva de gknero. 

El entender el esquema de genero ccnstituye nuestra segunda meta, es decir, 

estudiar el fen6meno cornprendiendo tanto al hombre como a la mujer, sus 

diferencias y sus opciones, lo que resulta una tarea compleja ya que se encarga de 

separar lo que le viene de la naturaleza, a traves de la biologia, y lo que le viene de 

la costumbre o cultura, de aqui surge la diferenciacibn entre sex0 (en relaci6n a 10s 

caracteres biol6gicos) y gknero, como aspectos de construcci6n cultural de la 

diferenciacion sexual. 

Es importante el sistema de genero frente al derecho ya que es b t e  el que ha 

transformado a lo largo de la historia de la humanidad la diferencia biologics en 

desigualdad jerarquica permanente, naturalizando la desigualdad entre sexos. 

El genero vinculado como lente 6ptico de nuestro tema de estudio, la violencia, nos 

lleva a entender bajo una clara perspectiva sobre cual es la influencia de 10s 

impuestos culturales de genero en relaci6n a la violencia dentro de la familia, la 

situaci6n jerarquica de subordination de la mujer en el nljcleo familiar, asi como 

cual es la dimensi6n social y el alcance juridic0 de la violencia familiar, es decir, la 

verdadera relevancia del fenbmeno, y por bltimo, la determinacibn de la forma en 

que el ordenamiento legal enfrenta el problerna y su eficacia. 



No existen causas naturales para aceptar la subordinaci6n de la rnujer con respecto 

a1 hombre, contra la injusticia social irnpuesta por canones sociales, la diferencia 

entre sex0 y genero es que biologicarnente no existen causas para justificar la 

subordinacibn, la inferioridad, y la violencia, a rnenos que resulten ser imposici6n 

cultural. 

Las mujeres se encuentran sornetidas violentarnente ante y a t rav6  de la historia, 

cornenzaron a intuirlo y crearon 10s movirnientos ferninistas de liberacibn, no s61o 

por el estado de asfixia o bajo el peso de la estrechez, sino tarnbien de la injusticia, 

y desde luego esa experiencia de opresi6n generalizada es decisiva, prioriza la lucha 

y despierta a las mujeres contra la violencia, llegando asi, corno cualquier resultado 

de la necesidad social, a1 6rnbito legal, llamese pljblico o privado, que finalrnente 

descansa en la farnilia, celula mas pequeha del sector social. 

Todo kste analisis ternatico, girara en torno a un vector unificador, el feminism0 

corno dignidad recuperada, corno factor rnodificador de perspectiva, creandose asi 

una nueva rnanera de ver y entender la situaci6n de la rnujer en el rnundo. 

Para mi, una mujer ferninista, no es una mujer envalentonada con attitudes viriles, 

corno rnucho se ha dicho, ni es tarnpoco una reaccionaria antinatural contra la 

rnisrna naturaleza fernenina, sin0 que es aquella que en cuanto tiene conciencia de 

que por ser rnujer, le han sucedido y le siguen sucediendo fenhenos especificos, y 

esta dispuesta a actuar e interactuar, para carnbiar 10s esquernas socio-culturales 

existentes, a partir de ella rnisrna. 

El ferninisrno corno parte del rescate de lo fernenino, es una reacci6n natural ante la 

desigualdad jerirquica socialrnente irnpuesta, es decir, no biolbgica, per0 justificada 

a1 transitar de la historia por la biologia que irnplica la ernancipaci6n de la rnujer. 

Ahora bien, la ernancipaci6n de las rnujeres debe cornenzar desde las propias 

rnujeres, de una percepci6n cultural distinta, una revaloracibn de necesidades, per0 

iemancipacion ante que, ante quien?, iante una sociedad patriarcal, ante el 



hombre, ante el capitalismo, la ideologia utilitarista, o ante el poder de dominaci6n 

masculino?, la revaloraci6n debe hacerse ante, para y desde si misma, el rol que 

juega para desarrollarse, por lo que me parece fundamental relacionar la ultima 

idea con el derecho familiar, no son pocos 10s casos en que en la familia se da el 

principal lugar el crecimiento de la mujer, donde la hostilidad hacia las mujeres se 

encuentra aceptada indistintamente por ambos sexos, y aunque en ciertos aspectos 

la mujer ha cambiado con el paso del tiempo, en la actualidad, se sigue hablando 

de "primera mujer en ..." todavia continuamos en la etapa de primera mujer que ..., 
asi que en realidad tal vez no distamos mucho del principio de Derecho Romano 

'5-agjilitas sexus': cambian las expectativas, la ideologia, per0 algo que no ha 

podido cambiar es su autoconcepci6n en relaci6n a una sociedad devoradora, 

devastadora, que comienza a surgir desde la familia, nljcleo que al entenderse con 

una perspectiva global, funciona como Estado, y en su conjunto, como una 

comunidad de paises, como un mundo, por lo mismo, es que ya no se puede 

considerar ei derecho privado como candado que encierra dentro de si, el derecho 

de familia, lo que hiere a una sociedad y a la humanidad entera no puede 

encerrarsc- en cuatro paredes. 

La mujer ha lidiado por dkcadas con la muerte civil, con la doble moral sexual, con 

la prohibici6n de realizar actividades econ6micas y politicas, el matrimonio como 

trampa, situaciones que a la vez ha perpetuado, es decir, la cultura de 

discriminaci6n y violencia no solo ha provenido del exterior, es una cultura, una 

educaci6n de sometimiento profundamente arraigada, i a  partir de dhnde?, de la 

familia, y icual es la reaccion del exterior ante 10s cuestionamientos actuales en 10s 

que se haya inmersa la mujer?. La violencia, que en el imaginario femenino 

colectivo, aun se encuentra justificada, como hasta hace poco encontribamos 

justificado el "dkbito carnal" entre parejas, per0 se ha dicho ibasta! 



La palabra mujer no puede estar restringida solamente a 10s conceptos de 

maternidad como pretext0 de entrega incondicional de la mujer a la familia, de 

culpa y de dominio, y bajo el lema del feminism0 del siglo XIX 'Las rnujeres de 

todos 10s paises deben unirse para obtener sus derechos. 

Los movimientos de mujeres han sido tantos en tan corto tiempo, y han tenido gran 

impacto social, sobre todo en lo relacionado con materia de derechos humanos, 

ampliando su campo a partir de la Declaraci6n de Viena de 1993, que reconoce en 

su articulo segundo, 10s derechos de las mujeres como "derecho inalienable, 

integral e indivisible de 10s derechos hurnanos". 

La violencia familiar nos lleva a un esquema socio cultural por medio del cual, se 

cometen abusos, que daiian la dignidad e integridad fisco-psicologica de la rnujer, 

entendiendo que esta tambien, al igual que el var611, es merecedcn del respeto de 

sus derechos fundamentales, patrimonio innato y congknito de todo ser humano, 

universales a todo tiempo y lugar, inviolables, e imprescriptibles, Nuestra premisa 

b5sica de partida es que el instinto de dominaci6n no controlado iausa estragos. 

A pesar de que tuvo que recorrerse el trayecto de un camino oscurecido bajo la 

sombra de un derecho androckntrico, que tiene al hombre-var6n como medida de 

todas las cosas, lo que a todas luces genera graves violaciones a 10s derechos 

hurnanos en grupos que quedan subordinados a ese patrbn, las mujeres mexicanas 

se unieron contra la violencia por razones de gknero, desde 1994, reclamando la 

elaboration de una Ley de Asistencia y Prevensi6n de la Violencia Intrafamiliar", 

logro que se vio materializado formalmente, hasta 1998 cuando entran en vigor las 

reformas del Cbdigo Penal del DF y el Codigo de Procedimientos Penales del DF, lo 

que sigue siendo solo un paso en el carnino, el impacto de genero, el cornienzo de 

un camino de reivindicacibn, de reubicaci6n social que creo debe comenzar dentro 

de la familia y extenderse desde el interior de ella una nueva perspectiva femenina, 



detener la rnutilaci6n conceptual de sometimiento, las voces deben continuar en un 

sentido en torno a un mejor acceso a la literatura legal contra la violencia. 

El derecho mexicano propuso a partir 1994, una prsctica familiar diferente en dos 

sentidos principalrnente, de una rnanera interna, rnediante la reeducacibn, y 

externa, sustentada y fornentada en el derecho, corno poderosa arrna para superar 

la situaci6n de violencia en la farnilia y reestructurar el papel de la rnujer dentro de 

la jerarquizacion familiar, eliminando 10s esquemas del dorninio de una sociedad 

patriarcal. 

Esperamos que con nuestras ideas, contribuyamos a generar una nueva percepci6n 

del rnundo, lo que en p6rrafos anteriores llamamos cosrnovisi6n; una percepci6n 

que no contraponga al var6n con la rnujer y que nos concibs corno unidad. 



CAPITULO 1 

Antecedentes. 

1.1 La Posiciidn de las Mujeres en la Historia. 

"...cuando se enfrentan dos categorias humanas, una intenta imponer su 

soberania a la otra ... si una de las dos es privilegiada, triunfa sobre la 

otra, y se dedica a mantenerla en opresi6n. Se comprende entonces que 

el hombre haya tenido la voluntad de dominar a la mujer, per0 ique 

privilegio le ha permitido realizar esta voluntad?" 

Gracias al trabajo de investigaciones audaces, muchas de ellas investigadoras 

feministas, se consider6 a las mujeres corno sujetos sociales e hist6ricos, cuyas 

condiciones y necesidades por primeras ocasiones, se plantearon corno 

susceptibles de ser analizadas. Ahora, 10s estudios sobre mujeres, abarcan todas 

las rarnas de la vida humana y continlian abribndose camino para hacer frente a 

una nueva condition de ser mujer. 

Para la presente investigation sobre la violencia que se ejerce contra las rnujeres 

en el ambit0 familiar, es necesario contemplar algunos aspectos teoricos e 

historicos fundamentales, para asi entender con claridad la problematica y la 

respuesta que a ella da el derecho, asi corno 10s contextos generacionales en 10s 

que se ve enmarcada la mujer, el estado de sumision ante el varon, para lo cual, 

' BEAUVOIR Slmone - El segundo sex0 10s hechos y los mitos - Edifortal S~glo Velnte - Tomo I: Argent~na 1950 - pg 85 



es precis0 recurrir al devenir histbrico social, es decir, a la historia de las mujeres, 

al lugar que ha ocupado dentro del nhcleo familiar, y en segundo termino, integrar 

un todo dentro de 10s llarnados estudios de gdnero, planteando algunas prernisas 

sobre la condition femenina al pasar de 10s siglos. 

La inferiorizaci6n de las mujeres ante el hombre al correr de la historia por razones 

de genero, ha sido evidente; para comprender esto con claridad, solo basta 

asomarse a 10s mecanisrnos de integracibn, roles y funcionarniento de las 

diferentes sociedades a traves del tiempo, con respecto a la mujer, la 

diferenciacibn jerarquizada solo ha sido el resultado de estructuras sociales 

impuestas, que fueron herencias incuestionables, incluso hasta nuestros dias. 

Las mujeres no se quejan por el hecho de serlo, sino por una historia injusta, que 

debe servir como motivo para mejorar la actualidad, 'nacer mujer es ef primer 

factor que define la experiencia de las mujeres, la distingue de la de 10s hombres y 

confiere un rasgo bisico combn en la vida de todas las mujeres ... el segundo factor 

fue ser consideradas por la documentation historica corno mujeres de 10s 

hombres ... rr2 

Sin importar la 6poca de la que nos estemos refiriendo, las clases o rangos 

sociales, las mujeres han vivido solo como un miembro de la familia dominada por 

el varon, aun aquhllas que decidian no formar parte de un nhcleo familiar, 

desempeiiando el papel de esposa, sino dedicar su vida a la religibn, se les [lamb, 

"esposas de Cristo", por lo que la familia ha marcado la pauta a seguir en cuanto a 

las funciones y cometidos prirnarios de la mujer, como lo son, la crianza de 10s 

hijos, el cuidado de la casa, etcetera, actividades que durante mucho tiempo se 

consideraron cdmo necesidades y obligaciones biologicas. 



De esta posici6n en la familia, se desprende la visi6n de la mujer dentro de un 

grupo social determinado, por esto, la gran importancia del aspect0 familiar en 

relaci6n al sitio que socialmente ha ocupado y ocupa la mujer, 10s roles que a lo 

largo de la historia ha desempefiado. 

Este anzlisis se enfocar5 principalmente a1 lugar de la mujer en la historia del 

mundo occidental, llegando al estudio de la mujer en Mexico, entendiendo a 

nuestro pais como un pais occidentalizado, desde despues de la conquista 

Espafiola. 

En el transcurso de la historia, la mujer ha sido poco reconocida como sujeto de 

estudio; el reconocer a las mujeres y su andar a trav6s de 10s siglos, era una 

actividad considerada poco valiosa y menos interesante, fueron realmente 

contados 10s estudios sobre el tema, mas las cosas esGn cambiando, ya que las 

mujeres tambien tienen y son parte de la historia. 

Puede ser que un mismo hecho hubiese afectado a 10s diferentes grupos de 

mujeres, es decir, divididos para su estudio por clases sociales o etnias, mas existe 

un factor comb para todas ellas, "la opresion". 

Con una sola frase en la mente, iniciaremos este primer capitulo: el contar la 

historia de las mujeres es reconceptualizar la historia .... 

Entonces, estudiemos el andar de las mujeres por el tiempo, donde nace la 

percepcibn de una disparidad historica que se habra de contemplar, para 

comprender la disparidad actual. 

ANDERSON Bonnle - H~storia de las rnujeres, una hstoria propia - Volurnen 2 - Editorial Crit1ca.- Barcelona. Espaiia 1988. 
PS. 72 



1.2 La Mujer en la Anttgiiedad [go00 a,C - 476 d C). 

A pesar de que el siglo pasado, se descubri6 el fen6meno del matriarcado, 

revelado por Bachofen en su Mutterrecht de 1861, quien demostr6 que existieron 

fases durante las cuales las mujeres sedentarias y entregadas a la agricultura, 

dominaban en la comunidad, ya que 10s varones tenian una vida errabunda 

dedicada a la caza, por lo que el hogar era formado por la madre, quien le 

brindaba estabilidad a al familia, por lo que el parentesco solo se establecia por 

linea materna, por lo que se piensa seghn afirma el maestro Margadant que 

"...primer0 una vida nbmada, en la que dominaba el hombre, luego, una fase 

parcialmente sedentaria y agricola, en que ia mujer pas6 a ser el centro de la 

comunidad establecida, y finalmente, cuando la tecnica triunfa sobre la magia, 
3 

resurge un nuevo predominio del hombre." este final patriarcado surge a1 mismo 

tiempo que nace la propiedad privada, asi, el propietario se enajenaba a la misma, 

10s bienes llegaron a ser mas valiosos que todo, aun que el propio ser humano, 

desbordando todo tip0 de limites, subsistiendo aun despues de la muerte, a favor 

de aquellos en quienes este-reconocia su prolongaci6n. 

Se considera basicamente que la sociedad antigua, era una sociedad agricola, 

aunque en algunas grandes ciudades, y en algunas especificas epocas, la 

producci6n artesanal o 10s intercambios, supusieron una actividad econ6mica 

fundamental. Las mujeres intervenian como productoras dentro de 10s dos ciclos 

basicos de la economia campesina, y dentro del hogar, velando por el cuidado de 

10s integrantes de la familia, y elaborando el product0 que servia para el 

mantenimiento del grupo familiar o su comercializaci6n, mas estas tareas 



femeninas jam& fueron mixtas, es decir, el var6n nunca intervino en ellas, mas las 

mujeres si tuvieron intervenci6n en la ejecuci6n o finalizaci6n dentro de las labores 

consideradas como masculinas, lo cual lejos de serles reconocido, les era 

obligatorio y explotado por el padre o por el marido. 

Existian caracteristicas del sisterna familiar, comunes en todos 10s pueblos, con 

tintes basicarnente fundados en este concept0 de propiedad ilimitada, por 

ejemplo, el dominio patriarcal que obligaba al heredero a rendir culto a las 

propiedades del padre, ya que era la linica manera de asegurar la prolongaci6n de 

este en la tierra. 

El hombre no aceptaba compartir con la mujer sus propiedades, motivo por el cual, 

esta fue completamente excluida de las sucesiones, por lo que muchas veces la 

historia de las mujeres se confunde con la de la herencia, ya que sobre este tema, 

radicaba una de las mas grandes diferencias impuestas, con respecto al var6n. 

El patriarcado era el modelo politico, social y simb6lico seguido en esta kpoca, que 

se consolidaba cada vez con mas fuerza, al excluir y silenciar a las mujeres, 

colocandolas bajo la potestad del pater-var6n. 

La condition de las mujeres fue de sometimiento ante el padre en primera 

instancia, y a la edad de contraer el matrirnonio, al marido en segunda, quienes 

podian disponer de ella corno si fuese un objeto mas, ya que poseian el rango de 

'el jefe de la familia" encargandose de velar por este organismo, desde su 

aspect0 econ6mico al religioso, por lo que se le concede implicitarnente el derecho 

de castigo y de ejercicio de juzgador, ya que el era el linico responsable de la 

conducta de 10s integrantes de la misma ante la sociedad, la mujer siempre vivia 

bajo el techo "de su superior", ya fuese de su padre o de su marido, hecho que 

basta para manifestar la costumbre de supremacia del hombre, dentro de estas 

sociedades. 

- - - - - ~- - - 

MARGADANT Gulllermo F.- Derecho Romano.. Editorla1 Esfinge - Dec~ma edlcion - Mexlco D F. 1981.- W.195 



"La gestion y el derecho de familia, estaba en manos de 10s varones, ya sea por el 

vinculo marital, parental o el de dependencia.Id 

La poligamia masculina fue muy cornlin; ante ella, la mujer debe ser 

absolutarnente fiel, ya que su linica funci6n es la reproduccibn para procurar la 

descendencia del marido, y de haberse logrado esta, debia estar dedicada 

completamente al hogar, ya que era la linica labor conciliable con la maternidad, 

que encierra a la mujer a una vida sedentaria de perrnanencia domestica , y de no 

curnplirse con esta obligaci6n entendida como primordial, seria estrictamente 

castigada. ya que la infidelidad se consideraba como un crimen de alta traici6n 

(antecedente de la desigualdad que se mantuvo a t ravb de 10s siglos en materia 

de adulterio), mientras tanto el hombre caza, pesca, guerrea y se f o j a  una vida 

politics. 

La importancia de la maternidad, como linico atributo de la rnujer en la 

antigijedad, se transparenta en la existencia de las divinidades femeninas, por 

ejemplo: la "gran madre" de Susa, Frigia, Siria, Anatolia y Asia occidental, llamada 

"Istar" en Babilonia, "Astart? para 10s pueblos semiticos, y 'Cibeles" para 10s 

griegos. per0 alin en la maternidad, como se enuncia en las Eurimides de Esquilo, 

el product0 que est6 dentro del vientre rnaterno es propiedad del var6n-padre, 

Apolo proclama "no es la madre quien engendra eso que llama su hijo, ella es solo 

la nodriza del gBmen depositado en su entrafia, quien engendra es el padre."' 

El rol social, y la funci6n primaria desempefiada por la mujer, estuvo en la farnilia, 

por un lado la reproducci6n y por el otro, la conservaci6n del nlicleo. 

"ANDERSON Bonnie, Historia de las mujeres, una h~storia propla - Op Clt: pg 580 
' BEAUVOIR Slmone de, El segundo sexo.. Op. Clt - pg 92. 



Dentro del matrimonio, no se abarcaba la relaci6n de pareja, esta se veia por la 

mujer como un deber, no existian compromises afectivos, el marido podia repudiar 

a la mujer con cualquier pretexto, simplemente por aburrimiento, no tenia 

contemplaciones hacia ella, lo cual era una prictica que socialmente aceptada, y 

en sentido contrario, la mujer no podia solicitar el divorcio, salvo en algunos 

pueblos, como Atenas podia hacerlo, si comprobaba que el marido la sometia a 

tratos extremadamente crueles, lo cual era dificil, ya que no se le permitia salir del 

hogar, la mujer en Atenas se encontraba encerrada en sus habitaciones, mucho 

menos se le permitiria recurrir al Arconte a entablar demandas, mas el hecho de 

que 10s hijos siempre quedarian con el marido; tambikn en Babilonia, las leyes de 

Hammurabi, reconocen ciertos derechos a la mujer, que recibe una pequefia parte 

de la herencia paterna, y una dote de su padre a1 casarse; en Egipto fue donde la 

condicibn de la mujer se vio mas favoredda, al no existir el patrimonio privado, la 

mujer conservaba su dignidad de persona, se casaba libremente, y si enviudaba o 

se divorciaba, podia volver a casarse. 

De las pasadas anotaciones, se desprende que en los pueblos de la antigiiedad, el 

papel de la rnujer en la las inter-relaciones familiares, y en el mismo derecho 

familiar, se encontraba reducida a una esfera de accibn minima, no tenia derechos 

sobre 10s bienes, no podia heredar, su vida transcurria en una incapacidad 

constante, subordinada al marido-padre, quienes podian vertir sobre ella castigos y 

sentencias, encasillada a las funciones reproductivas, y al temor del repudio del 

marido, y para nada protegida por ninguna clase de ordenamiento, contra la 

violencia y 10s malos tratos, es decir, la mujer era mediadora y portadora del 

derecho, mas no su tenedora. 



"Lo trascendente en la vida de una ciudad, eran conceptos puramente masculinos, 

tales como la guerra, las instituciones, 10s simbolos y 10s valores, lo cual siempre 
6 

fue muy claro en 10s discursos legislativos" 

1.3 La vida de la Mujer en Grecia. 

Dentro de la familia griega, no hay grandes distancias ni diferencias con las 

caracteristicas estudiadas en el apartado anterior, asentada sobre bases 

masculinas, la mujer se encontraba rigidamente sometida a tres funciones 

principalmente: 

*:+ Cuidado del hogar 

*:* Brindar placer sexual. 

Como afirm6 Dem6stenes: "Tenemos hetarias para 10s placeres del espiritu, 
7 

rameras para el placer de 10s sentidos, y esposas para darnos hijos." 

La mujer en Grecia vivia toda su existencia en un estado de perpetua minoridad, y 

siempre bajo el poder de su tutor, Ilgmese padre o marido, el heredero del marido, 

o el Estado, 10s cuales podian disponer de ella como si fuese una mercaderia; el 

derecho-poder del tutor se extendia a su persona como lo hacia sobre 10s bienes, y 

por lo mismo, podia transmitirlos a su gusto, se pudiera decir que el padre daba a 

su hija en adopci6n al casarla. 

B 
ANDERSON Bonn~e.-H~stor~a de las Mujeres Una historla propla Op. Clt - pg 587 
BEAUVOIR Sirnone de - El segundo Sexo -0p Cd: pg 115 
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El derecho de repudio del marido prevalece, que en caso de darse, este podia 

entregarla a otro marido que el dispusiere, y continuaba sufriendo la servidumbre 

de la maternidad. 

La mujer griega vive reducida a una semi-esclavitud, y ni siquiera tenia la libertad 

de indignarse por ello. 

Existen apenas algunas protestas formuladas por mujeres como Safo o Aspasia; 

por su parte Plat6n se proponia admitir un consejo de matronas en la 

administraci6n de la repljblica y dar educaci6n libre a las prostitutas, a qui6n se 

opone Arist6teles expresando la opini6n comljn al afirmar que la mujer es mujer 

en virtud de una deficiencia y que debe vivir encerrada en el hogar y subordinada 

al hombre. 

La mujer griega era cuidada afanosamente, ya fuera por el padre, o por el mzido, 

o por el Estado, sobre ella es que pesaban las obligaciones y cargas del 

matrimonio, era la encargada de sujetarlo, y pese a que no se le reconocio ningljn 

derecho dentro del hogar, tenia en el un lugar importante y cierta autonomia, 

siempre basada en la obediencia. 

Los griegos no practicaban la poligamia, se presume que porque el rnantenimiento 

de un harem salia demasiado caro, y siempre fue una carga muy pesada, 10s 

reyes, jefes o ricos propietarios que eran quienes se podian dar estos lujos, eran 

relativamente pocos, 10s hombres medios, se contentaban con tres o cuatro 

rnujeres, y 10s campesinos no podian tener mas de dos, debido a la importancia de 

la sucesion del primer hijo varon, se establecieron jerarquias entre las mujeres del 

harkn, la rnadre del heredero principal, se encontraba revestida de supremacia, y a 

partir de aqui se establecio la costumbre de reconocer una sola esposa, ya que 10s 



placeres del griego 10s podia satisfacer o las prostitutas o las sirvientas del 

gineceo, sobre las cuales no tenia la obligaci6n de manutencion. 

1.4 El Derecho Romano y la Mujer. 

Teniendo como base de nuestro sistema de derecho, al derecho romano, es de 

surna importancia en analisis de este, por lo que me adentrare en particular sobre 

este tema, para explicarnos 10s que entonces sucedi6, y lo que sucede ahora. 

En Roma, desde sus inicios, encontramos un sistema estrictamente patriarcal; por 

ejemplo, el parentesco solo o linea paterna importa en el derecho, cada persona 

tiene ljnicamente dos abuelos, 10s padres del padre, 10s paternos. 

La familia constituia un organism0 politico religioso basada en la aukridad de un 

jefe comljn, vinculo de union entre sus integrantes, lo que creaba i!n lazo mas bien 

juridic0 que de parentesco, el vinculo fundamental no era el sanguineo, sin0 el 

creado por la sujecion a un mismo jefe, estableciendo un parentesco agnaticio, 

este pater-famiiliaas podia incluir a la mujer dentro de la sucesibn, per0 esta no 

podia disponer de ella, ya que estaba sometida a la autoridad de un tutor, que 

prirnero era el padre, a falta de este, 10s agnados paternos, y si est6 casada, el 

esposo sustituiri a 10s anteriores, y la mujer sera asimilada a la condicion de hija, 

mas el pater familiasconserva sobre ella autoridad todavia despues de casada. 

"El derecho solo existe para 10s hombres ... en sus diversos estados juridicos de 
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padre, marido o tutor ..." 

CERVANTES Manuel - Hlstorla y naturaleza de la personalldad juridlca: Edltorlal Cvultvra: Mexlco D F 1932 - Pg 14 
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Del "status famliae" se desprende que ljnicamente tendra plena capacidad el homo 

sui iuris, es decir, "...aquel individuo que carece de ascendientes legitimos 

varones ...." este es llamado pater-familias, "monarca del hogar", mas tal 

denominaci6n no tiene que ver con que tenga o no tenga hijos, "...la condici6n de 

pater-familias solo se predica respecto al var6n no sujeto al poder familiar 

rornano ...." es decir, que no se encuentra bajo el poder de la manus o potestas, 

motivo por el cual puede ser jefe de una familia, o padre, "...De tal posibilidad 
9 

queda excluida la mujer, aunque sea suiiuris.." ... la mujer nunca podria llegar a 

tener la fuerza ni el mando para poder encabezar una farnilia, ni aunque careciera 

ya de ascendientes varones, el mando siempre lo llevaria el hombre, "En cuanto a 

la mujer, el t6rmino materfami/iasexisti6, per0 so10 como un titulo honorific0 en la 
10 

intimidad del hogar, y no como un t6rmino juridico." , por lo que para derecho, no 

existio ~ealmente, no se contempl6. 

Como ya se ha dicho la mujer siempre se encontraba sometida a un poder 

supremo, que fue la potestad familiar: la patria potestas, cuando aun no fuere 

casada, sin0 que continuara siendo hija de familia, estarfa sometida a: la manus, 

'...En el viejo patriarcado romano, la posicion del esclavo no debi6 haber sido muy 
11 

diferente a la de 10s miembros familiares sometidos a manus." en caso de ser 

esposa, y a la tutela en caso de ser sui iuris, cualquiera que fuese su edad, estas 

condiciones tenian el caricter de perpetuas. 

El poder rnasculino sometia y limitaba la libertad de la mujer en Roma: el padre y 

el marido disponian completamente de su persona, y en caso de ser bienes, 

dispondria de ellos su tutor. 

'IGLESIAS Juan - Derecho Romano, lnst~tuc~ones de Derecho Pr~vado - Edltorlal Arlel - 6' edlaon - Barcelona Espafia 1979 - pg 146 
( 0  

, MARGADANT Guillermo F: Derecho Romano.. Op Clt: pg 197 
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KAUFMAN M~chel - La construction de la masculinidad y la triada de la vlolencla rnasculina - CIDHAL.- Cuernavaca 
Morelos 1998 - pg 23 



La familia en Roma se define como: 'un grupo de personas unidas entre si 

simplemente por la autoridad que una de ellas ejerce sobre 10s demas familiares 
12 

que trasciende del orden dom6stico." , esta autoridad es el pater-famiiliaas, sefior 

soberanos de la familia, al que todos 10s integrantes de la familia est6n sujetos, ya 

sea por manus o potestas, sin que necesariamente este sea el padre de la familia, 

"Esta unidad real de la familia fundada en la sujecibn a la potestad de un 

paterfamiiliasviviente ... dando lugar a la formaci6n de otras tantas cuantos son 10s 

hijos varones... las mujeres, o pertenecian a la familia dei marido, o estaban 
13 

sometidas a la potestad de un tutor.." 

Solo pertenecian a la familia 10s descendientes por linea paterna, por lo tanto, se 

afirrna que era un sistema patriarcal, este derecho patriarcal se consolida de la 

mano con el dominio privado, y por lo tanto con iz familia, con esto la mujer 

quedaria estrechamente relacionada con el concept0 de propiedad y patrimonio, y 

por lo mismo, sujeta a la familia, las leyes la privai-on hasta de las pocas garantias 

que se reconocian a las mujeres griegas, y su existencia transcurrib en la 
14 

incapacidad y en la servidumbre ... y en su vida civil fue una eterna menor." 

El sujeto de derecho en la antigua Roma, es decir el 'ser" juridico, veremos que se 

encuentra indisolublemente vinculado a su relacibn con la familia, designandose 

con el vocablo 'taput: es decir, s e g h  el Digesto, libro 4 titulo 5, ley 11 'un 

hombre con estado juridico, legalmente constituido por tres elementos, la libertad, 

la ciudadania y la familia ... dentro de esta concepci6n, elaborada por el mas 

antiguo Derecho positivo en Roma, todo sujeto de derecho es necesariamente un 

hombre. 

12 
BERNAL Beatr~z.. Hlstorla del derecho Romano y de 10s derechos neoromanistas: 5' edic~on, Porrua - Mexico D.F. 

1992 - pq 66. 
13 ,, IGLESIAS Juan, Derecho Romano lnstituc~ones de derecho privado. Op. Cit, pg 530. 
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La capacidad juridica en Roma, es decir, la aptitud para ser sujeto de relaciones 

juridicas, para tener derechos y contraer obligaciones se descargaba en la 

"persona" que tiene el significado normal de "hombre". 

En 10s primeros tiempos del antiguo Derecho Romano, la simple personalidad de 

hombre, no era bastante para tener capacidad juridica, ya que el linico sujeto de 

derecho podia ser el pate-familias, que era libre, cuidadano, sui iuris, y no estaba 

sometido a la autoridad familiar, no reconociendose otro sujeto, de estas 

condiciones fundarnentales, se dependia la capacidad juridica, mas con el 

transcurso de 10s aFios, se busc6 hacer coincidir el t6rmino de capacidad juridica 

con la simple cualidad de "hombre". 

La persona fisica o natural se encontraba reducida y determinada a su '3tatuSl la 

condici6n en que se encontraria ante una situici6n especifica, status personarum, 

del que se desprenderia la condici6n juridica, si se contaba con libertad, status 

lebertaatis, o con la ciudadania, status civitatis, y por otra parte la distinta situaci6n 

de la familia, status familiae, la sujeci6n a la autoridad del pater-famibas, no la 

situaci6n familiar en si, es decir, el homo sui iuris y el homo aiilini iuris, arnbos 

tienen status familiae, per0 solo tendra capacidad juridica el primero, ya que 

cuenta con las otras dos caracteristicas que influyen en la capacidad juridica. 

Nacido un hombre en las condiciones antes dichas, el Derecho Romano '...no le 
15 

confiere sin m i s  la capacidad juridica." A diferencia de la legislaci6n moderna, 

en la cual por el solo hecho de nacer se es capaz, en Roma se exigi6 que naciera 

libre, que no fuese esclavo, mas el hecho de ser ciudadano de Roma, entendida 

Roma como Estado-Ciudad-Capital desde su fundaci6n hasta el siglo I11 d. C. y en 

caso de cumplir con 10s requisitos antes rnencionados, su situacibn ante una 

determinada farnilia, independientemente de ella misma. 

t i  
IGLESIAS Juan. Derecho Romano lnstituciones dederecho privado Op. Clt. pg 113 



Para la rnujer no existe la adrogatio, es decir, la absorci6n de una familia por otra, 

el arrogado entra bajo el poder paterno del arrogante, que adquiere tarnbikn su 

entero patrimonio ..." Las mujeres no pueden ser arrogadas, ya que ni la rnisma 

muerte de su pater las libra de seguir en la condici6n de tiliifamilias, y cuando la 

antigua potestad sobre ellas ejercida cedi6 paso a la tutela, su situaci6n fue 
16 

semejante a la de 10s impljberes." . 

La conventio in manum, instituci6n de suma importancia en cuanto a mujeres se 

refiere, es el acto mediante el cual, la mujer ingresa a la familia del rnarido, 

rornpiendo 10s lazos que la unian a su familia originaria, y su entrada a esta nueva 

farnilia puede ser como tiliae loco, ante el paterfamiliias del marido, o neptis loco, 

ante el marido de ella. 

Al consideramos la domus romana csmo una pequeiia en~dad politics, o una 

especia de monarquia domestics, como ya habiarnos dicho antes, entonces pues, 

podemos ver la manus, como una naturalizaci6n dornestica de la mujer en la 

domusdel marido. 

El pater-familias tenia el poder unitario de la manus comprendikndose en lo 

referido a la mujer, asi fuera la esposa, la hijo a la nuera casada, la rnanus 

maritalis o potestas maritalis, es decir, la potestad de recibirla o entregarla en 

matrirnonio respectivarnente, y su poder sobre ellas era originariarnente absoluto, 

mas, "el marido solo puede adquirir la manus sobre la mujer, cuando ejerce de 

hecho, potestad sobre ella, a lo largo de un afio"". La manus sobre la mujer 

puede adquirirse simplemente por el usus, es decir, la adquisicibn por la posesi6n 

aplicada, y la ljnica manera en que la mujer podia escapar o interrurnpir este usus 

era prevaleciendo alejada de casa del rnarido durante tres noches consecutivas. 

15 
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Otra de las instituciones que solo se referia a varones es la agnaci6n "vinculo 
18 

juridic0 que une a 10s parientes por linea rnasculina." todos ellos sujetos a la 

potestad del mismo paterfamiils, la rnujer in rnanu es cognata respecto a su 

propia farnilia y por lo mismo, adgnata respecto a la familia de su marido. 

Al morir el paterfamilias bajo cuya potestasse encuentran, la mujer queda sujeta a 

la tutela, que es un poder sobre las personas, aun siendo esta sui iuris, el pater 

familias y el tutor son lo rnismo, la potestad sobre las rnujeres es un aspect0 de la 

potestad general y unitaria de este. 

Por lo que vemos, que las maneras de extinci6n de la patria potestad del pater- 

familias, en relaci6n a la mujer, son: casarse en cum manum, y pasar a la sujeci6n 

de la nueva familia, al igual que sucedia con la adopcihn, y adrogaci6n del 

paterfamilias, o muerte del paterfamilias, entonces se convierte en sui iuris, y 10 

que sucedia era que entraba bajo la tutela de algljn pariente, lo que se resume en 

pasar de una autoridad a otra. 

El rnatrimonio es definido en Roma corno "...uni6n de dos personas de sexo 
19 

distinto con la intenci6n de ser marido y rnujer" mas la convivencia entre ellos se 

puede interpretar que ocupaba un segundo renglbn, ya que por ejemplo: el 

matrirnonio podia contraerse aun sin la presencia del futuro rnarido, con el solo 

hecho de que la mujer entrara a casa de este, mas en sentido contrario, si no esta 

presente la mujer, el matrirnonio no puede celebrarse, otra injustificada inequidad, 

igual que al referirnos 10s efectos juridicos de la iustie nuptiae, se menciona "...la 

esposa tiene el deber de vivir con el marido ... este puede reclamar la entrega de la 
20 

esposa, si esta se queda sin su permiso, en una casa ajena." , rnhs en ningljn 

I8 I 8  
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momento se lee, la obligaci6n del rnarido a vivir con la esposa, ni el derecho de la 

esposa a reclamar al marido en la rnisma situaci6n. 

"En caso de matrimonio, debia establecerse '...si la esposa entraba en la 

monarquia domkstica del marido cum manu, o si continuaba siendo miembro de la 
21 

domus paterna." decisi6n en la que como ya hemos visto, no intervenia la mujer. 

La mujer fue considerada sin problema como una res-cosa hasta dentro del 

matrimonio '...el marido tiene a su favor 10s interdicta de uxore exhibenda et 
22 

ducenda para reclamar la mujer a todo tercero que la retenga indebidamente ..." 

Para que la mujer en Roma se pudiera someter al matrimonio, era necesario el 

consentimiento del pateHamiilias, y en caso de las rnujeres sui iuris, segljn sefialb 

el derecho clisico, el consentimiento debia ser del tutor, aunque no se encontraba 

sujeta a la autoridad dei pateHamilias, no era independiente, arriba de su voluntad 

siernpre estaria la ciel tutor, tutela mulierum. La tutela de las mujeres fue una 

instituci6n existente dentro de toda la vida romana, en la epoca clisica las sui iuris 

estan sometidas a la tutela, comljn si son impljberes, especial y perpetua si son 

pubertas, la ljnica exception eran las ingenuas, esta podia ser testamentaria o 

legitima. 

En 10s tiempos antiguos era frecuente que el matrimonio estuviese acompafiado 

por el sometimiento de la mujer a la manus, para asi formar parte de la familia del 

marido; mas sin embargo, una luz se asomaba: uno de 10s impedimentos para 

celebrarse el matrimonio y no tenerlo corno valido fue la violencia. 

En caso de adulterio, por disposiciones como lo fueron la Lex Iulia et Pappia ..." esta 

prohibido el matrirnonio entre la adljltera y su c6mplice ..., trato diferente al que se 
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le daba el adfilter0 ... la mujer, y no el marido es castigada por el adulterio ... existe 

prohibici6n de contraer matrimonio ... entre senadores, y mujeres de abyecta 
23 

condici6n ..." estas condiciones cambian en la 6poca justinianea, a1 igual que el 

hecho de que en derecho clasico la mujer no pueda contraer nupcias antes de 10s 

diez meses de la disolucion del matrimonio precedente linicamente por muerte del 

marido, per0 al disolverse el matrimonio por divorcio, el hombre podia casarse 

inmediatamente, siempre. "La Lex luka et Pappia prohibe a la liberta divorciarse 
24 

del propio patron0 contra la voluntad de este ..." , si fuese asi, seria ineficaz el 

divorcio, y una vez mas, la mujer esta atada a la voluntad del varon. "Nacimiento y 
25 

muerte sefialan el comienzo y el fin de la persona fisica, del hombre" mas la 

persona juridica "mujer" se desenvolvia de un nacimiento parcial a una muerte 

juridica casi permanente. 

Lo que se refiere al nacimiento de la persona juridica, indudablemente nos remite 

a otro concepto, punta de la posici6n y funci6n de la mujer en Roma, que fue la 

maternidad. 

Dentro de ia ley lulia Pappia Poppea, se establece que el var6n mayor de 

veinticinco afios y menor a sesenta, as; como las mujeres entre veinte y cincuenta, 

tiene la obligaci6n de contraer matrimonio, ademas a que dentro de estas edades, 

el matrimonio sea fecundo. Vemos la vital importancia de la maternidad ...." La ley 

luka y la Pappia Poppea, en la epoca de Augusto, otorgaban premios o beneficios 
26 

a 10s que tenian hijos, mientras imponian penas a 10s que carecian de ellos ..." I 

por lo que la mujer que no perpetuara la descendencia de su familia, podia ser 

repudiada, y era la culpable de 10s castigos impuestos a la familia en virtud de su 

imposibilidad de concepcion, asi el varbn, llamese paterfamilias o esposo, podia 

abandonarla, dentro del derecho romano, la mujer que no diera a luz, merecia 

- - 
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pena, y cargar con la culpa de no perpetuar al padre en la tierra, mas la mujer 

ingenua que diera a luz tres hijos, o libera con cuatro, quedan libres de tutela y 

gozan del ius liberorum, 

La opresi6n de la mujer se origina en la obligaci6n de perpetuar la familia y 

mantener intact0 el patrimonio del padre-marido, asi, escapar o salir de la familia 

significaba escapar a la dependencia. 

La vida de la familia romana, se desarroll6 en el marco de una sociedad rural, y 

una vida organizada a partir de la estricta obediencia a un antepasado varbn, el 

paterfamilias, tronco comljn de todos 10s varones, que convivian con sus esposas e 

hijos, ljnico duefio del patrimonio, por lo que podia disponer libremente de la vida 

o muerte de aquellos que se encontraban sometidos a su manupautoridad, por lo 

que no se limitaba exclusivamente a la mujer y a 10s hijos, y dem5s descendientes, 

sin0 tambien a 10s esclavos a la servidumbre, y a 10s bienes, es decir, tenia 

potestad sobre todo aquello que de alguna u otra manera, componia a la familia. 

Ei paterfamiliasera el jefe ljnico supremo, juez y sacerdote con poderes ilimitados, 

d i n  en relaci6n a la personalidad juridica, en el se concretaba la persona singular, 

a diferencia de ahora, que se concreta en el individuo, importante caracteristica del 

sistema juridico romano, que nos permite ver, la gran fuerza del paterfamilias en 

el desempefio de la vida la social. 

El pater tenia poder (propiedad) sobre su esposa y nueras, mediante la manus, y 

de sus hijas, la patria potestad, que se conserva, aun cuando su hija se case con 

otro ciudadano romano. Sin embargo, por lo que podemos observar en varios 

textos histbricos, a pesar de este sometimiento juridico, o especie de integracibn 

de su persona a 10s bienes del padre o marido, a 10s bienes, no se encontraba 

confinada a sus aposentos, se haya un poco mas integrada a la vida social, 



presidiendo el trabajo de 10s esclavos, la education de 10s hijos, y se le 

consideraba copropietaria de 10s bienes de su rnarido. 

"Las cosas farniliares estan bajo el mancipurn del pate/familias, que respecto a 
27 

ellas es considerado soberano" 10s y las f7/iifami/ias se encuentran dentro de una 

situaci6n de incapacidad, causa con la que no cornparte la idea de copropiedad 

con el patelfamilias, del patrirnonio familiar. "Los esclavos ... o la esposa o la nuera 
28 

in manu, se adquieren solo para el patrirnonio del pate/familias. .." o sea, que de 

adquirir alguna rernuneracion por cierto trabajo o donaciones la rnujer no podia, 

de ninguna manera, disponer librernente de estos frutos, y debia cederlos al 

patrirnonio del patelfamilias corno obligation. Asi, la vida en farnilia era llevada y 

regulada por el patelfamilias, exclusivo tenedor de derechos privados y la herencia 

era una rnanera de perpetuar y vincular a la farnilia rornana, y el cuerpo material 

de la rnisrna. 

El Derecho Civil, en rnateria de sucesiones, al tratarse 12 la reparticion de la 

herencia del rnarido, nunca se ve a la esposa de 6ste corno un igual, sin0 que se le 
29 

trata "...corn0 si fuera hija del propio conyuge." En 6ste sentido, 10s bienes que 

pudieran llegar a ser de la rnujer, pasarian a forrnar parte del patrirnonio del 

rnarido, es decir, se consideran propiedad del rnarido, sin embargo, a fines del 

periodo de la Repbblica en Rorna, esta estipulacion cambia, y el rnarido solarnente 

adquiere la propiedad de la llarnada dote, patrirnonio sobre el que pesan las cargas 

del matrirnonio, y su condicibn respecto a ellos seria la de usufructuario, per0 la 

mujer nunca, estando casada, pudo disponer librernente de ellos, y al rnorir la 

rnujer, la dote quedara en poder del rnarido, en caso de que sea el rnarido el que 

muera, o por divorcio "...la dote debe ser restituida, puede pedir la restitution la 
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mujer si es sui iuris, o su pater con el consentimiento de ella ..., '...a favor del 
30 

marido se reconocieron cinco clases de retenciones de la dote ..." , aunque la ley a 

este respecto favoreciera al marido, la mujer no qued6 desamparada 

completamente, no podia manejar a su antojo 10s bienes constitutivos de la dote, y 

se le garantizaba la restituci6n de ellos con una hipoteca legal sobre 10s bienes del 

marido, ante la donacibn, la ley se comporta en el mismo sentido, durante el 

matrimonio, el marido seria considerado como propietario, y si este muere la viuda 

mientras no contraiga segundas nupcias, seria usufructuaria de estos, si se casa de 

nuevo, la donaci6n se divide entre 10s hijos, y ella queda excluida. 

La mujer en Roma, siempre fue alieni iuris, o alienae potestatis subiectus, es decir, 

sometida al poder familiar, cualquiera que fuera su edad, sin que hubiera 

posibilidad alguna de desligarse de este, ya fuera como t7iusBmiliast descendiente 

legitima o adoptiva del pater vivo, o sujeta a la manus de su propio marido, o bien 

a la del paterfmiliasa cuya dependencia se encuentre 6ste. 

Los varones filiifamiliaf ... son plenamente capaces en orden al derecho pliblico, ius 

sufragiii, ius honorarum, y las relaciones de la familia natural. Asi por ejemplo, 

pueden alcanzar la magistratura, ser tutores y contraer matrimonio ... Se admite su 
31 

comparecencia en juicio ..." ,mas sin embargo, a la hija-mujer, se le encontraba 

prohibido ejercer cargos pliblicos, corno lo es una magistratura, tampoco era 

posibilitada para ser tutora 'Al principio, son incapaces para ejercer la tutela 10s 

filiifamilias y las mujeres. Luego la tutela perdi6 su carscter de vis acpotestas, se 
32 

admiti6 la posibilidad de que ejercieran el cargo de tutor 10s filiifamilias. .." , mas 

las mujeres nunca pudieron ejercerla, ni tampoco podian comparecer en juicio 

alguno, quedando linicamente la capacidad de contraer matrimonio y cambiar de 

dependencia al pateri%milias del esposo, sin implicar esto, mayor cambio en su 

condici6n como mujer filiusfamilias. 
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Si una mujer romana libre y suiiurisdirige su propia domus, por el hecho de ser 

soltera o viuda, no puede tener la potestad sobre 10s hijos, y necesita de un tutor 

para todas las decisiones de importancia. 

La posici6n juridica de la mujer en Roma ante la del varbn, se resume en una sola 

palabra: 'inferioridad", careci6 de capacidad para participar en las tareas politicas 

o pfiblicas, como ya hemos mencionado, y en el ambito al que se encontraba 

dedicada, es decir, el privado, tambi6n sufri6 marcadas limitaciones, tales como: 

"...incapacidad para ejercer la patria potestad, ni tampoco -salvo particulares 

excepciones en la 6poca justinianea- puede ser tutora de impfiberes, adopci6n de 

hijos, ... igualmente le esta vedado intervenir como testigo en un testamento, 

figurar en un juicio por otros -postulare pro aliis-, entablar una acusaci6n pfiblica, 

y contraer obligaciones en favor de terceros -intercedere p.(; abi., en 10s t6rminos 
33 

del S.C. Veleyano, del aiio 46 d. C. ..." . 

Asi, tenemos que hacer notar, que fueron pocas las diferencias entre las mujeres y 

10s impfibes, ambos alcanzaron el desarrolls: intelectual para intervenir en el trafico 

juridico, mas son incapaces para todos aquellos negocios que puedan acarrearles 

perjuicios, y no pueden, por lo tanto, celebrar obligaciones ni enajenaciones, 

estando sometidos siempre a tutela. 

En algfin tiempo de la historia de la mujer romana, especificamente en el 169 D.C. 

se limit6 tambi6n su capacidad de suceder por testamento, y su derecho de 

sucesion legitima o ab intestato, por una Lex Voconia, obra de la jurisprudencia. 

La mujer vivi6 dentro de la "capitis diminutio'; mas esta podia variar de acuerdo 

con la posici6n que ocupara dentro de la familia, o su p6rdida de un status antes 

tenido, ya sea de ciudadania o libertad, pudiendo esta ser, minima, media o 

maxima, segljn fuera el caso, que bien puede no ser ni extincion ni disminucion de 

la capacidad juridica, aunque la maxima y la media lleven aparejada el 



ernpeorarniento de esta, la mujer sui iuris, que era la que se encontraba en 

mejores condiciones en cuanto a derecho se refiere, se hallaba sometida tambikn a 

la capitis diminutio, aunque fuese la minima. 

La historia femenina romana, se recorre dentro del conflict0 entre si la farnilia tenia 

mas derechos sobre ella que el Estado o viceversa, pues en tiempos de la 

oligarquia patricia cada paterfamilias era un soberano independiente en el sen0 de 

la repliblica, por lo que tenia poder absoluto y podia disponer libremente de las 

mujeres de la familia, per0 al consolidarse el Estado, este lucha contra el poder 

interno del paterfamilias dentro de la farnilia. 

Bajo la Legislacion Imperial se suprime la tutela del todo, y el padre se ve obligado 

a reconocerle una dote que no podria ser nunca del marido, en cualquier momento 

la mujer puede exigir su restitution por medio de un divorcio repentino, institution 

que no se encontraba prohibida corno en Grecia. 

En la historia del Derecho Romano, se observa un rnovirniento que contradice, el 

poder central hace a la mujer en cierta forma independiente de la familia, per0 la 

toma ahora bajo su tutela y la somete a diversas incapacidades juridicas ... se le 

quita con una mano lo que se le da con la otra, no se perrnitio que la 

independencia economica generara capacidad juridico-politics, por lo que nunca se 

dejo de proclarnar la inferioridad femenina, se le negaba la igualdad ante el 

hombre por rnotivos de sex0 pretextando la violenta diatribas de "fiagiilis sexus': 

se limitan rnenos sus derechos de hija, per0 se le condena a la desigualdad en 

razon de su sexo. 

Se le otorgo posteriormente la ciudadania a la rnujer rornana, para que pudiera 

celebrarse el matrirnonio, era casi inadrnisible que el varon romano no estuviese 

casado y forrnara una farnilia. 

31 
IGLESIAS Juan, Derecho Romano, lnstituclones de derechoprwado. Op Clt, pg 134 

77 -- 



La mujer en Rorna era solo una falsa emancipada que solo posee y es tenedora, en 

un mundo donde finalmente 10s hombres son 10s ljnicos amos y creadores, un 

derecho que solo le da una libertad vacia: es libre para nada. 

En cuanto a derechos politicos se refiere, la mujer no tenia ninguno, se encontraba 

imposibilitada para participar en la vida pljblica, y tambikn para sufragar, "..De 

acuerdo con Gellio, se sostiene cornhmente que la exclusion de las mujeres se 
34 

debe, a que no tienen participaci61-1 alguna en 10s comicios." 

1.5 La Ideologh Cristiana y la Edad Meda. (476-1453) 

La Edad Media se forma principalmente ai conjugarse tres elementos: el romano, 

el cristiano y el b6rbaro. Es un rnilenio que transcurre entre la transition al 

feudalism0 y a las primeras manifestaciones del capitalisrno. 

En epocas anteriores habia imperado el paganismo, por lo que el derecho romano 

se enfrento cara a cara con una ideologia nueva: el cristianismo, cuya filosofia 

estaba contenida principalmente en el Nuevo Testarnento, 10s hechos de 10s 

apostoles y las epistolas de San Pablo, que transformaron la situacion, tanto 

econornica, social y politics. En cuanto a lo juridico, principalmente en la rama del 

derecho privado, llegando asi hasta la situacion de las mujeres volvio a sufrir el 

contragolpe de la historia. 
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"El hecho de ser rnujeres -hecho de definicidn exclusiva por sex0 habria de influir 

en el lugar que ellas ocuparan en las relaciones de producci6n, se les asign6 el 
35 

trabajo domkstico o el rnaternaje, y se les prohibib la politica" 

La renaciente ideologia cristiana, consolidada totalmente con Teodosio "el grande" 

contribuye enorrnemente a la opresi6n y subordinaci6n femenina. El cristianisrno 

pasaria entonces, a encabezar 10s procesos del cambio social, irnponiendo nuevos 

modelos de corte occidental. 

El Evangelio lo que mas vierte sobre las mujeres, al igual que sobre 10s leprosos es 

caridad, Iastima y como retribuci6n a esta, la incita a la total abnegation corno una 

cualidad de su sexo, este liltirno atributo las hacia valiosas ante 10s demas y 

relativamente honradas al sorneterse al yugo de la iglesia, su papel al lado del 

hombre era el de rn6r':ll-es. 

"San Pablo ordena a las mujeres humilidady contencidn y funda su principio de la 
36 

subordinaci6n de la rnujer al hombre en el antiguo y nuevo testamento." 

La ideologia cristiana en bste respecto, se ilustra por si sola con 10s pasajes que 

todos conocemos: Adan es el primer ser sobre la tierra, Eva es creada de una 

costilla de Adin, solamente para hacerle cornpaiiia, la tentacion "la serpiente" se 

presenta a Eva, quiiln la acepta, y por ella llega el ma1 a la tierra ... 

Posteriorrnente, al nacer Iesucristo se intenta reivindicar a la rnujer con el linico 

atributo que se le reconoce, la farnilia, es decir, el ser esposa y rnadre. Maria es la 

Madre del Redentor, en el plano religioso la mujer entonces, fue sinonimo de 

mistica. 

3s 
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Dentro de la Ideologia Cristiana, encontramos a la predilecta figura fernenina de la 

literatura pastoral del siglo XIII, Sara, personaje de la historia sagrada, quien se 

enfrenta a su matrirnonio con Tobias casta, devota y obediente, la esposa y madre 

de farnilia debia ser ..." nuera respetuosa, esposa fiel, madre diligente, avisada ama 

de casa mujer intachable desde todo punto de vista."37 

Durante el Critiianismo, se enfatiz6 sobre diversas caracteristicas de la sociedad en 

general con su ideologia, a nosotras, las mujeres, se nos asoci6 siempre con la 

vulnerabilidad. 

En las larnentaciones de Matheolus (Mateo), cdebres en su tiempo, se entiende al 

matrimonio como purgatorio, gracias al cual la rnujer se puede ganar el cielo, fue 

una pr5ctica autorizada por la iglesia, el rnarido era el encargado de hacer pagar a 

la mujer todas sus culpas, r,o puede haber paz en el matrimonio. 

El matrimonio fue calificado como una especie de infierno en vida para el varbn, 

una torturs impuesta por Dios para expiar el pecado original. 

Las caracteristicas de la familia se encontraban mas que nunca, determinadas por 

la relaci6n con la tierra, es decir, con la propiedad privada, ciertarnente la situaci6n 

en la Edad Media de la mujer es de completa dependencia respecto al padre y al 

rnarido. "La rnujer es casada sin su consentimiento, repudiada seglin 10s caprichos 

del marido, que tiene sobre ella el derecho de vida y de muerte, y es tratada corno 

una sirvienta. Podriarnos decir incluso, que es protegida por las leyes, per0 solo 

corno propiedad del hombre y rnadre de sus hijos, nunca se le reconocio que era 

un ser hurnano independiente a 10s roles que socialmente se le habian asignado, el 
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ljnico atributo que se le reconocia era el de la maternidad, 'solo el hombre es 
38 

persona." 

Como ya hemos estudiado el papel de la Iglesia en la vida femenina ha sido 

realmente trascendente; De las lecturas frecuentes de 10s padres se desprendian y 

desprenden frases como: "la esposa debe aprender a honrar y respetar a su 

esposo, que para ella debiera ser algo divino y santo, y obedecer 5u voluntad 
39 

como si fuese la ley de Dios." 

Por otro lado, el divorcio se encontraba prohibido, ya que la indisolubilidad del 

matrimonio, es un principio basico del derecho canbnico, y dentro de este fu6 que 

la mujer tuvo que soportar humillaciones y abusos, y el vinculo matrimonial no 

podia ser de ninguna manera disuelto y mucho menos por la sola voluntad de la 

mujer. 

Al terminar la convulcionada Edad Media surge el feudalismo, y la condici6n de la 

mujer se torna muy incierta, ya que comienza la disyuntiva entre el derecho de 

propiedad y la soberania del Estado, entre el derecho pljblico y el derecho privado, 

explicandose asi que las mujeres se encuentren en un constante ir y venir de 

regimenes. 

Por un lado no podia tener en sus manos el dominio feudal porque era incapaz de 

defenderlo, per0 por el otro, a falta de varones herederos, podia heredar la hija, 

admitiendo en el siglo X I  la sucesi6n femenina, lo cual no hace mejor su situacibn, 

ya que necesita un tutor masculino, que generalmente era el marido, quien recibe 

la investidura de propietario del feudo y tiene el usufruct0 de 10s bienes, la mujer 

es el instrumento por medio del cual se transmite el dominio al hombre, per0 

nunca su tenedora, por lo tanto no esta emancipada de ninguna manera, es decir, 

no puede terminar con el dominio que tiene sobre ella la patria potestad, el 
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dominio absoluto, ya no es cosa de la familia, como en 10s tiempos Roma, ahora es 

propiedad del soberano, y por lo tanto la mujer pertenecia tambien al soberano. 

En 10s casos en que la mujer no estuviese casada, se podia dar la emancipacibn, 

asi fue pues, que la joven y la viuda podian tener las mismas capacidades que el 

var6n, sin embargo, al casarse, cae en la tutela del marido, se convierte en uno 

mas de 10s bienes de su marido, que puede hacer con ella lo que quiera, ejercer la 

violencia, vigilar su conducta, y hasta disponer de su fortuna. 

El estatuto legal de la mujer permaneci6 casi estacionario desde el siglo XV hasta 

el siglo XIX, dando paso al Renacimiento, 6poca de individualismo, que da inicio a 

la Edad Moderna. 

Ninglin tip0 de ideologia, es decir, ni la cristiana ni la laica, se preocup6 por 

aminorar la subordinaci6n social de la que fue presa ia mujer, "...la figura del 

marido, es la figura central, la obligaci6n de la esposa de {endirle reverencia, 

profesarle afecto, y sobre todo, prestarle obediencia, no se discute, ni tan siquiera 

se ve mitigada, ni en 10s escritores religiosos, ni en 10s laicos" 'O 

1.6 Del oscuro Renacimiento femenino a la Revolucibn i/idustrial (1 453-1 789) 

El Renacimiento, fue una epoca de luz, al contrario del oscurantismo del medievo, 

cuyo estandarte fue la exaltacMn de una sociedad en la que el individuo podia 

liberarse de sus "limitaciones tradicionales", cosa que no sucedi6 del todo respecto 

a la mujer, como ya analizaremos con posterioridad, caracterizado por el 

optimismo humanista, y el importante sitio que se le dio a la ciencia, y a la 

promocibn de la educacibn, dando inicio asi a la edad moderna, que culmina con el 

desarrollo industrial, que a su vez es el principio de la edad contemporanea con la 
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Revolucion Francesa, edad que fue propagadora de carnbios significativos al orden 

familiar y a las relaciones que se dan entre sus miembros, y a su vez, celoso 

guardian de las viejas y clasicas ideas respecto a la mujer. 

Sobre el inicio del period0 renacentista, cabe destacar que se siguieron tomando 

corno base sobre el lugar de la rnujer en la familia, 10s escritos clisicos de 

Aristoteles y Jenofonte, acerca de "el papel de la esposa", el rnarido tornaba las 

decisiones importantes y la esposa era la encargada de llevarlas a cabo. 

'Corno en la 6poca feudal, en el renacimiento, las esposas tambikn actuaban 
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linicamente en favor de 10s intereses de sus maridos." 

Ec relacion al cristianismo renacentista, se reconoci6 la igualdad esencial entre 

todos 10s seres hurnanos, por consiguiente, entre hombre y rnujer, per0 

simuitaneamente les fue bloqueando a Qtas liltimas el acceso a la transition 

cultural, pues las sujetaba con mas fuerza a 10s lazolc de la farnilia y el hogar. 

Dentro del hogar, ella era la encargada de llevar las cuentas y dar instrucciones a 

10s sirvientes, realizando las funciones que no se modifican con la historia corno: 

coser, cocinar, hilar y tejer, y cumplir 10s caprichos del rnarido, por lo que si 

cornplacerlo era la funci6n principal de una esposa, el aceptar su autoridad, era 

entonces su principal deber, la desobediencia rnerecia ser sancionada. 

Hombres irnportantes de la epoca, corno el espafiol Fray Luis de Leon, afirrnaban 

con seguridad, que la mujer era uno de 10s fundamentos de la casa. ... ijunto con 

el buey!, el buey para que are, y la rnujer para que guarde. 
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En esta 6poca de la historia nos encontrarnos de nuevo el concepto de 'propiedad" 

aunado al ser fernenino, se creia que el rnarido era dueio cornpletarnente del 

cuerpo de la mujer, rnotivo por el cual el adulterio se consideraba tan gran aprobio 

y verguenza en el siglo XV. Este concepto de propiedad era extensivo alin mas a116 

de la vida del rnarido, esto es, aun rnuerto bte, la rnujer le debe fidelidad, se 

encontraban obligadas a conservar su castidad y su reputacion, &lo asi era 

.socialrnente aceptado que siguieran ejerciendo alglin tip0 de autoridad dentro de 

la farnilia, su vida era regida por la irnagen que de ellas habian forrnado 10s 

varones. 

Corno en siglos anteriores en rnateria hereditaria, el padre podia pensar en heredar 

a una hija, linica y exclusivamente si no existian hijos varones. 

Dentro del matrirnonio, una vez mAs, "La obediencia y la castidad eran las 
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cualidades principales de una esposa". 

La rnujer continuaba siendo incapaz ante le ley, esto se traduce: una joven al 

casarse pasaba de 10s cuidados y proteccion del padre, a 10s del rnarido, tal corno 

sucedia en la antigiiedad, y continuaba sin tener libertad de election en cuestiones 

rnatrimoniales, es decir, 10s padres seguian estableciendo 10s acuerdos de union de 

las hijas con intercarnbios negociados de patrirnonio y dinero. Las mujeres solo 

podian desernpeiar cuatro posiciones dentro de la sociedad: doncella, casada, 

viuda o monja. 

Por otro lado, la educacion en el renacimiento llega a tener mayor importancia y 

difusion, mas en el caso de las mujeres, la educacion se caracterizo por estar 

encarninada a elirninar y cornbatir la naturaleza femenina negativa, que se resurnia 

en lo siguiente: el deseo de dorninar, la tendencia al enfado, orgullo, indolencia y 

una gran propension al pecado y a la lujuria. 



Quienes se oponian a la educaci6n de las jbvenes, utilizaban todos 10s argumentos 

tradicionales, como que la educaci6n las debilitaria como futums madres, sus 

frigiles cuerpos degenerarian si usaban el cerebro demasiado, en conclusi6n, las 

mujeres habian nacido para ser subordinadas. 

Se creia que de existir escuelas femeninas estas debian funcionar con el esquema 

de una familia, habria maestras mujeres, que desempefiarian el papel de la madre, 

el nivel bajo, mas habria tambikn una autoridad superior a la que todas debian 

obedecer y funcionaria como el padre, el nivel mas alto. 

Debemos mencionar que existi6 alguna diferencia en 10s siglos XV-XVI en 

comparaci6n de 10s posteriores siglos, en relaci6n a las mujeres y al poder, ya que 

se comenzo a vislumbrar una actitud poco menos rigida al respecto, por ejemplo, 

existieron en Europa mujeres regentes o reinas de propio derecho, desempefiando 

papeles claves en sus dinastias y en sus paises, las esposas de 10s duques, y las 

princesas de Milin y de Ferrara del siglo XV, conservaron territorios frente a 

ejkrcitos invasores, las viudas de 10s reyes de Francia podian gobernar en nombre 

de 10s hijos cuando estos eran aljn demasiado j6venes para hacerlo, las princesas 

reales de toda Europa podian llegar a ser legitimas herederas de sus padres si no 

existian hijos varones, per0 a pesar de esta novedosa aditud, las tradicionales 

actitudes con respecto a la naturaleza femenina y sus funciones dentro de la 

familia y en la sociedad en general, permanecieron intactas, ya que en el 

imaginario coledivo, el papel de estas mujeres seguia siendo considerado como 

una aberracion, no como una prueba mas de la igual capacidad respecto al var6n. 

"Una hija se llevaba dinero y recursos de la familia, la cual tenia que comprar su 

futuro bienestar de la muchacha, y en caso ideal elevar con la nueva alianza el 

status de 10s parientes, "La dependencia de una mujer era minuciosamente 
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neg~c iada . '~~  Sin embargo, a pesar de esto, el dinero no resultaba suficiente, por 

lo que result6 "tolerado socialmente" el que las mujeres trabajaran, en virtud de 

que 10s recursos del padre o del futuro marido fuesen limitados o insuficientes, 

entonces ella, debia ayudar al mantenimiento. A pesar de esto, la sociedad no 

concebia que las mujeres debieran o pudieran vivir en total independencia, lo que 

seria antinatural e incluso aborrecible, se tenia por entendido que ella seria 

mantenida por su padre o por su marido, lo que justificaba que sus salarios fueran 

menores, y que el empleador, que en el sitio de trabajo asumia la personalidad 

masculina, pudiera retenerle su salario hasta que se marchara a su casa a 

entregarlo al padre o marido segljn correspondiera, para que ella no gastara m5s 

de lo minimo posible. 

Una respuesta importante de las mujeres respecto a su condici6n histhrica, fueron 

10s debates combatientes de 10s supuestos tradicionales sobre la inferioridad 

natural femenina, y sobre la necesidad de ejercer control y subordinar, estos 

debates mejor conocidos como "querrelles des fernmef surgen desde el siglo XV 

hasta XVII, per0 a diferencia de la 6poca clasica y del cristianismo temprano, en 

las cuales eran solo 10s hombres quienes discutian entre ellos la situaci6n de la 

mujer, en este ljltimo periodo, la mujer toma la palabra, alegando que ellas 

tambi6n podian desempefiar 10s papeles ejercitados solarnente por 10s varones, 

mas estos en respuesta algunos autores se limitaron a afirmar: '...viles, 

inconstantes, cobardes fr6giles, obstinadas, venenosas, imprudentes, 

astutas ... incorregibles, faciles de disgustar, llenas de odio, parlanchinas, incapaces 
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de guardar un secreto, insinceras, frivolas e insaciables sexualmente ..." 
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Todos estos "negativos aspectos de la naturaleza femenina" se estudian en la 

importante revoluci6n cientifica que se vive en el renacimiento, mas de &to no se 

obtiene ningljn logro para la mujer, ni siquiera en el plano fisiokgico, "...los 

cientificos creian que al hablar de la fisioiogia femenina, de 10s 6ganos 

reproductivos de la mujer y de su papel en la procreaci61-1, dejaban de ser 

cientificos." ..., es por esto, que las conclusiones sobre las mujeres, continuaban 

gobernadas por las tradiciones y el prejuicio, no por la observaci6n cientifica, la 

ciencia respecto a la mujer, ahora de la mano con la costumbre, se dedic6 a 

reafirmar las viejas ideas de innata superioridad del varon y la entonces justificable 

a su inferioridad natural, subordinaci6n de la mujer. Los textos medicos y 

cientificos aprobaban sin lugar a dudas el papel natural domestico de la mujer, tal 

y como lo afirmaba Malebranche, el fil6sofo franc& del siglo XVII, argumentando 

que '...sus mentes y sus cuerpos son tan debiles que debian permanecer dentro de 
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10s confines del hogar para esta a salvo ..." dandose caracter de verdad cientifica 

a la anteriormente citada negativa naturaleza femenina. 

Asi como vemos, la llamada "edad luz" lejos de liberar la las mujeres, las ata cada 

vez mas a pesadas cadenas, y una de ellas segljn nuestro estudio, de las mas 

largas, fue el confinamiento obligado a la vida familiar, no podian sobrepasar las 

paredes del hogar, sin embargo, es importante hacer notar, que dentro de el 

tampoco tenian derechos importantes, sin0 que se encontraban subordinadas a las 

decisiones del marido desde el manejo de las propiedades hasta la educaci6n de 

10s hijos, la mujer no es sin embargo, mas que la esposa del marido, su 

naturaleza, desde hoy 'naturalmente comprobable" inferior, avala su subordinaci6n 

al var6n. 
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Se esper6 que las rnujeres se quedaran cuidando a la familia, cuando la vida 

tarnbikn transcurria fuera del hogar, y corno justificacibn a tal acto, se ensalzaron 

las virtudes femeninas dornksticas, las rnujeres se debian sentir agradecidas de 

vivir rodeadas y cuidadas por toda la gente que las amaba. 

Asi, bajo esta luz histbica, que nunca ilumin6 10s derechos de las mujeres, 

llegarnos hasta el siglo XVIII y su revoluci6n industrial. 

Al evolucionar la industrializaci6n, las farnilias ya no eran nljcleos de producci6n 

independientes, 10s objetos ya no son producidos en cantidades pequeiias en 10s 

hogares, sino en forrna rnasiva por fabricas. Todo lo producido fuera del hogar es 

valioso econ6rnicamente y se encuentra dotado de un valor social. 

El trabajo, corno parte del mundo pijblico, relaci6n directa con la sociedad en 

general y con el Estado, se contrapone a las labores dornksticas de 

mantenirniento, reproducci6n y crianza, bajo el pensarniento social de "trabajo no 

remunerado, trabajo no valioso y no trabajo." provocando una ruptura entre ios 

que es la vida pljblica y la vida privada, contenidas arnbas esferas por el derecho. 

El mundo piiblico sera el de la vida laboral, de convivencia e intercarnbio social, la 

lucha por el poder y d6nde se da lugar la "vida intelectual y cultural" de la 

sociedad. Por el otro lado se encuentra el rnundo privado, un rnundo silencioso, 

estatico, que no evoluciona, considerado corno irnproductivo, que esta enfocado a 

sostener el rnundo pliblico, rnediante la preservacion de la vida dornkstica, la 

reproducci6n, y la crianza de 10s hijos. 

Las antiguas teorias sobre la jerarquizacion en la familia, y el papel de la mujer en 

la misrna y en la sociedad toda, que ya analizarnos con anterioridad , no ha 

desaparecido, la variable que se agrego fue la evoluci6n y organization de la vida 

del trabajo. Son los hombres 10s que salen de la casa, 10s que "producen" y sobre 



ellos descansa la familia y a ellos se les debe la supervivencia, es decir, son 10s 

ljnicos responsables de la vida en la familia, en cambio las mujeres solo 

mantienen, no producen nada y como diria la Biblia, viven 'a costilla" del hombre, 

cuidan a 10s hijos y limpian la casa. 

Asi, la nueva jefatura de la familia, de nuevo, descansa en el varon, quien 

conserva la jerarquia y el poder dentro del nlicleo. 

En pocas palabras, el sitio ocupado por la mujer no cambia, solo se amplifica, ya 

que como hemos estudiado, el principal espacio de pertenencia de la mujer, ha 

sido el domkstico, hasta ahora no habia esto sido reconocido especificamente, 

pues sucede ahora, dentro de la industrializaci6n, la mujer esta "encargada" del 

6mbito domkstico-familiar, ya que para esto, tiene facultades y aptitudes 

'naturales", (es aqui donde se transparentan claramente 10s esquemas de gknero) 

las cuales carecen de algljn valor social legitimado. 

Ahora bien, la distribuci6n del trabajo fue solo una practica mas de la creciente y 

desarrollada ideologia de inferiorizaci6n de la mujer en relacion al hombre, una 

prolongation del encierro jerarquico que a t ravb  de la historia no modificaba la 

situation de subordinacibn de las mujeres. 

Esta ideologia fue aprovechada por el Estado, que en su discurso, propugnaba por 

una mujer amorosa madre de familia dedicada al cuidado de sus muchos hijos, 

que a futuro, serian productores potenciales de riqueza, el cuidado de la nifiez es 

un objetivo central de 10s Estados Nacionales a partir del siglo XVIII, par eso la 

mujer recluida en el hogar, desempefiaba esta funcion. 

Los conceptos de libertad e igualdad individual cobran fuerza en esta etapa, 

importantes pensadores representativos de su tiempo, como Jean Jaques 

Rousseau, describen las modificaciones de algunas de las estructuras sobre las 



cuales descansaba las familia, afirmando la idea que padres e hijos se 

independizan, el padre es solo una ayuda temporal para el hijo, que al madurar 

debera seguir su camino, mas la concepcion sobre la mujer no varia mucho, su 

funci6n se limita a ser esposa y madre, es decir, las desigualdades de poder 

subsisten. 

El punto maxim0 de felicidad en la pareja llegaba y se consolidaba con la 

procreaci6n, tal como lo afirm6 Rousseau. En el discurso dirigido a las mujeres, 

tanto por el Estado como por 10s hombres, la recompensa de volver a las funciones 

que la naturaleza habia reservado solamente para ellas, es decir, la procreaci6n y 

el cuidado del hogar, significaba llegar a ser feliz, el ejercitar la naturaleza de su 

biologia maternal, las funciones socialmente encargadas a la mujer, se ve 

permeado por el interes econ6mico estatal de un lado, y el juicio moral por el 

otro, ya cjue "desatender a la familia" y las responsabiiidades del hogar, traeria 

consigo reprobacion y castigo. 

Volver al papel 'natural" de la mujer, significaba en el imaginario colectivo, la 

verdadera sublimacion de su existencia, la que le brindara mas sentido a su ser, 

mas trascendencia y mayor reconocimiento, la imagen de ser una "buena madre" 

se construye desde entonces, con conceptos bien conocidos en la actualidad, la 

abnegation, el altruismo, el sacrificio y la resignacion. 

En esta etapa de la historia, a diferencia de las anteriormente estudiadas, la 

distincion entre 10s sexos se encuentra establecida en relacion a las "diferencias 

biol6gicas" es decir, la naturaleza nos hizo "desiguales" y "diferentes", 

transformando capacidad reproductiva, en capacidad para la vida domestica y la 

maternidad. 



La rnadre pasa a ser una persona que se autodefine por 10s servicios que presta al 

hijo, que es lo iinico que le da sentido a su existir, es decir, la maternidad hace a 

una rnujer ser rnujer, nada mas. 

Esta magia materna, las relaciones misticas entre madre e hijo, permite a la rnujer 

ocupar un sitio en la sociedad, un poco mas reconocido, corno parte irnprescindible 

de la farnilia, conceptualizada corno la encargada de sostener a la rnisrna, ideologia 

que se conserva casi intacta en nuestro pais, corno en rnuchos otros, transcurridos 

dos siglos desde su gestaci6n. 

Las leyes vigentes en 10s siglos XVI-XVII, sobre 10s ternas vinculados directarnente 

a las rnujeres, tales corno el matrirnonio, el adulterio, la herencia y la familia, en 

gran parte, fueron cornpilaciones de c6digos rnedievales, y leyes, corno las leyes 

del tor0 de 1505, lejos de atenuar la irnpotencia y la incapacidad fernenina, la 

aumentaron. 

Concluyendo a la par que lo afirrnado por Joan Keiiy, "las rnujeres en Europa no 
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tuvieron Renacirniento" 

Asi llegamos hasta el siglo XIX, d6nde concluye nuestra investigacibn histbrica por 

motivos de pragrnatisrno, sin esto significar en ningljn rnornento, que no se 

celebre la irnportancia de estos afios, en 10s que se produjeron irnportantes 

carnbios para las mujeres occidentales, principalrnente las pertenecientes a la clase 

trabajadora. 
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CAPITULO 2. 

El Derecho y la Teoria de Genero 

como soporte filosofico y lente 

optico 

Yo creo que el tener conciencia de que /as mujeres y 10s hombres, por 

nuestro sexo, ocupamos lugares de menor o mayor poder, es tener una 

conciencia feminista. 

Para comenzar a hablar de 10s pasos andados, debemos primer0 contar el principio 

del camino, en este caso, nuestro punto de partida fue el feminismo como lucha 

contra la vision androcentrista que considera a1 hombre como modelo de ser 

humano, y 'otro" a todo lo que se diferencia de el. 

El feminismo fue uno de 10s mas importantes movimientos socio politicos de 

nuestro siglo, y tambien es una teoria que surge a partir de la toma de conciencia 

de las rnujeres como colectivo humano dominado. 

Segfin lo comprendido durante el estudio de esta materia, podemos resurnir 10s 

principios te6ricos fundamentales del feminisrno, de la rnanera que procede: 

El hecho de que todos 10s seres humanos somas igualmente diferentes y 

igualmente semejantes. 

Que la armonia entre sexos es mas irnportante que la misma distribucion de 

poder. 

Que lo personal es politico. 



Bajo esta luz que nos dan las anteriores premisas, podemos afirmar que ' ... el 

feminismo ... es un conjunto de valores, creencias y experiencias que conforman 

una manera de ver el mundo o cosmologia, que se contrapone a la forma 

androcentrica en que se mira el mundo en 10s distintos modelos de patriarcado ..."I. 

Por Q t e  motivo, el feminismo a pesar de que es una lucha que comienza a partir 

de las mujeres, termina dandole frente a toda una sociedad. 

La teoria feminista, comenz6 a interrogarse acerca de la desigualdad social entre 

hombres y mujeres, lo que desemboc6 en la simbolizaci6n de la diferencia sexual y 

sus estructura. Esta refelxi6n conforma y constituye la vision primaria de lo que se 

ha llamado academicamente "genero". 

Asi mismo, debemos mencionar que uno de 10s dos principios rectores de la 

percepci6n feminista, es el entender genero como categoria social basada 

materialmente en un fen6meno natural, que es el sexo; cuya desaparici61-1, como 

la de otros fenomenos discriminatorios, no depende de la eliminaci6n del factor 

que lo origina. 

Encontramos que este t6rmino fue inicialmente aplicado en ingles, lo que origin6 

ciertas complicaciones para las (10s) analistas hispanoparlantes, esto con la 

suficiente justificacibn de que en espafiol se habla de las mujeres como el "genero 

femenino", por lo que resultaria f ici l  deducir que hablar de genero o de 

perspectiva de g6nero es referirse a las mujeres o a la perspectiva del sex0 

femenino, Lo anterior expuesto es ficilmente demostrable con solo tomar un 

diccionario casero, donde la definicion clisica de genero es la siguiente: 

"Colecci6n de seres que tienen entre si analogias importantes y constantes ..." 
"Genero es la clase a la que pertenecen las personas o las cosas" "Genero se 
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refiere a la clase, especie o tipo", sin embargo, deberemos tener muy claro en el 

transcurso del presente trabajo, que genero es, antes de entenderlo corno una 

categoria analitica, un concepto. 

Como resulta que la anatomia ha sido la base rnis importante para diferenciar a 

las personas a razdn de su sexo, tenemos dos generos, 10s machos y las hembras, 

el masculino y el femenino, sin embargo, respecto a las personas, existen 

importantes diferencias acadkmicas entre 10s conceptos de sex0 y de genero. Al 

existir hembras, hay caracteristicas especificas que las hacen del sexo femenino, lo 

misrno sucede con el sex0 masculino, estas caracteristicas pueden variar de cultura 

en cultura, lo que llevo a 10s estudiosos a concebir que al existir hembras con 

caracteristicas masculinas y viceversa, es bastante claro que la biologia por si 

misma, no garantiza las caracteristicas de genero. 

"No es lo rnismo el sex0 biol6gico que la identidad asignada o adquirida; si en 

diferentes culturas cambia lo que se considera femenino o masculino, obviamente 

dicha asignacion es una construcci6n social, una interpretacidn social de lo 

biolbgico, lo que hace femenina a una hembra, no es pues, la biologia ni sexo." 

Ahora bien, resulta conveniente analizar que esta caracteristica se encuentra 

presente en todas y cada una de las sociedades para que produzcan y reproduzcan 

un orden sexual desigual, asi nos encontramos, no s61o con la diferencia biol6gica, 

sin0 con la constante division de la vida en esferas rnasculinas y femeninas, 

division que siempre se ha creido biol6gica (exceptuando lo relacionado con la 

maternidad) y que es claramente cultural, o sea, que es aqui cuando comenzamos 

a vislumbrar la perspectiva de gknero. 

Bajo esta luz, el siguiente paso en el estudio de 10s papeles sexuales en la 

sociedad, es el estudio de genero. 

LAMAS Mafia,. El genero. La construccdn cultural de la diferenaa sexual Editado por Porrua y la UNAM Mexico D F 
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Si bien es cierto que el estudio de genero ha existido desde hace varios afios, en la 

decada de 10s sesentas cornenzo a utilizarse en las ciencias sociales corno una 

categoria con una acepcion especifica, buscando la legitimidad acadkrnica, 

introduciendonos al anilisis de las diferencias entre 10s sexos, y subrayando la 

seriedad acadernica de una obra, ya que el concept0 "gknero" resulta m is  neutral 

y objetivo que "rnujeres", ya que se ajusta a la terrninologia cientifica de las 

ciencias sociales y se desliga un poco de la politica radical del ferninismo. 

Es entonces cuando comenz6 a hacerse clara y precisa, la idea de que ya no se 

podia aceptar que las rnujeres, en raz6n de su anatornia, rnerecieran un trato 

predeterminado socio-culturalmente, es decir, las caractenk;Cicas designadas corno 

'Ye~eninas" se asurnen rnediante un cornplejo proceso individual !/ social: el 

proceso de adquiisii6n de ggnero. 

Esta acepcion de genero entonces, no contiene una declaracion necesaria de 

desigualdad o de poder, ni nornbra al sector oprirnido, simplernente incluye a las 

mujeres sin nornbrarlas y asi se dejan de lado las posibles criticas de parcialidad. 

Lina de las definiciones preliminares de genero fue la siguiente: "El conjunto de 

arreglos a partir de 10s cuales una sociedad transforrna la sexualidad biologics en 

productos de la actividad hurnana". 

Una clara definicion de genera, es a la que hace referencia la antropologa Marta 

Lamas (en su articulo 'Usos, Dificultades y Posibilidades de la categoria de 

genero") expuesta por Joan W. Scott es la siguiente: 

"...el genero es un elernento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias aue distinquen 10s sexos v el qenero es una forma primaria de 

relaciones si~nificantes de ~oder". 

Una definicion mas actual sobre el genero es la expuesta por la costaricense Alda 

Facio: "El genero "sexual" entonces, hace referencia a la dicotomia sexual que es 



impuesta socialmente a traves de roles y estereotipos que hacen aparecer a 10s 

sexos, como diametralmente opuestos ... a partir de una exagerada importancia 

que se da a las diferencias biol6gicas reales, sobre la base de lo que se construyen 

roles para cada  sex^".^ 
Podemos resumir entonces, que el genero es un concept0 asociado con el estudio 

de cosas relativas a las mujeres en aquellas areas que comprenden relaci6n entre 

10s sexos, por lo que descartamos la idea esa de que s61o corresponde a un campo 

de anilisis femenino, esto es, que la informaci6n sobre las mujeres, es 

necesariamente sobre 10s varones 

El gknero insiste en que el mundo de las mujeres es en parte el mundo de 10s 

hombres, rechazando un estudio que divida y separe las esferas de manera 

perpetua, pretendiendo dar un enfoque funcionalista que se une solo en sus 

puntas a la biologia, entonces, lo que define al genero, es la acci6n simb6lica 

colectiva por medio de un proceso de constituciijn simb6lico en una sociedad 

donde se prefabrican las ideas de lo que corresponde al deber ser de 10s hombres 

y a las mujeres. 

2.2 La Teorh de Genero como construccidn cultural determinante de la 

diferencia sexual. 

A partir de las anteriormente expuestas y muchas otras definiciones, la actual 

teoria de genero permite una reconceptualizaci6n mas clara de dicho termino 

considerando al genero una categoria social, como lo es la raza o la clase, que a su 

vez atraviesa y es atravesada por todas las otras categorias sociales y que como 

categoria social tiene su base material en un fen6meno natural que es el sexo. 

' LAMAS Marta - El genero La construcc~bn cultural de la dlferencia sexual. Op C t  - pg 116 
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Ahora bien, podemos entonces distinguir 10s cuatro elementos principales del 

gknero: 

;& Los simbolos y 10s mitos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones mljltiples. 

Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones 

de 10s significados de 10s simbolos. Estos conceptos se expresan en doctrinas 

religiosas, educativas, cientificas, legales y politicas que afirman categorica y 

univocamente el significado de var6n y mujer, masculino y femenino. 

g6nero: el sistema de parentesco, la familia, las instituciones educativas y la 

politica. 

La identidad y la construcci6n de la identidad gen6rica en 

grupos. 

Ciertamente el g6nero es una de las aportaciones acadkmicas m6s importantes 

que el feminism0 ha dejado, racionalizando que 10s roles sociales desempefiados 

por 10s seres humanos no tienen un fundamento biol6gico. 

Esta bkqueda por definir el g6nero como lo conocemos en nuestros dias, 

comenz6 en 10s afios cincuenta, cuestionando la habilidad "natural" de las mujeres 

para manejar 10s aspectos expresivos de la vida familiar y la crianza de 10s hijos. 



En 10s afios treinta y cuarenta, se aceptaba sin cuestionamiento de 10s cientificos 

sociales de la kpoca, que 10s sexos debian desempefiar las funciones que en raz6n 

del mismo le habian sido otorgadas por la misma naturaleza, implidndose 

entonces, que toda conducta que no se apegara a estos patrones, resultaba 

anormal y seria valorizada y calificada corno una desviacion. 

Una de las pioneras en implantar la idea revolucionaria de que 10s conceptos de 

genero eran culturales y no biol6gicos y que podian variar ampliamente en 

entornos diferentes, fue Margaret Mead en su libro "Sexo y temperamento en tres 

sociedades primitivas", a partir de su innovadora teoria se comenzaron a analizar 

10s limites sociales establecidos por modelos basados en el gknero, se lleg6 

entonces a la conclusion de que 10s papeles de 10s sexos, varian tanto 

culturalmente corno historicamente, y que tmbien funcionan corno componentes 

fundamentales en todo tip0 de sistema social. 

Cierto es que el hecho de vivir en un mundo polarizado, por un lado por el sex0 

femenino, y por el otro lada por el sex0 rnasculino, se puede interpretar en una 

variedad infinita de formas, &stas operaran desde luego, tanto en el ambito de 10s 

niveles sociales, corno en el terreno individual. 

De esta forma es que "La production de forrnas culturalmente apropiadas respecto 

a1 compottamiento de 10s hombres y las mujeres, es una funcion central de la 

autoridad social y esta rnedida por la compleja interaction de un amplio espectro 

de instituciones economicas, sociales, politicas y religiosa~."~ 

Estas instituciones a las que hacemos referencia, crean conciencia y reglas de 

comportamiento entre 10s individuos, es decir, las normas de genero no siempre 

estan claramente definidas y exteriorizadas, generalmente se transmiten de 

manera implicita a traves del lenguaje y de otros muchos simbolos, de lo anterior, 

se desprenden 10s arquetipos tanto masculino corno femenino. 



sexo puede modificarse si lo relacionamos con 10s conjuntos opuestos de valores 

culturales y fronteras sociales establecidas, fomentando que se reorganicen todas 

las demas categorias sociales, politicas y culturales, entonces aprenderemos de lo 

ambiguos y complejos que resulta 10s roles sociales. 

Ademas, al estudiar el genero, reestudiamos 10s conceptos de naturaleza, 

humanidad y condition hurnana, se analizara que 10s sisternas de genero no 

representan la asignacion funcional de roles biol6gicamente preestablecidos, sino 

que representan un medio de conceptualizacion cultural y de organization social. 

Este trabajo se sostiene en las s6lidas bases que nos da la teoria de genero, ya 

que desde esta perspectiva, se aprende acerca de las mujeres, tanto corno de 10s 

hombres, y es una forma de comprender a las mismas mujeres no como parte 

aislada de la sociedad, sino corno componente integral a ella. 

Efectivamente en 10s Gltimos afios, el llamado "debate de genero" ha cobrado 

especial importancia entre 10s estudios juridicos en lo que respects a las 

diferencias concebidas entre varones y rnujeres, hoy nos planteamos que las 

diferencias significativas entre 10s sexos son las diferencias de genero, es decir, 

que las diferencias conductuales han sido originadas debido a creaciones culturales 

de una naturaleza humana eternamente maleable. 

Ahora bien, del anterior planteamiento se desprende de la siguiente pregunta, ipor 

que invariablemente la diferencia biol6gica sexual ha venido a implicar desigualdad 

social, y por consecuencia, desigualdad juridica? iesto quiere decir entonces, que 

cualquier tip0 de diferencia biologics constituira una diferencia sustantiva que 

marcar6 el destino juridico-cultural de las personas con una moral diferenciada? 

Los anteriores cuestionamientos se constituyen como el problema politico sobre el 

cual aterriza toda la acalorada discusion academics sobre las diferencias entre 

hombres y rnujeres, 10s cuales finalmente deberan concluir con una postura que de 



soluciones concretas en el espejo social que es el derecho, descartando ya 

completarnente el lastre que significa la "naturalidad" e "inevitabilidad" en la 

diferenciacion sexual. 

El estudio del derecho, desde una perspectiva de genero, significa estudiar el 

'hecho fernenino" desde en enfoque no solamente juridico, sin0 tarnbikn biologico, 

psicologico y social, basandonos en que ambos sexos comparten rasgos y 

condudas hurnanas. 

La estructuracion del genero llega a convertirse en un hecho social con tanta 

fuerza y trascendencia, que inclusive se piensa como natural, es decir, que nos 

formamos una imagen construida y promovida social y culturalmente, de la cual el 

derecho a la fecha,. se ha tornado ciego y mudo complice, llegando a estructurar 

10s esquemas de pensamiento, a la sombra de 10s planteamientos del llarnado 

sisterna de gknero, que a la vez, implantan el conocido como 'sistema de 

prestigios". 

Es por esta razon, que el derecho, como una de las mas importantes armas 

colectivas, debera sewir para apoyar, informar y prornover en el context0 social el 

desmantelamiento de estas estructuras de desigualdad, sin embargo son pocos los 

avances que se obsewan en este sentido, ya que como he dicho con anterioridad, 

el derecho mas bien ha solapado este razonamiento de diferenciacion sexual 

impuesta socio-culturalrnente, so pretext0 de las caracteristicas naturales de 10s 

sexos. 

A estas alturas de nuestro estudio resulta por demas, probar las condiciones 

desventajosas que existen para las rnujeres en el rnarco te6rico-juridic0 general, 

sin embargo no es nuestra meta pretender documentar esta realidad citando por 

dem6s farnosos y destacados juristas y til6sofos toda vez que afirmo que resultan 

sexistas, ya que la solucion no esta en probar y describir, sin0 en proponer y 
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ejercitar y divulgar una nueva vision, que nos replantee la realidad desde nosotras 

mismas al exterior. 

Como ya hemos teido, establecer la diferenciacion sexual da lugar a la 

jerarquizacion, en otras palabras, a la discrirninacion basada en un sistema 

patriarcal, que cuenta con toda una estructura legal que lo sostiene, derrocarla, 

implica romper con la manera tradicional de entender la igualdad entre 10s sexos y 

llegar a la verdadera igualdad juridica que romperia con 10s cuadrados esquemas 

implantados por el genero. 

Podemos afirrnar que "...la igualdad juridica ... de hombres y mujeres, se ha 

reducido a creer que con otorgarle a las rnujeres 10s rnismos derechos que ya 

gozan 10s hombres y darle una protection especial en ciertos casos debido a su 

funci6n reproductora de la especie, se elimina la discrirninacion sexua~.'~,. 

Esta conception de 'igualdad" corresponde a la vision del patron rnasculino, ya 

que es esta la referencia mas socorrida y al cumplirse con eila, se da por hecho 

que las leyes son neutrales, equitativas y justas para 10s dos sexos, es decir, si 

nuestro ser no es rnasculino, pareceria que el conflict0 se soluciona dictando leyes 

"especiales", sin hacerse jamas el planteamiento de que hombre y mujeres somos, 

por decirlo de alguna manera, "igualrnente diferentes". 

Por ejemplo, resulta discriminatoria una Constituci6n Politica cuando se refiere a 

10s requisitos para ser Diputado no establece ninguna ninglin requisito 

discriminatorio respecto a la mujer, sin embargo, 10s efectos de 6sta disposition 

son y han sido discriminatorios contra la rnujer, ya que las mujeres ocupan un 

porcentaje menor al de 10s varones en la asamblea legislativa, y afirmar que esta 

reducida representatividad de las mujeres no es discriminatoria es un absurdo, 

sobre todo, si al inicio, se afirrno por la Constitution, que las mujeres y 10s 

hombres somos iguales ante la ley, esto es discrirninacion. 



I Concluimos entonces que "Las diferencias existentes entre hombres y mujeres son 

las que se derivan de sus identidades de genero, que no son para nada naturales 

sino que han sido construidas a traves de la hi~toria".~, nos pareceria justo 

entonces, que ninguno de 10s sexos deberia servir como parametro de medici6n y 

alcance del otro, en virtud de que antes de pensarse en la excluyente categoria 

sexo, se deberia pensar en el incluyente termino de "humanidad". 

2.3 Influencia de 10s componentes pohfico-culturales y estructurales 

androc6ntricos en el componente normativo. 

Ahora, icual es la ventaja de usar el genero para designar las relaciones socio- 

juridicas entre 10s sexos?, la respuesta es simple, mostrar que el mundo que se ha 

dado por separar entre mundo de las mujeres y mundo de 10s varones, es en 

realidad unos solo, el mismo mundo, no hay un mundo aparte de otro. En nuestro 

entender, usar este concept0 es rechazar de tajo la idea de las esferas juridicas 

separadas, rompiendo con 10s esquemas de "estudios de la mujer" que perpetlian 

la visi6n de 10s mundos separados, desvinculando a un sexo de otro. 

La cultura es el factor determinante en 10s esquemas de genero, esta se manifiesta 

ante nosotros por medio de las palabras, es decir, el lenguaje, por lo tanto, la 

norma se desprende de 10s ordenamientos por vocablos. La cultura se estructura 

psiquicamente por medio del lenguaje, sin embargo, el lenguaje no solo lo 

utilizamos a voluntad, sino que tambien lo introyectamos inconscientemente. 

F A C I O A I ~ ~ ,  Cuando el genero suena es que cambios trae Op Ctt - pg 14 
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Todas las sociedades tendemos al manejo de lenguajes conceptuales que influyen 

invariablemente en el imaginario colectivo, uno de estos lenguajes conceptuales es 

construido por el derecho. Dichos lenguajes emplean la diferenciaci6n para 

establecer significados, y la diferencia de sexos es una forrna primaria de 

diferenciacihn significativa, es decir, que el punto de emergencia del pensamiento 

simb6lico-normativo se integra en el leguaje. 

Como podemos observar, el proceso de introducci6n a la cultura es tambien el 

proceso de entrada al lenguaje y al genero, es decir, la adquisici6n de gknero inicia 

por medio del proceso de iniciaci6n a la cultura, ritos que a la vez, llevan implicitas 

las afirmaciones de la identidad de gknero, y que confirma tanto al hombre como a 

la mujer desde el exterior hasta el interior. 

El 6rnbito social es un espacio simbblico definido de manera imaginaria y que 

determina la construcci6n de la imagen de una persona, es decir, el discurso social 

habita en la conciencia perceptiva de cada sujeto, de entre estas, est6 la diferencia 

sexual, contraponiendo a uno de una argumentando al cuerpo como la evidencia 

clave de la diferencia humana. 

La cultura demarca a 10s seres humanos con el genero, delimitando entonces las la 

percepci6n de las estructuras sociales, 10s esquemas de hibitos son de gknero y 

engendran en ellos al genero. 

El derecho es una de las manifestaciones mas tipicas del fenomeno social, dentro 

de nuestros textos legales encontramos cientos de perspectivas masculinas, son 

incontables las veces que me he encontrado en ias Leyes Cbdigos, y hasta en 

nuestra Carta Magna encontramos varios articulos en donde la referencia es 'para 

todos 10s hombres", "en beneficio de 10s hombres", por citar un simple ejemplo, el 

articulo 11 que se comienza de la manera que precede "Todo hombre tiene 

derecho para entrar en la Repbblica ...", y me pregunto, si tenemos claro que el 

lenguaje es una de las principales formas de comunicacion porque por el se 

transmiten de generacion en generacion 10s habitos culturales de una nacion, 



entonces, i n o  es para extrafiarnos que las mujeres estemos desaparecidas de todo 

el que hacer humano y estemos tan acostumbradas (0s) a ello?. 

Despues de lo anteriormente expuesto, entendemos que el gknero no es sin6nimo 

de sex0 y menos a h ,  sin6nimo de "mujer". Lo que intentado dejar bastante claro 

con esta exposicion, son las ventajas que para cualquier an6lisis socio-juridic0 

representa la perspectiva de gknero frente al sistema tradicional excluyente; el 

hecho de que 10s hombres tambien responden al genero, de manera tal, que al 

incorporar un estudio de genero en el campo legislativo, no "agregamos" a la 

mujer como tema principal, sin0 visibilizamos las relaciones entre 10s sexos, 

permitiendo la aproximaci6n al fen6meno legal de una manera m6s objetiva, ya 

que parte de la experiencia de la subordinaci6n, es la realidad de 10s que 

subordinan. 

Por otro lado, no s61o forman el derecho las normas escritas, sin0 tambien lo 

integra el contenido no escrito de las instituciones, ademis de las normas o 

costumbres que la gente ha obedecido durante siglos sin que se encuentren 

plasmadas en un soporte legislativo. 

De entre estos componentes, el politico cultural determina el comportamiento 

social, ya que es kste, el que otorga contenido y significado a la ley por medio de 

la doctrina juridica, asi como el uso y las costumbres que la gente aplica en su vida 

cotidiana, lo que se traduce en leyes no escritas en ninghn lado, pero que el 

inconsciente colectivo acata, por tanto, estan implicitas en el diario acontecer 

social y determinan en el componente formal normativo. 

La intervention de la cultura social en el componente formal normativo, es decir, el 

derecho escrito y formalmente promulgado, a mi entender y para 10s efectos del 

presente estudio, tiene diversos vertices, el primer0 resulta del factor que 

conforman las tradiciones y costurnbres valoradas por un pueblo determinado, en 

determinada circunstancia histbrica, delimitando un rnarco de referencia particular 



del que mas a116 no podrh pasar ninglin legislador (a), otro es que dichas 

costumbres y tradiciones son interpretadas de diversas maneras por 10s 

legisladores (as) de acuerdo a toda una gama de factores, su clase, etnia, credo 

etcetera. Otro determinante es la doctrina juridica en boga, que influye de manera 

directa en las leyes que se promulguen en dicha epoca, y por liltimo, las presiones 

politicas que puedan ejercer 10s grupos de poder. 

Frente a estos vertices, lo que tenemos en comlin una vez mas, es el genero. 

Para poder explicar con mayor claridad lo afirrnado, las tradiciones y costumbres 

respecto a la mujer, han persistido a t ravb de la historia (capitulo I) es s61o 

cuesti6n de tomar conciencia de la experiencia personal algunos segundos, para 

concluir con la situaci6n de subordinaci6n de la que ha sido presa durante siglos la 

mujer. 

M6s a116 de esta percepci6n que de si rnisma tiene la mujer, un poder legislativo no 

puede hacer mucho, por ejemplo, nuestro tema: la violencia intrafamilar, no 

resulta un acontecer nuevo, se ha venido gestando desde aiios atras, sin embargo 

es hasta ahora que se regula, ya que la percepci6n del conflict0 se ha modificado, 

la mujer en la familia ya no solo corresponde al derecho privado, sin0 tambien al 

pliblico, aunado al hecho de que cultural y politicamente al mujer dia con dia 

obtiene mayores responsabilidades sociales. 

El imaginario colectivo ha cambiado sus estandares respecto a la medici6n de la 

situaci6n de la rnujer en el rnundo, entonces cambia tambien el marco legislativo 

limite de referencia. 

La interpretacibn de las costumbres por cada uno de 10s integrantes de un poder 

legislativo es variadisima, por ejemplo, frente al debate que se suscit6 a raz6n de 

la aprobaci6n de la Ley contra la violencia intrafamiliar en la Cimara de Diputados, 

existieron muy diferentes intervenciones desde las curules y el estrado, existieron 

sectores que seiialaban que se "estaba legislando de rodillas" alegando que se 



estaba incurriendo en una legislaci6n abusiva del derecho, que solo nos llevaria a 

la "desintegracibn familiar" y otros, que la debilidad fiska de un ser no es raz6n 

para el abuso, y por tanto deberia castigarse al agresor. Lo anterior nos da una 

idea de la divisi6n colectiva que existe frente a la percepci6n del tema.8 

2.4 El sistema de genero en la regulacidn juridica de la familia en Mkxico. 

Ahora bien, ique alcance tienen 10s roles sexuales en 10s diferentes componentes 

del fen6meno juridic0 de la violencia intrafamiliar? 

Los prejuicios en torno al sex0 como uno de 10s aspectos sociales que explican el 

fen6meno de la condudca violenta del hombre hacia la mujer en la familia, han 

resultado ser un lastre de dificil superacMn. 

Continljan siendo demasiados 10s autores y autoras que afirman a la violencia 

intrafamiliar como la resultante de una crisis econ6mica, consecuencia de una 

guerra, por frustraciones de la agitada vida moderna y todo tipo de argumentos 

posibles, lo que se traduce en la aceptaci6n del hecho que 10s varones son 

"naturalmente violentos", sin informar nunca porque la violencia va dirigida de 

hombre a mujer y no viceversa, ipareciera que solo 10s varones sufren la crisis 

economica, las guerras y la agitada vida moderna! 

No solo las feministas afirman a la familia como nljcleo social, sin0 hasta nuestra 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos lo hace (en su articulo 4), la 

diferencia estriba en el cuestionamiento que se hace a este respecto, partiendo de 

LAGUNES Huerta Lucia - Acotar la v~olenc~a intrafarn~llar, tarea plural: Suplernento mensual La Doble Jornada, n 9. 
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las relaciones de poder dentro de la farnilia, que despuks se reproducen en la 

sociedad y en el derecho. 

Si las personas crecen en un arnbiente donde juridicarnente resulta valido y 

tolerado el hecho de la subordinaci6n y la violentaci6n en virtud del sexo, estamos 

fomentando las actuales estructuras de poder, lo que resulta bastante grave. 

"Las ferninistas academicas alegan que la violencia dornkstica tiene sus origenes 

en el gknero y el poder, a su vez, representan la actividad rnasculina para 

mantener el dominio y el control sobre la rnujer ... la parte rnedular del debate a 

este respecto, se centra en la indiscutible irnportancia del patriarcado ... soci61ogas 

ferninistas contienden en que 10s ternas de genero y poder son la raiz ljltima de la 

violencia intima.'& 

Las instituciones juridicas por medio de las cuales el patriarcado se mantiene en 

sus diferentes rnanifestaciones histbricas, son rnljltiples y muy variadas, per0 

tienen un factor comljn identificable facilmente, que es el hecho de que 

contribuyen al mantenirniento de las estructuras de gknero opresoras, de entre 

estas instituciones, resalta indudablernente la farnilia. 

Como hernos visto, el derecho no se reduce solamente a leyes formalrnente 

generadas, es decir, el cornponente formal sustantivo, sin0 que tarnbien abarca la 

interpretacion y las costumbres, y en cada uno de estos componentes nos 

encontramos de cara el androcentrisrno implicito, que ha persistido debido a la 

falta de una doctrina juridica desde las perspectivas de genero. 

Ahora bien, recientemente se ha logrado, tanto en el Distrito Federal corno en 

otros Estados de la Repljblica, y en el rnundo entero, que se prornulguen una serie 

de leyes o la creacion de nuevas Instituciones iegales para la mujer, corno nuestra 

Ley para la Prevenci6n y Control de la Violencia Intrafamiliar, sin embargo, a pesar 

8.1 Gender, Status, and Domest~c V~olence An Integration o fern~n~st an Farniliy Violencla Aproches, Revista Journal of 
Marriage and !he famriy National Counc~l of Fam~ly Relation, n. 3, v 59. , Mlnneapoils EUA, august 1997.- pg 655. 



de esto, no se logra que la mayoria de la gente comprenda que si antes no existian 

estas instituciones era porque para el ser var6n habian resultado innecesarias, no 

porque el fenomeno de la violencia intrafamiliar resulte ser un fen6meno nuevo. 



Hogar Dulce Hogar 

Para comenzar el presente capitulo, nos parece oportuno compartir un cuadro 

informativo publicado por la Organizaci6n Mundial de Comercio (OMC-WHO) en 

1998, en el cual se establecen 10s niveles y 10s tipos de maltrato a 10s que se 

enfentan las mujeres a lo largo de su vida: 

rtos selectivos seglin el sexo; efectos sobre el reci6n nacido de la 

.-- 

Matrimonio infantil; mutilacion genital femenina; abuso fisico, sexual y 

dolescencia y vida adulta iolencia durante el cortejo y el noviazgo (e.g. alteracion de bebidas y 

iolaciones); sex0 forzado por razones economicas (e.g. niiias estudiantes que 

en relaciones sexuales con adultos a cambio de favores); incesto; abuso 

ual en el sitio de trabajo; violaciones; acosamiento sexual; prostitucion y 

nografia forzada; trafico de rnujeres; violencia conyugal; violation marital; 

so y homicidio; hornicidio conyugal; abuso psicologico; abuso de mujeres 

capacitadas; ernbarazos forzados 

"Suicidio" forzado u homicidio de viudas por razones economicas; abuso fisico, 

sexual y psicologico 



La violencia tiene un efecto profundo en quien la sufre, lo cual se puede 

manifestar de diversas maneras, per0 que contiene en si misma un combn 

denominador que es la familia. 

3.1 La situaciin violenta de la rnujer en la farnilia rnexicana. 

"El hogar es el lugar mas peligroso para las mujeres, y muchas veces, un 

sitio de crueldad y de tortura. Alli donde se registra la violencia 

domestics, se seiiala que entre un 40% y 80% de las mujeres son 

golpeadas con muchos casos de reincidencia".' 

Como numericamente demuestra la OMC, la violencia recorre un largo camino 

antes de llegar al hogar o a la intimidad de una pareja, pasando por distintos 

sistemas violentos como lo son el cultural, el social y el institutional, 

desembocando y reiniciando entonces, en la violencia ejercida dentro del recinto 

familiar. La violencia intrafamiliar ha merecido especial atenci6n por las 

organizaciones de mujeres, como por investigadores (as), organismos de gobiei-no 

y agencias de desarrollo, debido a las consecuencias que este tip0 de violencia trae 

consigo, afectando no solo a las mujeres sin0 a todo el entorno familiar. 

Debemos mencionar que legisladores federales de nuestro pais dieron a conocer 

recientemente que el 9O0/0 de 10s menores victimas de malos tratos y abuso sexual 

son nifias, quienes adem6s reciben una alimentaci6n inferior en calidad y cantidad 

a la de 10s nifios y otros miembros de la familia 

Nos interesa enfocar dentro del marco legal de la violencia, aquella que se 

presenta dentro de la cklula familiar y se origina en el presupuesto de la 

importancia que tiene la familia en la formaci6n de 10s sujetos, por lo que una 

percepci6n diferente, que no este basada en esquemas de genero, se traduciria en 

efectos sociales positivos, y en referencia a nuestro tema de estudio, la violencia 

' ESTREMADOYROIulleta,: Violencla en la pareja: Editorial Flora Tristan: Per6 1992.- pg 22. 
' Nota de Fernpress, 1998. 



disminuiria en sus dimensiones, aunado al hecho de que una dinamica exenta de 

hostilidad en la familia es obligaci6n de expresi6n legal. 

3.2 Definiciidn conceptual de la violencia dentro de la familia. 

En algljn mornento de sus vidas, m6s de la mitad de todas las mujeres 

latinoarnericanas han sido objeto de agresiones en sus hogares. Un 33% 

fue victima de abusos sexuales entre las edades de 16 y 49 aiios, 

mientras el 45% recibi6 amenazas de insultos y la destruccibn de objetos 

personales. 

(Organization Panamericana de la Salud. 1999.) 

Sabemos bien, que la violencia en si, no es un hecho del todo rlovedoso en la 

historia de las relaciones entre hombres y rnujeres alrededor del munda, sobre lo 

cual profundizaremos en el Capitulo I V  referente al Derecho International, sin 

embargo, lo que si resulta nuevo es la concepci6n de igualdad y respeto que la 

censuran. 

La familia para el maestro Ignacio Galindo Garfias, es: 

"Un nljcleo de personas, que como grupo social ha surgido de la naturaleza y 

deriva prirnordialmente del hecho bioMgico de la procreaci6n ... fuertemente influida 

por la cultura ... atribuyendo a dichos vinculos el caracter de deberes, obligaciones, 

facultades y derechos . . . IT3, 

La palabra violencia viene del latin "vis'; que significa fuerza. "VIOLENT0 la 

definici6n que nos da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaiiola, es 

aquel o aquello 'que esta fuera de su natural estado, situaci6n o modo. Que obra 

' GALINDO Garf~as - Ignac~o, Derecho C~vi l  - Ed~tor~al Porrria - 12'edlcion - Mexico D.F. 1993.- pg 427 

7 



con impetu y fuerza ... Lo que hace uno contra su gusto, que se ejecuta contra el 

mod0 regular o fuerza de raz6n o justicia." 

El articulo 10 de la Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de la Violencia contra la Mujer, 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1993, el cual 

estudiaremos de rnanera especifica en capitulos posteriores, define como violencia 

basada en el genero ... 'todo acto de violencia basado en la pertenencia a1 sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un dafio o sufdrniento fsico, 

sexual o psicoldgco para la mqer. ..tanto si se producen en la vida plibfica como 

privada. '" 

Como ya hemos analizado, el componente cultural estructura el imaginario 

colectivo, y dentro de la cultura, la violencia es una pridica probadarnente 

hereditaria e inaceptable. 

La violencia como tal, se desarrolla en 10s diferentes 6mbitos de la vida hurnana, 

llamese social, politico, econ6mic0, laboral, familiar etcetera, y dichos hechos 

fueron aceptados en funci6n y a traves de 10s contextos histbricos y sociales. 

En realidad 10s origenes de la violencia humana no son el tema de 6sta tesis, sin 

embargo resulta interesante hacer una reseiia de algunas de las principales teorias 

que intentan explicar el fen6meno. Se distinguen entre estas dos grupos, una que 

afirma que el comportamiento violento se debe a un instinto innato programado 

filogeneticarnente que busca la descarga de acumulaci6n de energia, este instinto 

biologico sirve para la supervivencia del individuo y de la especie. La otra vertiente 

nos lleva a la teoria que afirma que el comportarniento del ser humano es 

modelado exclusivamente por la influencia del medio ambiente o sea, por 10s 

factores sociales y culturales. 

Es claro que en el presente trabajo nos pronunciamos a favor de la segunda teoria, 

es decir, la de 10s conductistas, per0 siernpre tomando en cuenta a la psicologia 

como un refuerzo de nuestro estudio juridico. 



Nuestro inter& es la violencia que se desenvuelve en el imbito familiar debido a la 

importancia social que tiene la familia en relaci6n a la formaci6n de 10s (las) 

sujetos (as) y a su ser imbito privilegiado en el proceso de socializaci6n y espacio 

productor y reproductor de pricticas culturales que determinan 10s esquemas de 

gknero, asi como su valor al ser el ambiente inmediato social interiorizador del 

individuo (a) que lo ubica y le transmite. 

Al estudiar la violencia al interior de la familia se observari a1 individuo, en relaci6n 

a su context0 cultural y social. Dentro de las estructuras familiares tradicionales 

existen caracteristicas de facil percepcibn, tales como la organizaci6n jerarquica 

fija e inamovible que distribuye la autoridad interna y se forman relaciones de 

subordinacion propiciando la fuerte adhesi6n a 10s estereotipos basados en el 

g6nero fomentando condiciones propicias para la que se celebren actos de 

violencia, todo esto con la naturalidad que otorgan 10s supuestos culturales y 

sociales implicitos que mantienen y otorgan legitimidbu al sistema. 
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*(ANDERSON op cit, p 79 esquema n 2) 

En el anterior esquerna, se dernuestran de rnanera grafica, las correlaciones del 

context0 de la violencia intrafarniliar, que inician con la influencia de las 

condiciones del rnedio externo en la distribucibn jerarquica de poder y desernbocan 

en la forrnacibn de estereotipos estructurando el caracter y un cornportarniento 

deterrninado a las interacciones violentas. 



Ahora bien, segljn indican las estadisticas de la Organizaci6n de Naciones Unidas 

(ONU), en el 6mbito familiar y domQtico, las principales victirnas de la violencia 

suelen ser 10s niiios, 10s ancianos y las mujeres, per0 las investigaciones realizadas 

seiialan que se concentra todo en &as ijltimas, y que, a nivel mundial al menos 1 

de cada 10 mujeres es o ha sido agredida por su pareja, el 75% de 10s actos de 

violencia cometidos en el hogar son contra las mujeres. 

En nuestro pais las estadisticas son alarmantes: "La mitad de las mexicanas 

mayores de 15 aiios unidas o casadas, son agredidas por sus parejas y las m6s 

afectadas son las que tienen entre 15 y 19 aiios y embarazadas, sefiala una 

investigaci6n del Colegio de Mexico (COLMU) ..." 

De un interesante estudio, hecho por Irma Saucedo Gonzalez, investigadora del 

Colegio de Mexico (COLMEX), aplicado dentro del marco del Distrito Federal, 

Jalisco, Monterrey, Nezahualc6yotl y Cuernavaca, seiiala que de las 342 mujeres 

encuestadas en Ciudad Neza 33% ha vivido relaciones violentas, 6% sufrieron 

violaci6n marital, 66% agresiones fisicas y 76% maltrato psicol6gico. 

La violencia est6 definida en cada uno de 10s diccionarios que deseemos consultar, 

per0 en nuestro entender, consiste en todo acto de poder que alguien ejercita para 

imponer su voluntad a quien se resiste, menoscabando su integridad fisica o 

psicol6gica. 

3.3 La funcidn y 10s roles en la familia. ~ncurnplimiento fernenino. 

La farnilia como unidad de estudio en consideracion de las caracteristicas de todos 

10s seres humanos, nos permite observar en nivel constante, que el individuo es 

tanto social como individual. Cada uno de 10s momentos en la vida de 10s seres 

hurnanos transcurre en medio de intercambios con otros seres, es decir, en medio 



de relaciones interpersonales, este tip0 de relaciones interpersonales tambien se 

dan en la familia de manera estable, estrecha y vinculante, ya que aunado a la 

cohabitacion, tenemos el hecho de las relaciones de parentesco. 

La instancia familiar constituye un lugar de encuentro entre las necesidades 

individuales y las propuestas sociales en un sisterna basado en las relaciones de 10s 

individuos unos con otros, y dentro de estas, el proceso de diferenciacibn de roles 

cobra una especial relevancia. 

Por otro lado, el profundizar en el desarrollo del individuo dentro del nljcleo 

familiar es a la vez ahondar en las fibras mas intimas del derecho, ya que las 

unidades familiares son el punto de origen y llegada de significados y acciones 

que definen la realidad tanto individual como social. 

La caracteristica comljn de la familia, considerada como el grupo social primario, 

es la comunicaci6n directa y la interaccibn, por lo tanto, tiene una organizacibn 

estrecha, organizada de manera estable en base a sus funciones de reproduccion 

biolbgica y transmision de 10s valores de la cultura a traves del proceso de 

socializaci6n." la estrvctura familiar ofrece a sus miembros continuidad en la 

pertenencia y crecimiento en la diferen~iaci6n."~ 

Las necesidades de diferenciacibn sexual y de cohesion entre sexos, hacen posible 

que el individuo perteneciente a un grupo familiar, adopte cierta identidad, de 

manera que al separarse de este, adoptara el mismo sistema en el que vivib y 

cumplira a la vez, las funciones del papel familiar que desee desempefiar. En este 

sentido, toda familia crea su propio modelo de relacion de acuerdo con las 

interacciones repetidas, brindandole 10s parametros de que es lo tolerado y lo 

prohibido. 

'La Jornada aiio 15. n 5110, Mextco D F. M~ercoles 25 de noviembre de 1999 - pg 40 
'ANDERSON Bonn~e La H~stor~a de las Muleres Una h~stor~a propla 0p.Clt - pg 51. 
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La principal funci6n de la familia es la funci6n socializadora, es decir, el 

aprendizaje para la pertenencia en una sociedad diferenciada. 

La socializaci6n es la que inculca el desempeio de deterrninados roles en 10s 

individuos. Niios y niias son educados del mismo mod0 en un corto period0 de su 

vida, per0 pronto se evidencian las diferentes tendencias que el grupo social 

requiere de cada uno de ellos basandose en 10s estereotipos de gknero. 

Como ya hemos estudiado, la familia es la principal reproductora de 10s esquemas 

de gknero, fomentando la adhesi6n a kstos, ya que interpreta y reafirma las 

propuestas socio-culturales correspondientes al var6n y a la mujer, por un lado, 

por medio de modelos sociales dominantes y por el otro, la practica cotidiana en el 

interior de la familia. 

Los estereotipos de gknero, podemos ver entonces, circulan alrededor de la vida 

social y el discurso pliblico, que a la vez son 10s medios por 10s cuales estos 

estereotipos se insertan a la vida intima del individuo. 

La funci6n socializadora es la encargada de transmitir la continuidad ciclica de los 

movimientos socio-culturales, 10s padres representan el modelo de sociedad en el 

que vive y se desarrolla el nifio y a la vez, conforman una influencia poderosa que 

nutre y renutre a la cultura. 

Cada familia es entonces la portadora de 10s valores y creencias de la cultura en 

que se encuentra inrnersa y en la que se desenvuelven las relaciones 

interpersonales de 10s miembros de la unidad familiar. Dichas percepciones tienen 

especial incidencia en el individuo a lo largo de toda su vida personal y sus 

relaciones sociales, interpretando de manera especifica 10s valores de su cultura 

que transrnitiri por medio de su interacci6n con otros rniembros de la colectividad. 

"Es en 10s valores de la cultura donde estin impresos 10s contenidos que otorgan 

identidad a 10s sujetos4 



En 10s amplios aspectos de la vida nacional, es facil percibir que en nuestra cultura 

10s valores prevalecientes, muestran una organizaci6n social por medio de 

estructuras familiares que estan basadas en conceptos jerarquicos y de poder, y 

no s61o me refiero a la vida privada, sin0 tambikn a la pliblica, en d6nde 10s 

sistemas de gobierno conservan tintes de la estructura familiar. 

Toda familia recorre un proceso de desarrollo que se resume en 10s siguientes 

pasos en la dinimica familiar: 

Estabilidad + - - \  

Lo anterior, de tal manera, que una familia se constituye basada en uil conjunto 

de supuestos que circulan de forma uniforme en el conjunto social y en el sen0 de 

las diferentes culturas interiores que tienen modalidades propias. 

Las fiinciones de cada uno de 10s miembros de la familia estan clararnente 

delimitadas por una serie de requisiciones para cada uno de 10s sexos, tiindole 

trasfondo a cada uno de sus desempehos en el nlicleo familiar, por ejemplo: 

El esposo como proveedor economico, es el intermediario de la familia con el 

mundo pliblico, quien tiene la capacidad legitimada socialmente de representar a 

la familia en su exterior y conocer 10s asuntos importantes que a ella atafien, en 

raz6n de que el varon posee cualidades que casi resultan obligatorias, como el ser 

sabedor, fuerte, seguro, independiente y decidido en lo cual se fundamenta su 

autoridad ya que dichas caracteristicas son valores mantenidos como 

confirmaciones de jerarquias. 

'ANDERSON Bonn~e La Hlstorla de las Mujeres. Una historla propla Op Clt - pg 55 
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La esposa desempeiia funciones a raz6n de su capacidad de ponerse al servicio de 

la familia, la entrega entonces se convierte en tal ideal que la propia vida femenina 

se le subordina como parirnetro de la realization personal. 

Haciendo referencia al incumplimiento de 10s roles predeterminados para 10s 

integrantes de la farnilia, leemos que "...Cads vez que un integrante de la pareja 

no curnple con las expectativas de su estereotipo de gknero, estin dadas las 

condiciones para el cornienzo del 10s intercambios que conducen a la vio~encia"~ 

Los roles que el imaginario colectivo en 10s modelos familiares han sido destinados 

como obligaciones para la mujer, se traducen principalmente en dos, la casa y 10s 

hijos, esta afirmacion ha sido lo suficientemente sustentada en nuestra 

investigacion resumikndose en la situation de permanencia en un sitio subordinado 

de "hija de su ~adre"  o "hija de su marido", forjando desde cuando niiias s1.1 

identidad en dependencia frente a otros, en el desernpefio de cada uno de kstos 

papeles. Al establecer su relacion de pareja, partiendo de la base de un porcentaje 

generalizado, modifican sus expectativas de vida y personalidad, de acuerdo a las 

de su comuaiiero. 

'...las mujeres son educadas para ser desprendidas de sus intereses 

particularmente en aras de 10s intereses colectivos, inculcindoles siempre 

conductas de tip0 altruista que son recornpensadas por la opinion de la 

mayoria ... de igual manera el var6n es despojado de la posibilidad de demostrar sus 

sentimientos por ser esta una actitud propiamente femenina'I8 

La mujer curnple con funciones predeterminadas en el interior de la familia, es 

decir, un papel dentro de un grupo social, un rol asignado del que se puede exigir 

cumplimiento. Asi nos encontramos que el padre es el protector, controlador oficial 

de la familia y siempre se mover6 en base a este criterio, la madre sera a su vez 

percibida como abastecedora-transmisora, bajo la tutela del marido que 

'ANDERSON Bonnte La Historia de las Mujeres Una historla propla 0p.Clt.- pg 71 
" CALBRESE Elena - La V8olenc1a en el hogai Revlsta Levlatan de hechos e laeas, no 69 11 epoca Madrld Otofio 1997 - pg 4 y sgs 



dictaminari su espacio de actuacion. Es importante destacar que las farnilias 

patriarcales son rigidas porque sus pautas de actuacion no varian, son siempre 10s 

mismos esquemas conductuales no dejando sitio para la improvisaci6n, 

constituyendo relaciones instrumentales, que son aquellas que se establecen en 

torno a 10s roles que juega cada uno de 10s miembros del nticleo familiar, dejando 

a un lado la dimensi6n personal que es minimizada por la ponderacion del rol 

social. que actlja como mecanismo de presion social. 

Las pr6cticas familiares que sustentan las estructuras internas y la participation de 

la mujer en estas, propician la aparicion del fenorneno de la violencia en caso de 

que 10s roles asignados no se desempefien a cabalidad. 

Como hemos ya expresado, en nuestra sociedad coexisten junto a1 rnodelo 

preva!eciente, otros que contintian siendo transmitidos de generacion en 

generacion a trav6s del tiempo, al varon se le acenttia el talante asertivo, de vital 

importancia para la toma de decisiones y asumir responsabiiidades, rnientras que a 

la mujer, se le valora dentro del plano de renuncia, percibidas en rnuchas 

ocasiones como necesarias para la consecucion del equilibrio social. Del inte juego 

de tales modelos se deriva un conjunto de estereotipos que apoyados en valores y 

creencias en ellos sustentados conforman 10s linearnientos y las bases del 

comportamiento esperado de 10s individuos dentro de una sociedad. 

Estos lineamientos han sido denominados por la teoria de genero, como 

"estereotipos de genero" interviniendo en las autovaloracion fernenina con 

fundamentos profundamente arraigados a partir de 10s cuales se intuye el 

comportamiento adulto tanto de hombres corno de mujeres y que a su vez 

constituyen 10s aspectos ideologicos principales al vincularlos con el tema de la 

violencia, abriendose asi un camino significative en el tratamiento de la cuestion. 

La familia funciona como un sistema organizado alrededor de ciertas reglas que 

otorgan a sus rniernbros identidades especificas que a la vez, se confirman 

atemporal y mutuarnente entre 10s dos sexos. 



Los miembros de una familia poseen pautas al respecto al papel que debera 

desempeiiar en el interior, su mod0 de vincularse y relacionarse con el exterior y la 

manera que seran o deberan ser vistos fuera del nbcleo. Dicho sistema ha sido tan 

monolitico que a traves de 10s aiios ha resultado de muy dificil cuestionamiento, 

tanto, que se podria casi afirmar que 10s modelos prevalecen casi de manera 

inamovible. 

Ahora bien ic6mo se define el derecho de correcci6n?, para nosotros, el derecho 

de correcci6n es el derecho socialmente otorgado al var611, Ilamese padre, marido 

o hermano de reprirnir, sancionar y juzgar las conductas de la mujer, basandose 

en un estricto c6digo colectivo de costumbres y practicas culturales, con la idea de 

un var6n superior, sosten familiar y autoridad competente. 

Nuestra legislaci6n actual no contempla la posibilidad del marido de corregir a su 

mujer en ejercicio de la bien conocida "autoridad marital" , sin embargo, existe 

implicita en la conciencia social la admisi6n de la facultad del hombre de castigar a 

la mujer por sus presuntas desobediencias y conductas. 

Este reconocirniento subyacente del derecho- del var6n a castigar por 

comportamientos inconvenientes a la mujer, manifiesta una de sus expresiones en 

10s homicidios atenuados bajo el concept0 de la emoci6n violenta o de las 

circunstancias extraordinarias de atenuacion y justificaci6n que excusan ciertos 

actos "suficientes provocaciones" observandose la marcada tendencia de un c6digo 

moral valido para la mujer, y otro muy distinto, el valido para el var6n. 

(Sobre este particular de la emoci6n violenta trataremos con posterioridad en el 

presente estudio.) 

Los criterios que expresan la validez de la doble reglamentacion moral estan 

sustentados en la idea de la obligaci6n de la rnujer a respetar por sobre todas las 

cosas el sitio que debe tener en su vida la farnilia, es decir, ella tiene la 

responsabilidad del sentido ernocional y sentimental que se viva en el interior de la 



misrna, '...la rnujer implicitarnente tiene la obligaci6n de apaciguar el animo del 

mar id^...'^ 

Cabe destacar sin embargo, que 10s roles no superan a1 individuo, ni mucho menos 

lo anulan, solo delimitan su funci6n social, rostro del estudio que estamos 

desarrollando, dejando de lado la dirnensi6n personal del sujeto y el ejercicio de 

10s derechos propios dentro de la misma dirnensi6n. 

3.4 Las relaciones de poder y la pasividad femenina 

En 6ste punto, dirigimos nuestra atenci6n a aquellas estructuras familiares que 

fomentan la aparici6n del fen6rneno de la vi~lencia, otorgando relevante 

irnportancia a la ideologia de g6nero relativa al poder y la subordinaci6n. El 

desequilibrio de poder resultante de la rigida pauta cultural que sostienen 10s 

esquemas de genero da corno resultado un fructifero caldo de cultivo de donde es 

muy facil su rjan las relaciones abusivas. 

Para el presente estudio, las relaciones de poder seran aquellas constituidas en la 

separaci6n jerarquica entre hombres y mujeres, con derechos y obligaciones, 

funciones y valorizaciones diferentes para ambos, en las que el sexo masculine 

goza del poder y la sobrevaloraci6n, y el fernenino, est6 sujeto a subordinaci6n e 

inferioridad, en consecuencia de lo anterior, la rnitad de la poblaci6n vive 

relaciones de poder y dominaci6n sobre la otra, a partir de que se legitima en la 

prktica del matrirnonio a la mujer corno sin6nimo de pasividad-dorninada y al 

varon corno sinonimo de actividad-dominador, sin ser 10s sexos 10s que constituian 

esas posiciones sino 10s lugares de 10s actores en las redes de poder. 

La violencia es claramente una expresi6n de poder, este requiere de la existencia 

de relaciones asimetricas donde siempre uno de 10s irnplicados en ella, ejerce 

*ANDERSON Bonnte La H~stor~a de las Mujeres. Una h~storia propla Op Clt.: pg 259 
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control sobre el otro que le perrnite definir 10s lirnites de sus acciones. Corno ya 

se dijo, en cada uno de las espirales de 10s sisternas violentos, la victirnizaci6n es 

posible al sostener un rnodelo autoritario de ejercicio de poder. 

En el nljcleo familiar, el poder es en la mayoria de las ocasiones, ejercido por el 

var6n, a quien culturalrnente se le atribuye el rol de guardian del cumplimiento de 

las tareas que la sociedad asigna a la mujer. El rnodelo familiar dorninante est6 

organizado alrededor del poder rnasculino en cada uno de 10s niveles jerarquicos 

internos, esto significa esposo/padre/hijo/herrnano. 

La violencia pasa a forrnar parte de la educacibn, ya que economiza recursos de 

una rnanera sisternatica, es mucho mas sencillo obtener una conducta de un sujeto 

que la ha aprendido en transcurso de su vida y que la heredara a sus 

descendientes, a uno (a) que se le ha ensefiado rnediante un proceso educativo, 

asi rnisrno, por lo tanto sera rn6s dificil erradicar dicha conducta en el grupo 

prirnerarnente citado. 

Lo anterior es consecuencia de la adecuaci6n de 10s rnodelos de rnasculinidad y 

feminidad solicitados en cada el rnedio social. "Hablarnos pues de relaciones de 

dorninaci6n propias de las estructuras sociales patriarcales en las que la 

interdemocracia todavia no ha hecho su aparici6n"1° 

La rnistica relativa a la mujer en su familia, particularmente la maternidad que 

irnplica la entrega fernenina a la farnilia, la suprirne de todo arnbito de jerarquia 

con relacion al padre, ya que el poder tarnbikn irnplica ciertas obligaciones 

phblicas. 

Resulta evidente que "...la identidad de la rnujerlrnadre esta condicionada a su 

funcion de servicio en relaci6n a 10s hijos y al esposo, con escaso o casi nulo 

desarrollo de un si rnisrno autonorno, cualquier rechazo atenta directarnente contra 

su integridad corno persona ... El padre, corno autoridad externa al nhcleo familiar 

10 Rev~sta Levlatan, de hechas e ideas "La vlolenca en el hogar" no 69. 11 epoca Madrld Espaila ofoiio 1997 - pgs 153 Y slgs 



tiene rnenor comprorniso ernocional ... no necesita de la aprobaci6n de su grupo 

para ejercer su poder ya que kste goza de arnplia legitirnidad ~ocial" '~ 

En otras palabras, el poder del padre es complementado por el de la madre, el 

padre es algo asi corno el juez de ljltirna instancia frente a la autoridad rnaterna, 

por lo tanto, es un poder subordinado. 

Ya hemos visto que 10s vinculos farniliares irnplican en si rnisrnos relaciones de 

poder, y toda relaci6n de poder irnplica cierta resistencia, en cualquier sisterna de 

dorninio, 10s intentos de liberaci6n implican desequilibrio, y el desequilibrio la 

mayoria de las ocasiones, desciende en violencia, por lo tanto podernos afirrnar 

que la violencia esta relacionada con sistemas farniliares autoritarios que la 

neutralizan. Entre mas estricto sea este sistema familiar mayor es el grado de 

violencia que en el interior puede desarrollarse. 

En otra perspeti~va, la agresi6n es vista corno una forrna de ejercicio del poder, y 

por lo tanto, tendria lugar cuando dicho poder es cuestionado, o sea, cuando se 

produce un enfrentarniento. La persona que detenta el poder es la ljnica facultada 

para castigar, tiene la posibilidad de represion ante 10s actos que son contrarios a 

su voluntad, es decir, que la violencia puede ser ejercida ante todo 

cornportarniento que irnplique o sea entendido por el agresor corno un acto de 

resistencia. 

Afirrnandose la siguiente premisa: "...donde hay poder, hay resistencia, y esa es la 

dinarnica de la confrontaci6n familiar, donde la rnujer es rnuchas veces la 

perdedora debido a la debilidad en la correlacion social."'* 

La idea de poder en el interior de las familias, esta estrecharnente vinculada con el 

concept0 de autoridad teniendo su mAxirna expresi6n en la desigualdad existente 

" ANDERSON Bonnie H~storia de ias Muleres Una historla propla Op.Clt - pg 61 
12 ESTREMADOYRO Julleta. V~olencla en la parela - Op Cit: pg 17 



en las relaciones entre hombres y rnujeres. 'El hombre haria uso de la fuerza ante 

la mujer que pone en peligro su funci6n de dorninio"13 

En este caso, nos encontrarnos frente a un acto de violencia intrafarniliar que 

constituye una estrategia de dorninaci6n per0 bajo una forrna de normalidad y 

cotidianeidad en la farnilia. 

Podernos concluir que frente a estos esquernas de violencia desarrollada en el 

interior de la farnilia, la reacci6n rn6s recurrente por las rnujeres que la sufren, es 

la pasividad, debido a que las experiencias previas a la violencia intrafarniliar 

cornienzan a repercutir en sus decisiones, asi corno tarnbikn el nivel educacional y 

ocupacional, el nljrnero de hijos y la edad de 10s hijos rnenores, cornenzando a 

tener un concept0 negativo sobre si misrnas, aunado al temor a la correcci6n del 

marido, la situaci6n econ6mic;! dependiente , entre otros muchos rn6s factores 

deterrninantes, incluso el hecho de haber vivido su nihez dentro de un entorno 

familiar donde la madre resultaba violentada con regularidad, kstas son las 

experiencias que rnoldean la estructura de la personalidad de 10s individuos. 

Ahora bien, 6sta actitud pasiva esgrirnida por las rnujeres, cuenta con la 

valorizaci6n del irnaginario colectivo, en virtud de que en el discurso pljblico 

dirigido a la rnujer, la recompensa por el buen desernpeho de sus funciones 

naturales que se encaminan a la preservaci6n de la farnilia al costo que sea, es el 

reconocirniento social y por otro lado, tiene la obligaci6n de curnplir con sus 

responsabilidades en la farnilia desde el rnornento que decide integrarla. 

3.5 Derechos famifiares im~ficitos. Ef derecho de correction del marido. 

La naturaleza totalrnente privada de las agresiones presentadas dentro del 

arnbito familiar, dernostraba la consideraci6n del rnundo exterior a la propia 

"ANDERSON Bonnle H~storia de las Muleres Una htstoria propla Op Clt,: pg 39. 
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farnilia, es decir, la aceptaci6n en la vida pliblica, de que el var6n se encontraba en 

'su derecho", actuando bajo la tutela de las diferentes instituciones sociales, de 

emplear la violencia corno una parte integral de sus atributos en el nljcleo familiar, 

pudiendo propinar el golpe corno correctivo, a 10s protegidos, la rnujer o el nifio, 

que finalmente resultaban incapaces de actuar, sera el padre o bien, el esposo, 

quien les dar i  el sustento y arnparo, lo que implica directamente el sornetirniento a 

sus directivas de conducta. 

La 16gica del orden jer5rquico en la farnilia, se considera necesario para su 

adecuado funcionarniento, conlleva en si mismo el derecho de corregir, legitirnado 

a traves de su transformaci6n en un poder delegado al var6n. Era la ley la que 

justificaba el ejercicio de este poder privado en el interior de la farnilia, tenia pues, 

el rnarido o padre una facultad correctiva respecto de la mujer o de 10s hijos (as), 

aunando la idea de que resultaba permisible el castigo fisico y su irnpartici6n. Este 

poder ciisciplinario se mantuvo con el caracter, por llamarlo de alguna manera, de 

una sancidn privada licta. 

El derecho de correcci6n lo tiene el fuerte ante el debil, el que esta bajo su tutela, 

cuidados y vigilancia, constituyendose una forrna de dominacibn per0 bajo 10s 

parsmetros 'socialmente tolerados", bajo una forrna normal y cotidiana. 

La relacion de obediencia en la farnilia confirrna una vez mas la inexistencia de la 

igualdad formal, ya que desconoce entonces, de rnanera implicita, el derecho de 

sus miernbros a realizar actos a discrecidn y voluntad, ya que si las decisiones 

irnpuestas no son respetadas conducen a la represi6n corno replica de una 

violaci6n a la obediencia requerida. 

Cabe recordar lo estudiado en el capitulo I del presente trabajo, acerca de la 

historia de las rnujeres, en la que nos toparnos de frente con una facultad 

rnasculina de corregir y someter a la rnujer. 



"El poder de correccion llegaba a tal extrerno en la Edad Media, que una rnujer 

podia ser incinerada viva s61o por arnenazar a su esposo o reiiir con 61."14 

"La debilidad de la naturaleza fernenina continu6 siendo el fundarnento para 

establecer respecto de ellas una tutela juridica especial, que en la vida cotidiana se 

reflejaba en la potestad rnarital."15 

La larga supervivencia de kstas manifestaciones legales indica la fuerza de dichas 

costurnbres y el profundo arraigo de la necesidad de autoridad del rnarido, que a 

su vez tiene el deber de sostener debido tambikn a 10s estereotipos de gknero. 

3.6 Circula~idaad. La dominacjbn y la obediencia. 

"La circularidad describe las relaciones de mod0 que las consecuencias siempre 

retornan al punto de partida corno causas, iniciando un nuevo c i r ~ i i o " ~ ~  

Seghn mi percepcibn, la circularidad de la violencia deriva de !a violencia de una 

sociedad jergrquica, autoritaria, sexista y clasista, proyectada a travks de un ser 

hurnano individual ejerciendo poder sobre otro (a). "Los actos de violencia son una 

especie de expresi6n ritual de las relaciones de poder: dorninante/dorninado, 

poderosoJimpotente, activoJpasivo ... mascu~ino/fernenino."~~ 

La noci6n anterior difiere del concepto de consecuencias lineales que suceden en 

una progresi6n de causas que no regresarin a su lugar de origen, es decir, un 

ejercicio constante de la violencia practicado de generaci6n en generaci6n. 

La noci6n de circularidad vinculada con el concepto de violencia intrafamiliar 

pretende explicar 10s carnbios y las transforrnaciones de acci6n derivados de la 

cultura en el interior de la farnilia. 

' 4 ~ ~ ~ E R ~ ~ ~  Bonnie Htstor~a de las Mujeres Una h~storla propla Op. Clt, - pg121 
'I ESTREMADOYRO Julieta - Violencla en la pareja - Op Clt , pg 17. 
'"NDERSON Bonn~e , Historla de las MuJeres. Una hlstoria propla Op Clt - Pg 47 



La recurrente circularidad de las situaciones y el desenvolvimiento familiar, se 

deriva de las conductas perpetradas y mantenidas en el desempefio de 10s roles al 

interior de las familia 

"La violencia es el resultado de las relaciones estructurales de poder, dorninacion y 

privilegio entre 10s hombres y las mujeres en nuestra sociedad. La violencia contra 

las rnujeres es fundamental para mantener estas relaciones politicas en la casa ...y 

en todos 10s espacios pt\blicos."18 

Otra de las graves consecuencias desprendidas de esta circularidad es que en 10s 

hogares donde hay mujeres maltratadas, tambi6n suele haber nifios maltratados. 

Son inumerables 10s estudios que han demostrado que las nifias y 10s nifios que 

crecen entre abusos, humillaciones y crueldades de lo que l6gicamente se 

dnsprende la tendencia a volverse emocionalmente insensibles a las situaciones 

violentas en el interior de las familias, con el tiempo optark por el camino de la 

agresion para dar soluci6n a todo tip0 de conflictos, y una vez alcanzada la 

madurez, reproducen el ciclo de la violencia maltratando a sus propios hijos. 

La violencia intrafamiliar es un ciclo que se repite generacionalmente. Nifios y 

nifias que han estado expuestas a la violencia y abusos en su hogar o que han sido 

testigos de ella son mas proclives a ser victimas de ellos, o bien, agresores. Asi 

mismo, las mujeres que en su nifiez fueron golpeadas, tienen mayor tendencia a 

golpear a sus hijos "...Se ha observado que las mujeres que han sido golpeadas, 

han dejado esta conducta agresiva cuando se han separado de sus maridos 

go1 peadores ..."Ig 

Hoy por hoy, la familia ha dejado de ser un oscuro reducto del derecho privado 

donde las decisiones que tienen valor y son susceptibles de callado cumplimiento 

por todos 10s integrantes de la misma, devienen del paterfamilias como bnica 

autoridad de gobierno, y a su vez ya no puede existir un poder pliblico que parche 

17 KAUFMAN Mlchel. La construction de la rnasculinldad y la triada de la vlalencia mascuhna. CIDHAL, Mex~co 1998 - pg52 
'' ESTREMADOYRO Juiieta, V~olenc~a en la parela Op Clt: pg 16 
" Ibidem - pg 19 



las actividades violentas que se desarrollan en el sen0 de la familia y afectan su 

dinamica, asi como la percepci6n de las relaciones sociales de 10s individuos que la 

integran. En nuestros dias, el derecho ya no solo tiene la obligaci6n de conservar 

la reputaci6n de una familia armoniosa, sin0 el bienestar fisico y emocional de sus 

miembros, es por eso que se dejo de lado la idea de una familia escondida a la 

sombra de la intimidad que la brindaba el derecho privado. 

Las estructuras de dominaci6n y control constituyen simplemente el marco de la 

violencia y a su vez de ellas deriva el foment0 por la misma, estas estructuras se 

refieren tanto a las instituciones como a las relaciones sociales y nuestra 

interacci6n con ellas. 

3.7 Unidad e intimidad familiar. Mecanismos de control social. 

Comencemos por definir de manera abstracts y general que entendemos por 

mecanismo de control social. Un mecanisms de control social es la combinaci6n 

de determinadas conductas, bien conscientes o inconscientes, directas o indirectas, 

encaminadas a direccionar el imaginario colectivo de manera ta! que se invisibilicen 

y neutralicen ciertos fen6menos sociales, representando asi, un pacto socialmente 

constituido dirigido a marginar a determinadas personas, influyendo directamente 

dentro de 10s parametros de la convencionalidad. 

Los principales mecanismos sociales de control utilizados y referidos para 

neutralizar el conflict0 que representa la violencia intrafamiliar en cualquier 

sociedad, han sido la unidad y la intimidad familiar2'. 

'O ~NTIMO: ... pr~vado ... famlliar ..." ROFER Francisco, DICCIONARIO DE SINONIMOS ESPA~OLES. Edltores MexlCanOS Unldos. 

14" edlclon. Mex~co DF 1997.~9 371. 



Nadie se atreveria a negar que la sola idea de que debe preservarse la unidad de 

la familia resulta en si misma por demis loable, y por lo tanto, el abrir el espacio 

de tolerancia dentro de la rnisma, cuando esta peligre en su conformaci6n, 

resultaria igualmente "aceptable" permiten actos que normalmente resultan presa 

de repudio entre personas extrafias al nlicleo familiar. Sin embargo, este afable 

prop6sito no puede llevarse a cab0 en la practica cotidiana, por la falta de una 

infraestructura adecuada para actuar sobre la disfuncionalidad del sistema familiar, 

de tal manera, que la consecuencia al evitar el sancionar, se traducen en la 

continuaci6n de la violencia intrafamiliar en el ciclo social, dejandose social y 

juridicamente desprotegida a la victima frente a cornportamientos colectivos 

negativos y nocivos, tanto en el interior de la familia, como en su proyecci6n al 

exterior de la misma. 

Tales conductas perjuiciosas, no s6lo lesionan 10s derechos individuales de las 

personas, sin0 que tambih, a la pai., derechos constitucionalrnente tutelados 

como lo son 10s derechos a la integridad corporal y a la seguridad personal, asi 

como alteran 10s fines mismos de la farnilia, particularmente el proceso de 

socializaci6n de 10s hijos, ya que estos serfin potencialemente susceptibles de 

repetir, corno ya hemos dicho, tales patrones de conducta. 

"La familia es vista corno un reducto intimo en el cual no conviene intervenirrJ2' 

Es entonces, por simple 16gica de supuestos, una asunto que s6lo deberia 

cornpeter a 10s directamente interesados, sin embargo, al evitarse que la mirada 

pliblica se introduzca en la llarnada "intimidad familiar" en 10s casos en que se 

desarrolla la violencia intrafarniliar, este resguardo de la familia como un espacio 

netarnente afectivo, acarrea efectos desastrosos dentro de cualquier entorno social 

del ser hurnano. 



El mito de la privacidad sobre lo que sucede dentro de las familias, es sostenido 

por una serie de instituciones sociales y politicas, asi como religiosas, 

estructurando una de las creencias de mayor trascendencia en la neutralizaci6n del 

problema referente a la violencia intrafamiliar, considerando la vida familiar como 

un mundo en realidad, privado, bajo la premisa de que lo que pasa en el hogar 

como 'luminoso recinto de 10s mas nobles sentimientos y la afectividad" solo debe 

ser atendido por 10s propios interesados, integrandose asi una premisa necesaria 

para el desarrollo individual del sujeto familiar, que heredara a sus descendientes 

sin titubear, haciendo perpetua la no perception del fenomeno. 

Asi mismo, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que la invisibilidad y la 

neutralization del fenomeno, comienza en primer termino, debido a la propia 

pasividad de la afectada que calla el maltato por cuestiones psico-sociales 

determinadas, que aclaro, no estudiaremos a fondo en el presente trabajo de 

investigation por ser mas que nada una cuestion psicologica, per0 que sin 

embargo, se vinculan de manera directa con 10s estereotipos de g6nero a 10s 

cuales ya nos acercamos en capitulos anteriores, tales como 10s distintos grados de 

dependencia femenina al varon ensefiada desde temprana edad, la identidad de la 

mujer esencialmente ligada a la familia y su necesidad de hallarse definida como 

persona en funci6n del varon, entre otros muchos factores. 

Por otra parte, la sociedad ha aceptado el derecho correctivo como potestad del 

marido, que implica en si mismo, el golpe y la violencia, tal admision adquiere 

diversas tonalidades dependiendo de factores varios, per0 de manera general, nos 

podemos atrever a entenderla como "socialmente aceptable", per0 sobre a todos 

10s supuestos citados anteriormente, esta la dependencia emocional y economica 

de la mujer donde se articula la ideologia del ocultamiento que opera dentro del 

marco general social, que avala explicita e implicitamente su resignation "...par 

algo pasan las cosas ..., en fin, por algo sera ..." lo cual conduce a cierto tip0 de 

2, GROSMAN Cecllia Violencia en la famllla Editorla1 Unlversldad. Buenos Alres, Argentina 1992, pg 368 



aislamiento social que a su vez, propicia la arbitrariedad en el manejo interno de la 

familia y la oscuridad legislativa al respecto. 

Tambikn es importante hacer destacar el hecho constituido en que la intervention 

del derecho pliblico en un reducto esencialmente privado por excelencia, como lo 

es la familia, es un acontecer relativamente novedoso. 

Ha sido hasta liltimas fechas que se ha separado un poco en t6rminos de violencia 

intrafamiliar, el concept0 de familia, de vida privada, es decir, de derecho privado, 

incluso cabe recordar que en la propia Declaraci6n Universal de Derechos 

Humanos, en su articulo 12, hace referencia a la familia, de la siguiente manera 

"Nadie sera objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia ...I1, asi 

como en la Declaration Americana en el articulo 5 ' Toda persona tiene derecho a 

la protecci6n de la ley contra ataques abusivos a su ... vida privada y familiar." Y por 

liltimo, para esquematizar lo dicho, la Convenci6n Americana por su parte, en el 

articulo 11. 2 'Naciie puede ser objeto de injerencias arbitrarias ... en su vida 

privada, en la de su familia ...". Asi vemos que vida privada y familia, funcionan 

juridicamente casi como sin6nimos. 

Por tanto, ha sido dificil tanto para el derecho, como para el individuo el solo 

hecho de concebir a la familia por aparte de la vida privada, y aqui es donde actlia 

el enorme cerco del silencio, que se cierra en distintos ambitos de la vida social 

cotidiana, preservando el peligro de la integridad fisica y emotional de la mujer 

que alienta la preservacion de la unidad familiar y privacidad hogarefia, velando 10s 

actos en 10s cuales el Estado estaria obligado a intervenir a favor de sus miembros. 

El hecho de la invisibilizacion social obviamente repercute en el entorno juridic0 de 

manera contundente, lo cual sera explicado en el capitulo que procede de manera 

mas especifica y amplia. 
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Estados comprometidos con 10s documentos referentes a equidad de genero que 

incluso firmaron y ratificaron la propia Declaration Universal de 10s Derechos 

Humanos, asi como en la actuaci6n de 10s diversos grupos nogubernamentales que 

trabajan en pro de 10s derechos humanos, en cada uno de ellos se puede constatar 

que las cuestiones especificas de las mujeres reciben tratamiento secundario e 

incluso marginal, ya que solo tienen como referencia al varbn, entendiendose por 

exclusi6n a la mujer como "lo otro" 'lo diferente" lo que requiere de una 

proteccion diversa no comprendida en 10s documentos internacionales ya 

existentes. 

Un ejemplo muy claro de lo anterior, lo podemos encontrar en la Declaraci6n de 

10s Derechos Humanos de 1948, a la que haremos referencia mas amplia con 

posterioridad, en ella al definirse 10s derechos humanos de la persona, se tom6 

como base el termino universal de "hombre" que aun incluyendo a la mujer, no la 

refleja. 

Mientras, como ya estudiamos en nuestro capitulo histbrico, a lo largo de su 

devenir, por un lado, la humanidad acogia la ayuda de las mujeres en 10s 

diferentes arnbitos de vida y alrededor del mundo en el entorno social y sus 

causas, en politica o cuestiones raciales, y por el otro, se olvidaba e incluso 

despreciaba las respuestas que esta solicitaba ante sus necesidades, no 

comprendiendo que la emancipaci6n de las mujeres es, fue y sera siempre, 

tarnbien la emancipaci6n de 10s varones. 

4.2 La rnujer corno parte de un rnovirniento international. 

Los distintos movimientos de mujeres a nivel mundial, han persistido en la labor de 

promoci6n y vigencia efectiva de nuestros derechos y libertades fundamentales, 

luchando por una reformulaci6n global de 10s Derechos Humanos con perspectiva 

' 0 R l l Z  Loretta - Derecho Internaclonai Publico: Ed~torial Harla: 3"dlaon Mexlco DF 1989.- Pg 5- 
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de genero, con fundamento en que si bien es cierto, como hemos visto en 10s 

parrafos anteriores, que el reconocirniento de 10s derechos humanos al decir 

"hombre", comprende de manera general al hombre y a la mujer, no menos cierto 

es, que la realidad practica, evidencia que 10s instrumentos internacionales y 10s 

mecanismos de derechos humanos, invisibilizan las necesidades, deseos y 

demandas de las mujeres, pues tales instrumentos no toman en cuenta sus 

especificidades, pues sus derechos humanos son sistematicamente violados, 

ademas de ser victimizadas por ser mujeres, sin que tales hechos Sean 

considerados como violaci6n a 10s derechos humanos. 

Es un hecho innegable que la condition juridica de la mujer a nivel mundial, ha 

logrado cambios fundamentales, como resultado del tiempo y de las 

modificaciones sobrevenidas en las castumbres sociales y politicas de la 

humanidad y en gran parte, debido a la influencia y desarrollo mundial de 10s 

movimientos liberacionistas femeninos. 

Las mujeres, a t ravb de las distintas kpocas, hemos desplegado grandes 

esfuerzos de reflexi6n y accibn, en la blisqueda de lograr el reconocimiento 

expreso y especifico de nuestros derechos humanos. De eilo se desprenden 

numerosos antecedentes, tanto en diversos documentos internacionales, como en 

la ocurrencia de hechos hist6ricos trascendentes y determinantes. 

No es casualidad que el feminismo, como tal, comenzara a desarrollarse 

incipientemente ya desde finales del siglo XVIII y durante el XIX. Lo hacia inset-to 

en 10s movimientos sociales de liberaci6n racial, politics, laboral, colonial, 

econ6mica y sexual, porque, en definitiva, todas esas luchas apuntan a un objetivo 

comljn que es la liberaci6n. En realidad, todas ellas creo que forman parte de un 

ljnico movimiento plural y de blisqueda de unas relaciones menos jerhrquicas, mas 

igualitarias y menos apoyadas en el "estado de sumisi6nn en todos 10s aspectos 

que anteriormente reconociamos: razas, clases sociales, pueblos, religiones, 

cuituras y sexos. 



Entremos un poco en el context0 en cuanto a momentos hist6ricos que cabe 

mencionar. 

Los siglos XVII y XVIII situaron a la cultura europea de forma diferente ante la 

ciencia, la filosofia, la industria y el cosmos, lo que supuso un avance en la 

cuesti6n de la autonornia de la conciencia humana. 

La primera Declaraci6n de 10s Derechos Humanos (1789) supuso un hito que 

marca definitivamente la historia y las relaciones del ser humano, se corroboraron, 

se ampliaron y se declararon como universales en 1948, y hoy seguimos 

denunciando su incumplimiento en tantos y tantos lugares y circunstancias, per0 el 

paso es indudable. En esta kpoca cornenz6 tambien la lucha contra la margination, 

10s movirnientos antirracistas y antiesclavistas surgen como un grito desesperado 

por la dignificacibn del ser y de la conciencia humana. Las revoluciones sociales y 

politicas extendidas durante el siglo XIX por toda Europa, intentaron formas de 

participacibn politics, reparto de poderes y mayor implicaci6n ciudadana. Nacen las 

democracias, las constituciones y 10s parlamentos. 

Continu6 la lucha contra la desigualdad, surgen 10s importantes movimientos 

obreros y sindicalec luchando por lograr una sociedad mas igualitaria y un reparto 

mas justo de bienes y trabajo. 

Las ciencias positivas, la psicologia profunda, 10s avances industriales y tecnicos 

fueron situando a la humanidad en otros parimetros y perspectivas, es asi como 

nacen 10s movimientos socialistas, las corrientes sociales minoritarias y ut6picas. 

Proponiendo un cambio entre las inter-relaciones humanas, nace tambien en el 

siglo XIX en algunos sectores, siempre muy minoritarios, la inquietud ecumenica e 

interreligiosa y la bljsqueda del diilogo. 

Es asi como emergen instituciones con una rnisma raiz y en una misma direcci6n 

que apunta a la transformation de este mundo, a la clarification de la conciencia 

humana, y propugnan la bljsqueda de unas relaciones humanas distintas, menos 

piramidales y jerarquicas, es decir, mas justas. Desde distintos frentes de opresion 



nacen movimientos liberadores. Sin embargo, alin hoy son promesas incumplidas, 

per0 continlian dirigiendo el devenir humano. 

4.3 Marco de aportaciones en el Derecho Internacional de 10s movimientos 

feministas. 

Dentro de este marco, exigiendo sus propios derechos, surgieron tambien 10s 

movimientos feministas, entre una carrera de dificultades y desprecios, que pone 

de relieve 10s atropellos y las injustas relaciones entre 10s sexos, creo que no ha 

existido jamas una corriente mas ridiculizada, despreciada y desprestigiada que 

esta. En esta epoca comienza ya algo de lo que seran posteriormente 10s 

movimientos pacifistas: el "International Council of Women" crea en 1899 un 

comite para la paz (Peace and International Relations), un paso importante 

aunque realmente desconocido. Es interesante que nos fijemos en que 

precisamente las mujeres son pioneras en este campo. 

Todo ello hay que irlo leyendo conjuntamente con la historia y en esta clave de 

clarification de la conciencia y de la blisqueda de cambio y de las relaciones 

humanas, a pesar de 10s pesares, entre las ambigijedades del llamado progreso y 

las dificultades estructurales practicas. Son pasos minoritarios per0 en una misma 

direction para la promotion de unas relaciones diferentes entre las razas, 10s 

pueblos, las clases sociales, 10s sexos, la religion, la politics, son intentos 

incipientes, no logrados alin, podria decirse que todavia estan en germen, hacia 

unas relaciones mas igualitarias y participativas, destacando el hecho de que vistos 

en perspectiva, ninglin paso en el avance es aislado. 

Las hermosas ganancias perceptibles en cuanto a esta vision conceptual del ser 

nos asoman a nuevos valores, a una nueva sensibilidad en las maneras de 

relacionarse, de sentir el mundo y la Humanidad, una nueva conciencia que 

tampoco es absolutamente nueva del todo; sino que se ha ido desarrollando, en 



pasos que vienen de lejos y que de pronto se visibilizan y, si sabemos mirarlos 

desde la perspectiva global, nos damos cuenta de que todo pertenece a la misma 

evoluci6n humana que va descubriendo y necesitando nuevas formas de relaci6n 

m6s dignificadas, que camina hacia una liberaci6n conjunta. 

4.4 La respuesta del derecho infernacional a la rnqer. Los organisrnosjur/'dicos 

internacionales de promotion y protection de 10s derechos de /as mujeres. 

Las necesidades de la humanidad con respecto a las mujeres en diversos aspectos 

de la vida cotidiana son innegables, por mencionar solo algunos ejemplos 

publicados recientemente por Naciones Unidas, hoy, en el tema de estudio que nos 

ocupa, es decir, la violencia, de cada tres mujeres una recibe malos tratos; cada 

ocho segundos una mujer es maltratada fisicamente y en muchos casos es victima 

del propio marido. 2 

En otios temas, no menos importantes ni menos graves per0 que cake destacar 

mencionaremos de manera muy breve y s61o para ilustrar lo dicho, se expone que 

el 80% de 10s desplazados y refugiados del mundo son tambien ellas. Las 

violaciones, las repercusiones del "turismo sexual" y del abuso, la venta y compra 

de mujeres, son incontables en todas partes, per0 el aumento de estas practicas 

entre las mujeres del Tercer Mundo es escalofriante. Es escalofriante el hecho de 

que en algunas culturas todavia se practique la ablaci6n del clitoris y/o el cosido de 

10s labios vaginales que el novio abrira con un cuchillo el dia de la boda, afirmando 

asi la "toma de posesion" sobre ella. Hay 110 millones de mujeres y nifias con 10s 

6rganos genitales mutilados y cada aiio se siguen mutilando 2 millones mas. En 

China, India, Bangladesh, Corea del Sur ... 10s infanticidios y 10s abortos son 

selectivos y las victimas, en un 9g0/0, son nifias. En consecuencia, por ejemplo, 

China cuenta con 52 rnillones rn2s de chinos que de rnujeres en edad de casarse. 



En bastantes paises y algunas culturas, todavia hoy, se perrnite el repudio y la 

poligarnia. La cultura islarnica invisibiliza a las rnujeres obligandolas a llevar un velo 

y confirrnando asi la posesi6n. Por su parte, tarnbien en rnateria de pobreza y 

cultura cabria destacar que en las rnisrnas condiciones de trabajo, el salario de la 

rnujer es del 30 al 40% menor que en el hombre e incluso, en paises corno Jap6n 

y Corea, llega en casos a ser un 50% mas bajo. El "paro" femenino es rnucho m6s 

alto que el rnasculino. 314 partes de 10s pobres del rnundo son mujeres. El 70% de 

10s 960 rnillones de analfabetoslas son rnujeres, frente al 30% rnasculino. En el 

tercer Mundo ellas constituyen el 80% de la rnano de obra campesina. De todas 

formas, las rnujeres ejecutan 213 del trabajo realizado en el rnundo, per0 s610 

reciben el 10% del beneficio mundial y poseen ljnicarnente el 1% de las tierras de 

cultivo. Por lo anterior expuesto, podernos hoy hablar de la "feminizaci6n de la 

pobreza" pcrque es un hecho real y desgraciado. Losllas habitantes del C~!arto 

Mundo y de 10s lugares de exclusi6n social son prioritariarnente rnujeres. 

Sobre las desigualdades ante la ley en rnaterias corno el aborto, 500.000 mujeres 

rnueren cada afio por cornplicaciones del ernbarazo y son 500 las que cada dia 

pierden la vida por abortos ma1 realizados. En algunas partes de !a India se rnata a 

la rnujer cuando queda viuda. Todavia existen paises en el rnundo en 10s que, en 

caso de ernbarazo por violaci6n y/o adulterio, se rnata a la rnujer -en Egipto 

adernas se la arroja al Nilo despues de rnuerta-. 

Las rnujeres continban siendo botin, estrategia e intercarnbio en la guerra. Desde 

luego, en todos 10s paises la ley protege, disculpa y es mas condescendiente con 

10s hombres, aunque en todos se sabe que son ellos 10s que ejercen la violencia 

sobre ellas, que nos hablan del sometimiento e injusticia. Las repercusiones son 

casi sangrantes. Podemos reconocer hoy el "rostro fernenino de la opresi6nW, sin 

hacer el mayor esfuerzo en ello3. 

http IIWWW onu int 
TOdoS 10s anterlores datos fueron obten~dos de la Rev~sta FEM, espectal de anlversarlo "Mujeres haclendo Historla. Aiio 23, 

no. 1999, octubre 1999. 



Ante tales acontecimientos, la historia nos marca fechas trascendentes en cuanto a 

10s movimientos internacionales encabezados por mujeres en lucha por sus 

derechos, desplegandose en esto, grandes esfuerzos, ya que resulta un hecho 

innegable que la condici6n juridica de la mujer a nivel mundial, ha logrado cambios 

fundamentales como resultado del tiempo y de las modificaciones sobrevenidas en 

las costumbres sociales y politicas de la humanidad, y destacando que ha sido en 

gran parte, debido a la influencia y desarrollo mundial de 10s movimientos 

liberacionistas femeninos. 

La bljsqueda mundial pretende dar una respuesta ante tan claras necesidades y 

por lograr el reconocimiento expreso y especifico de 10s derechos de las mujeres 

encontramos numerosos antecedentes, tanto en hechos hist6ricos como en 

diversos documentos e instrumentos internacionales, como lo son: 

0:. Convenci6n sobre Nacionalidad de la Mujer: h e  suscrita el 26 de diciembre de 

1933 por la Asamblea General de la Organizacibn de Estados Americanos 

(OEA), que establece la prohibici6n de discriminar por raz6n del sex0 en 

materia de nacionalidad. 

+:* Convention Interamericana sobre concesi6n de 10s Derechos Politicos a la 

Mujer: aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada 

en el afio 1948, establece para las partes contratantes, que el derecho al voto 

y a ser electo para un cargo nacional no debera negarse o restringirse por 

razones de sexo. 

*:* Declaraci6n Universal de Derechos Humanos: fue aprobada por la Asamblea 

General de la ONU, en Resoluci6n 217 de 10 de diciembre 1948. Esta 

declaraci6n universal, constituye el documento juridic0 base, sobre el que se 

trabaja el tema de 10s derechos humanos a nivel legislative. 

+:+ Convenio Internacional para la Represi6n de la Trata de Personas y la 

Explotaci6n de la Prostitucion ajena: fue proclamada por la Asamblea de la 

ONU en resolucion 317 de 2 de diciembre de 1949 y entro en vigor el 28 de 



julio de 1951, cuya finalidad principal es la de reprirnir la trata de personas y la 

explotacion de la prostituci6n ajena, rnediante la adopcibn, por parte de 10s 

Estados Partes, de medidas tendientes a sancionar y erradicar estas conductas 

indignas de la persona humana. 

+:* Convenci6n sobre 10s Derechos Politicos de la Mujer: aprobada por la 

Asarnblea de la ONU en Resoluci6n 640 de 20 de diciernbre de 1952, que 

recoge en sus 3 prirneros articulos, 10s derechos fundarnentales de la rnujer en 

la esfera politics. 

+:* Convention sobre Nacionalidad de la Mujer Casada: aprobada por la 

Asarnblea General de la ONU en Resoluci6n 1040 de 29 de enero de 1957, que 

entr6 en vigencia el 11 de agosto de 1958. Esta Convenci6n establece que ni la 

celebracibn, ni la disoluci6n del rnatrirnonio entre nacionales y extranjeros, 

afectara autornaticarnente la nacionalidad de la rnujer. 

*:+ Convenci6n relativa a la lucha contra la discrirninaci6n en la esfera de la 

enseiianza: adoptada por la Conferencia de UNESCO el 14 de diciernbre de 

1960, entr6 en vigor el 22 de rnayo de 1962. Establece disposiciones 

tendientes a elirninar la discrirninaci6n en la esfera de la enseiianza por 

razones de raza, color, sexo, idiorna, religion, nacirniento, clase social, posici6n 

econbrnica o por cualquier otra situaci6n discrirniiiatoria. 

*:* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (P.I.D.C.P.): adoptado 

por la Asarnblea General de la ONU en resoluci6n 2200 de 16 de diciembre de 

1966 y entro en vigor el 23 de rnarzo de 1976. Su Protocolo Facultativo fue 

aprobado en resoluci6n 2200A de la rnisma fecha y tarnbib entro en vigor el 

23 de rnarzo de 1976 

El Pacto desarrolla con mas detalles, 10s principios consagrados en la Declaraci6n 

Universal de Derechos Humanos y por rnedio de su Protocolo Facultativo, 10s 

Estados partes se obligan a aceptar un procedirniento concreto y especifico para 

exarninar las denuncias sobre violation a derechos civiles y politicos protegidos por 

el pacto internacional correspondiente, que se presenten contra un Estado, per0 el 

rnismo s6lo se aplica a 10s Estados partes que hayan firrnado el procedimiento. 



+:+ Convenci6n de la ONU sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad 

minima para el matrimonio y su registro. Fue aprobada en Resoluci6n 1763A 

del 7 de noviembre de 1962 y puesta en vigor el 9 de diciembre de 1964. La 

misma recoge en sus tres primeros articulos, disposiciones que deben adoptar 

10s Estados partes en relaci6n con el consentimiento para el matrimonio, la 

edad minima para contraerlo y sobre su inscripci6n en un registro oficial 

destinado al efecto. 

0:. Declaraci6n sobre la eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer: 

proclamada por la Asamblea General de la ONU en su resoluci6n 2263 del 7 de 

noviembre de 1967. 

f Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San lose): 

aprobada en la Conferencia de 10s Estados Americanos (OEA) el 22 de 

noviembre de 1969 en San Jos$ Costa Rica. Es un documento de caracter 

regional, que reafirma 10s derechos fundamentales de la persona humana, a 

traves de la enumeraci6n de ios deberes de 10s Estados y 10s derechos 

protegidos; 10s deberes de las personas y 10s medios de protecci6n de 10s 

derechos humanos. 

+:+ Convencion sobre la Eliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n contra 

la Mujer (C.E.D.M.): fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en resoluci6n 341180 del 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 

3 de septiembre de 1981. Con esta Convenci6n se di6 un gran paso hacia la 

meta de la igualdad de derechos para la mujer, al consagrar que la 

discriminacion contra la mujer es una injusticia y constituye una ofensa a la 

dignidad humana. La mencionada convencibn, contiene 30 articulos que 

consagran en forma juridicamente obligatoria, principios aceptados 

universalmente y medidas para lograr que la mujer goce de derechos iguales 

en todos 10s aspectos. Esta Convencibn, conocida tambien como la "Carta 

Internacional de Derechos de la Mujer", representa un gran avance en el 

campo de 10s derechos de las mujeres, toda vez que amplio las disposiciones 



generales de 10s derechos humanos. La misma ha sido ratificada por mas de 

100 parses. 

*:* Estrategias de Nairobi Orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de la Mujer: 

estas estrategias fueron aprobadas en 1985, en la Conferencia de la ONU 

realizada en Nairobi, basadas e inspiradas en 10s principios fundamentales y 

objetivos contemplados en la Carta de Naciones Unidas, la Declaraci6n de 

Derechos Humanos y otros convenios internacionales. Constituyen un conjunto 

de medidas generales para contrarrestar 10s obstaculos que impiden el 

adelanto de la mujer, asi como para promover mejores condiciones de vida de 

la mujer y la erradicaci6n de la discriminaci6n. 

+:* El Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer en 1995, prepara 

una serie de documentos en conjunto con UNIFEM y UNICEF, en 10s cuales se 

establece que la mujer, tanto la del norte como la del sur, vive diariamente 

con el riesgo de sufrir un dafio fisico, en casi todas las naciones del mundo el 

tratamiento respectivo a fa  violencia, particularmente en el hogar, afectando su 

confianza en si misma y su autoestima, impidiendose su desarrollo social pleno 

y su participacibn er! ia vida colectiva. 

+:* Cornit6 para la Eliminaci6n de la discriminaci6n contra la mujer, 

Recomendaci6n General # 19, adoptada en junio de 1992 en la lla sesi6n del 

Comit6, haciendo linicamente referencia a la violencia contra la mujer. La 

recomendaci6n cita articulos tales coma el 2(9 5 y 10 de la Convenci6n que se 

citara a detalle con posterioridad, particularmente haciendo hincapie en cuanto 

a la importancia del entendimiento de 10s Estados en cuanto a su 

responsabilidad en el problema discriminatorio. 

0:. Conferencia Mundial de Derechos Humanos (C.M.D.H.): la Conferencia 

realizada en Viena en 1993, constituye uno de 10s documentos internacionales 

mas importantes para las mujeres, no solo porque en 61 se reconoce 10s 

derechos de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de 10s 

derechos humanos universales, sin0 porque tambikn urge a 10s Estados a 

establecer programas de education en derechos humanos, enfatiza la 



necesidad de divulgar la informaci6n y 10s datos, tanto te6ricos como pricticos 

para la promoci6n y vigencia de las derechos humanos. Esta declaracibn, sin 

lugar a dudas, fue un importante avance en el reconocirniento de la 

discriminaci6n y la violencia contra las mujeres por su condici6n de gbnero, 

como violation a sus derechos humanos. 

+:* Convenci6n Interarnericana Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer: mejor conocida como "CONVENCION DE BELEM DO PARA, 

fue aprobada el 9 de junio de 1994 por la Asamblea General de Estados 

Americanos (OEA), en su vigQimo cuarto period0 de sesiones. Representa otrc 

valioso instrumento juridic0 para las rnujeres, pues establece a nivel mundial, 

10s pararnetros legales en torno a la violencia contra la mujer y al cual quedan 

sujetos todos 10s paises signatarios de dicha Convenci6n. 

*:+ Conferencia Internacional de Poblaci6n y Desarrollo (C.I.P.D.): realizada en El 

Cairo en 1994, representa tambien un avance mas a nivel mundial, en el 

reconocimiento de 10s derechos humanos de las mujeres, al plasmarse un 

Programa de Accion que establece especialrnente, 10s derechos de las mujeres 

en el irea de igualdad y equidad; en el acceso a la toma de decisiones; en 10s 

derechos de salud sexual y derechos reproductivos y en el area de la violencia 

contra la mujer. 

*:* Cuarta Conferencia Mundial de Beijing: ha sido una de las conferencias 

mundiales de mayor importancia que haya organizado la ONU, y con seguridad 

la mayor de las conferencias especializadas en asuntos de la mujer, celebrada 

del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing, China, que cont6 con la 

participaci6n de casi 50,000 personas, de las cuales mas de las dos terceras 

partes fueron mujeres. El resultado de esta Conferencia se puede sintetizar en 

dos documentos de suma importancia, a saber: 

1. La Declaraci6n de Beijing: es una declaraci6n conjunta, adoptada por 

10s Estados Miernbros de la ONU que participaron en la Conferencia, que 

resume las posiciones y los proyectos de rnedidas acordadas en la 

Plataforma de Accion; declaration que expresa la determinacion de 10s 



gobiernos, de desarrollar e intensificar esfuerzos y acciones tendientes al 

logro de 10s objetivos de las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el 

futuro; promover la independencia econ6mica de la mujer y fomentar un 

desarrollo sostenible enfocado hacia la persona, a traves de la educacibn, 

la capacitacibn y la atenci6n primaria de la salud; igualmente expresa la 

determinaci6n de 10s gobiernos de garantizar la paz para las mujeres; la 

eliminaci6n de todas las formas de violencia contra la mujer y la nifia, 

intensificando esfuerzos para garantizar a &as el disfrute de condiciones 

de igualdad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

2. La Plataforma de Acci6n: es un programa dirigido a potenciar el papel 

de la mujer en la sociedad, en el que se proponen 10s objetivos y medidas 

estrategicas que deben adoptar durante 10s pr6ximos 5 afios, los 

gobiernos, la comunidad internacional, el sector privado, las 

organizaciones no gubernamentales, para acelerar la promoci6n, 

protecci6n y fortalecimiento de 10s derechos humanos de las mujeres. 

En b t a  -Csnferencia cabe destacar que se trata particularmente el temz 3e la 

violencia contra la mujer dentro del parrafo 124 que invita a 10s Estados a 

condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de invocar cualquier costumbre, 

tradition o consideraci6n religiosa con la finalidad de evitar las obligaciones con 

respecto a lo contenido por la Declaraci6n de la Eliminacibn de la Violencia contra 

la mujer" 

A partir de 10s anteriormente citados documentos internacionales, se desprende la 

creaci6n de determinados organismos juridicos internacionales encargados de 

proteger 10s derechos de las mujeres alrededor del mundo, de entre los cuales 

encontramos 10s siguientes: 

Existen dos sistemas en cuanto a Organismos Internacionales referentes a la mujer 

se trata, uno de ellos es el sistema de las Naciones Unidas, dentro del cual existe 



una serie de organismos cuya funcion primordial es la de promover y ser 

guardianes de 10s derechos de la mujer, a saber: 

o Cornision de la Condition Juridica y Social de la Mujer (CCJS): fue creada en 

el afio de 1946 como un organo subsidiario del Consejo Economico y Social. 

Est6 compuesta por 45 miembros y tiene dentro de sus funciones, promover 

10s derechos de la mujer y formular directrices sobre actividades tendientes 

al mejoramiento de la condicion de la mujer, en aspectos economicos, 

politicos, social, cultural y de la education y formular recomendaciones 

sobre 10s problemas que requieren atencion inmediata. 

o Comite para la Eliminacion de la Discrimination contra la Mujer (CEDAW): 

fue creado en el afio 1982, como un organismo de vigilancia de la 

Convencion Sobre la Eliminacion de Todas las formas de discrimination 

contra la mujer, teniendo a su cargo examinar el cumplimiento de las 

disposiciones de la Convencion, por pate  de 10s paises q ~ ; ?  la han 

ratificado, asi como 10s informes presentados por 10s Estados partes. Esta 

integrado por 23 miembros, todos expertos en sus campos y 52  eligen por 

periodos de 4 afios, en intervalos escalonados. 

o Division para el Adelanto de la Mujer: constituye una Secretaria ubicada en 

el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, con sede en Viena, 

Austria. Sirve de Secretaria tanto para la Cornision de la Condici6n Juridica y 

Social de la mujer, como del CEDAW. Sus programas se relacionan con la 

vigilancia y evaluation de la aplicaci6n de las Estrategias de Nairobi 

orientadas hacia el futuro y tambien realiza estudios de investigacion y 

coordina actividades de investigacion, edita publicaciones, mantiene un 

importante banco de datos sobre la mujer, etcetera. 

o Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM): es un 

organismo creado en 1976, incluido dentro de la estructura del PNUD y se 

encarga de poner en ejecucibn proyectos que ayuden a la mujer a 

integrarse en 10s procesos de desarrollo, a trav6s de la realization de 



actividades en pequefia escala, que generen ingresos. Este fondo se 

financia rnediante contribuciones voluntarias de 100 parses donantes, 

organizaciones internacionales y no gubernarnentales, logrando rnejorar las 

condiciones de vida de rnillares de rnujeres pobres en todo el rnundo, 

otorgandoles acceso al credito, a la capacitaci6n y a la tecnologia. 

o Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n para la Prornoci6n 

de la Mujer (INSTRAW): es un organism0 creado por la Asarnblea General 

de la ONU en el afio de 1975, cuya sede se encuentra en Santo Dorningo, 

Repljblica Dorninicana y se financia totalrnente con contribuciones 

voluntarias. Esta una instancia que financia y realiza investigaciones, 

serninarios y actividades de capacitaci6n e information, con el objeto de 

rnejorar la rnetodologia existente para 10s estudios sobre la rnujer, en 

especial sobre la participacibn de b t a  en el desarrollo. ActGa comocentro 

de distribuci6n de inforrnaci6n e investigation y adernas coordina 

actividades privadas e institucionales de investigaci6n y 10s esfuerzos de 

capacitaci6n en favor de la rnujer. 

o Divisi6n Especial de la Mujer en el Desarrollo del PNUD: es una divisi6n 

especial del Prograrna de Naciones Unidas para el Desarrollo, que rnantiene 

estrechas relaciones de trabajo con las oficinas exteriores y pi,ornueve 

acciones concretas para asegurar la participaci6n de la rnujer en proyectos 

financiados por el PNUD y adernis ayuda a 10s gobiernos en la integraci6n 

de la rnujer en las actividades de desarrollo. 

o Dependencia Especial de la Mujer, la Poblacion y el Desarrollo del FNUAP: 

es una dependencia especializada de la rnujer del Fondo de Poblaci6n de las 

Naciones Unidas (FNUAP), que adernas cuenta con un grupo asesor de 

rnujeres que brindan conocirnientos tkcnicos sobre la integraci6n sisternatica 

de 10s intereses de la rnujer en todos 10s prograrnas de desarrollo. 

o Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educacibn, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO): este organism0 de la ONU coordina actividades relativas 

a la condition de la rnujer y su sede principal esta en Paris, Francia. Existen 



ademas dentro de la ONU otras dependencias que coordinan programas 

relacionados con la mujer, la Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentacion (FAO) la Organizaci6n de Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI), que coordina la dependencia de 

integracion de la mujer en el desarrollo industrial. 

Por otro lado, existe tambien en el Sistema Interamericano, es decir, el de la 

Organizacion de Estados Americanos que cuenta con la: 

o Comision Interamericana de Mujeres (CIM): creada el 18 de febrero de 

1928, como un organism0 especializado de caracter permanente, para 

luchar por la mujer y sus derechos. Por su recomendacibn, han sido 

diversas las resoluciones que ha expedido la Asamblea General de la OEA, 

en relacion con la promoci6n de la mujer, entre otras, la relativa al Afio 

Internacional de la Mujer; sobre el Decenio de la Mujer (1975-1985); 

Participacion de la Mujer en la cooperaci6n para el Desarrollo de 27 de 

noviembre de 1980; Integracion de la Mujer a travks de la Education, de 18 

de noviembre de 1983; Participaci6n plena e igualitaria para el afio 2000 

(1990). 

4.5 Analisis de documentos juridicos internacionales relatives a la mujer 

A saber que "...las fuentes autonomas del Derecho Internacional Pljblico son la 

costumbre internacional, ios principios generales de derecho y 10s tratados ...IA, 

estos ljltimos representan un acuerdo internacional celebrado por escrito entre 

Estados y regido por las normas del derecho internacional pljblico, ya sea que 

conste en un solo instrumento o en varios y cualesquiera que sea su denomination 

particular. Los tratados internacionales transparentan la situation que se vive en el 

mundo, es decir, las carencias o necesidades de una sociedad internacional, es por 

eso que se acuerda el mod0 de combatir, apoyar o regular de manera 



internacional deterrninado acontecer. 

La tendencia observada a traves de la rnayoria de estudios juridicos existentes con 

relaci6n a 10s analisis sobre la situaci6n juridica de las mujeres en Centroarnkrica, 

incluyendose Mexico, y corno tarnbikn ocurre en otras regiones del mundo, es 

aquella que recurre al estudio formal de 10s textos legales existentes, concluyendo 

que las rnujeres gozan de igualdad de derechos con relaci6n a 10s hombres porque 

no existen norrnas discrirninatorias, sin0 que al contrario existen articulos en cada 

una de las constituciones de 10s parses del rnundo corno nuestro articulo cuarto 

constitutional, que se lee en virtud de la igualdad juridica entre var6n y rnujer, sin 

embargo, cuando se recurre al analisis integral y con 6ptica de genero del sisterna 

juridico, se obtienen resultados harto diferentes. 

La manera mas sencilla de recurrir al analisis de un sisterna legal en rnateria de 

discrirninaci6n corno bien sefiala Ana Elena Badilla la investigadora costarricense 

en su estudio de "La discrirninacibn de gknero en ;a Legislaci6n Centroarnericana", 

y que a su vez coincide con lo expuesto por Alda Facio en "Cuando el Genero 

suena ...", hace necesario el considerar diversus cornponentes que podriarnos 

llarnar centrales. (cabe sefialar que 10s estudiarnos ya en el capitulo I1 referente al 

genero, per0 que resulta prudente recordarlos brevenrente en el presente 

capitulo). 

El prirnero de ellos hace referencia a 10s elernentos que caracterizan el sistema 

juridico y que son cornplernentarios, es decir, el norrnativo, que cornprende las 

normas escritas; el estructural, relativo a 10s procedirnientos para la aplicacion de 

las leyes y las instituciones creadas para aplicarlos; y por ijltimo el cultural, que 

abarca 10s usos y costurnbres y el conocirniento que la poblaci6n tiene de las leyes. 

Por tanto, un analisis juridico general y particular en relaci6n con la situaci6n de 

" ORTIZ Loretta. Derecho Internaclonal Publ~co: Op. Cit - pg 34 



las mujeres, resulta incompleto si no se abordan 10s tres componentes del sistema 

juridico. 

4.5.1 La Convencidn para la Eliminacidn de Todas las Formas de Discrirninacidn 

contra la Mujer. 

Esta fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y 

ratificada por todos 10s paises centroamericanos, define la discriminaci6n contra la 

mujer como 

Toda distincih, exclusion o restricciidn basada en el sex0 que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de lo igualdad del hombre y mujer, de 10s derechos humanos y 

/as libertades fundamentales en /as esferas po//?ica, econdmica, sociail, cultural y civil o en 

cualquier otra esferd 

La amplitud del concept0 permite incluir gran diversidad de conductas y de 

hechos, asi como disposiciones legales que atln cuando no Sean discriminatorias en 

forma expresa, si lo pueden ser por exclusi6n o por sus resultados. Se puede 

afirmar entonces que una ley puede ser discriminatoria contra la mujer si restringe 

de alguna manera sus derechos como persona o si 10s resultados de esa 

determinada ley excluyen a las mujeres o las restringen en su capacidad juridica. 

En cuanto a la familia se refiere, 10s Estados estaran obligados entonces, seglin lo 

establecido por el articulo 5 inciso b), a garantizar que la educaci6n familiar incluya 

una comprensi6n adecuada acerca de la maternidad y la responsabilidad comlin, 

asi como tambien frente a este fenomeno, se comprometeran a otorgar material y 

asesoramiento en materia de planificacion familiar. 

* Convencl6n sobre la Elirninaclon de Todas las Forrnas de D!scrlmlnaclon contra la Mujer. Guia de Docurnentos Oficlaies 
de Naclones Unidas Tercera impreston 1998 



El articulo 15, nos da toda la gama de especificidades en cuanto a la existencia 

juridica femenina, es decir, que 10s Estados estaran obligados a reconocer la 

igualdad juridica entre hombre y mujer, reconoceran capacidad juridica identica en 

todo momento limitando todo instrumento juridic0 que establezca lo contrario y 

nulific6ndolo. Tambien se comprometen en cuanto a la adopci6n de medidas para 

eliminar la discriminaci6n de las mujeres en todos 10s asuntos relacionados con el 

matrimonio y las relaciones familiares. 

EL PROTOCOL0 FACUL TAT7VO DE LA CEDA W 

Para que Mexico cuente con mejores instrumentos para la efectiva defensa de 10s 

derechos humanos de las mujeres, es la ratificaci6n del Protocolo Facultativo de la 

Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las formas de Discriminaci6n contra la 

Mujer, ya que se abriria asi la posibilidad de presentar ante el sistema de Naciones 

Unidas, denuncias de casos individuales de violaciones a estos derechos en nuestro 

pais. 

Aunque Mexico fue de 10s primeros paises que suscribi6 este protocolo 

inmediatamente que sali6 -y asi se inform6 el 8 de marzo del afio pasado- esta 

pendiente su ratificaci6n por parte del Senado; para dicha ratification se requiere 

que las areas laborales, civiles, penales, de la legislaci6n nacional tengan 10s 

mecanismos para hacer valer 10s derechos ahi consignados porque con el 

protocolo, una vez agotada la instancia nacional entraria a operar la instancia 

internacional. 

Respecto a lo que haria falta modificar en la legislaci6n nacional, como veremos en 

el capitulo 5, hay legislaciones estatales que aun no garantizan la igualdad juridica 

entre hombres y mujeres, que es el tema nljrnero uno de la CEDAW, aunque se ha 

insistido mucho tiernpo en la necesidad de adecuarlas. Estamos en transition entre 

lo viejo que discrirnina y lo nuevo que no quiere discriminar, sobre todo en lo que 



respecta al reconocimiento de 10s derechos civiles, contratar y poseer bienes, de 

juicios justos; limitaci6n o menoscabo del ejercicio de derechos, ese el mayor 

problema en el 6mbito legislative. 

Ya que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe, 

aunado al hecho de la opinio iuris, es decir el elemento espiritual que consiste en 

la conciencia que tienen 10s Estados de actuar como juridicamente obligados, en 

Mexico a consecuencia de la CEDAW, se propuso una iniciativa de nueva Ley de 

Amparo por la Suprema Corte de Justicia, que ser6 presentada via Senado de la 

Rephblica ya que es necesario invocar el cumplimiento de las convenciones a 

traves de la Ley de Amparo, y seria conveniente que el amparo incluya poderse 

amparar contra la violaci6n a una convenci6n. 

Por otro lado, cabe hacer mencion que en cuanto al seguimiento que se le da a la 

CEDAW, 6ste estaba a cargo de una coordinaci6n dependiente directa de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores denominada, Coordinaci6n de la Mujer, sin 

embargo, dicha coordinaci6n desapareci6 este aiio, y resulta preocupante ya que 

era un 6rgano de altisimo nivel y dependia del secretario. Hoy por hoy no es muy 

claro quien va a dar seguimiento a las convenciones, a acuerdos internacionales, a 

la plataforma de Pekin mas 5. El argument0 utilizado ha sido que esos asuntos 10s 

tratara el Instituto Nacional de la Mujer, sin embargo, el instituto no tiene 

capacidad para eso y es grave que se retroceda a ese nivel en cuanto a lo que se 

habia logrado de espacios para la mujer en las dependencias pljblicas. 

Sobre modificaciones y enmiendas, mencionarnos que 6sta ljltima se conciben 

como el carnbio de alguna o algunas disposiciones del tratado o convention, que 

afecta a todos 10s Estados parte; en cambio la modificaci6n se refiere a un acuerdo 

celebrado entre algunas de las partes para modificar el tratado entre ellas 

solamente. 



caso del Informe sobre Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Varias 

organizaciones presentaron el afio antepasado un informe alternativo al que 

present6 el Estado mexicano, en algunos casos precisando la informaci6n y en 

otros presentando indicadores en base a 10s cuales se deberia evaluar la 

informaci6n del gobierno. 

Respecto a que ocurriria si no se ratifica el protocolo, esto significaria que 10s 

particulares y 10s grupos se quedan sin la posibilidad de presentar quejas 

particulares que tengan la consecuencia de solucion de casos concretos. En este 

momento la CEDAW solamente lleva a cab0 un rnecanismo general de vigilancia 

sobre politicas generales, sobre indicadores, per0 no lleva un seguimiento del 

irnpacto sobre personas concretas que esas politicas puedan tener; y se perderia la 

posibilidad de que personas expertas en la discriminaci6n contra la mujer, en la 

perspectiva de genero, analicen 10s casos. 

Una ventaja de presentar casos en el ambito internacional, no es el sentai al 

estado en el banquillo de 10s acusados, sin0 buscar soluciones concretas que 

internamei:te no hub0 capacidad o voluntad de ofrecerles a las victimas ya ssa en 

tkrminos de prevencibn, justicia o reparaci6n. Por ejemplo, en materia de 

reparaci6n del dafio y corno estudiarernos ampliamente en el capitulo siguiente, lo 

que ofrece la jurisdiccibn rnexicana esta muy por debajo de lo aceptable en 10s 

estandares internacionales. Llevar un caso tarnbikn implica posibilidades de 

aprendizaje de nuevos desarrollos de c6mo aplicar el derecho de 10s derechos 

humanos en la vida interna. 

Este instrumento se inscribe dentro de 10s avances del derecho internacional en 10s 

que ya no son solo 10s estados sujetos de ese derecho sino que 10s particulares 

nos convertimos tambien en sujetos y podemos activar sus mecanisrnos y su 

aplicacibn. 



4.5.2 La Declaraci6n sobre la Eliminaci6n de la Violencia contra la Mujer y la 

Responsabilidad de 10s Estados. 

A saber que la violencia contra la mujer es una forrna de discrimination que inhibe 

gravemente la capacidad de la rnujer de gozar sus derechos y libertades en pie de 

una igualdad real y vigente con el var6n, Qte terna se convirti6 en el eje central 

de la de preocupaci6n internacional durante la Conferencia Mundial sobre la Mujer 

de Naciones Unidas, que se realizo en Mexico en 1975, y se le prest6 una atencion 

especial en el Decenio de la Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). 

Ello fue posible gracias a la rnovilizaci6n y presi6n de las mujeres, que presentaron 

propuestas tanto a 10s espacios nacionales como internacionales, a fin de que se 

tornara conciencia de la dirnensi6n del problerna y su implicaci6n en cada uno de 

10s sectores cotidisnos de desarrollo, no solarnente en la vida de las mujeres, sin0 

en la sociedad en su conjunto. 

En una reflexi6n un tanto hist6rica y eventual, destacaremos que ear 1979, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adopt6 la Convenci6n sobre la 
~ 1 ; ~ ~ :  1,.,,~naci6n de todas las forrnas de Discrirninaci6n contra la Mujer. Easra la fecha, 

mas de 130 Estados Miembros han acordado regirse por la mayoria de las 

disposiciones de la Convenci6n y por lo tanto, se han comprometido a modificar 

sus leyes, costurnbres y practicas para promover la igualdad y derechos de la 

mujer. 

Durante la I1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en 

Copenhague, 1980, se solicit0 la adopci6n de rnedidas nacionales e internacionales 

para frenar la frecuencia con que se producia la violencia contra la rnujer. 

Recien en 1985, en la I11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer de 

Nairobi en 1985, es que se reconoce que la violencia contra la mujer es una forrna 

de maltrato grave. 

En esta Conferencia se adoptan 10s planteamientos conocidos como las 



"Estrategias de Nairobi", orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer 

hasta el ano 2000, provee de un rnarco para la acci6n a nivel nacional, regional e 

internacional y esboza las rnedidas juridicas para prevenir la violencia, asi como 10s 

requisitos necesarios para establecer mecanisrnos nacionales que se ocupen del 

serio problerna. 

En un examen posterior del progreso logrado en la aplicaci6n de dichas 

Estrategias, se descubri6 que la violencia muy a rnenudo esta vinculada a la 

desigualdad social, econ6rnica y politica que experirnenta la mujer en su vida 

cotidiana, y que a su vez la refuerza y la justifica. 

Durante la Conferencia Mundial de Derechos Hurnanos, Viena 1993, se reconoci6 

que la violencia contra la mujer es una violaci6n a 10s derechos humanos. La 

Declaraci6n de Derechos Humanos de Viena reconoci6 el caracter atroz de la 

violencia contra la mujer y su dimensi6n en la esfera de los derechos hurnano::, asi 

como sus implicaciones a nivel internacional. 

Por recomendaci6n de la Comisi6n sobre la Condici6n Juridica y Social de la Mujer, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas finalrnente en 1993, aprueba la 

Declaraci6n sobre la eliminaci6n de la violencia contra la rnujer. 

En este docurnento se subraya que la violencia contra la rnujer es una violation de 

10s derechos humanos y recomienda estrategias para su elirninacibn, que podran 

ser utilizadas por 10s Estados Miernbros y 10s organismos especializados de las 

Naciones Unidas. 

Retornando lo que en alglin mornento de este trabajo ya se cornent6, el articulo 

uno de la Declaraci61-1, establece por prirnera vez la definition de lo que constituye 

un act0 de violencia contra la rnujer. El termino "violencia contra la rnujer" significa 

seglin nuestro docurnento de estudio, 

':..todo acto de violencia basado en /a pertenencia a/ sexo femenino que resulte o pueda 

resultar en dafio o sufrim~ento fsico, sexual o psicoldgico para la mule6 as/ como /as 



arnenazas de tales actas, la coaccion o la privacidn arbitraria de Iibe1ta4 ya ocurra en la 

vida publca o en la privada. '' 

Por su parte la Comisi6n de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en marzo de 

1994, conden6 todos 10s actos de violencia basados en la pertenencia al sex0 

femenino y nombro a una Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer. 

Era la mision de la Relatora Especial buscar y recibir informaci6n sobre ese tip0 de 

violencia, sus causas y consecuencias, recomendar medidas a nivel national, 

regional e international para su elimination, y trabajar en cooperaci6n estrecha 

con la Comisi6n de Derechos Humanos y la Comisi6n sobre la Condici6n Juridica y 

Social de la Mujer. 

La Declaraci6n sobre la Elimination de la Violencia contra la Mujer, reconoci6 la 

urgente necesidad de una aplicaci6n universal de 10s derechos relativos a la 

igusirlad entre hombre y mujer, seguridad, libertad, lntegridad y dignidod. 

A pesar que dichos fines ya se habian observado en importantisirnos instrumentos 

internacionales, como lo son la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, el Pacto Internacional de 

Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, la Convenci6n Contra la Tortura, asi 

corno las destacadas en el presente trabajo, el presente documento tiene por 

objeto reforzar y complementar 10s procesos ya establecidos, especiaimente a 

partir de las "Estrategias de Nairobi". 

Una de las contribuciones mas importantes de esta Convenci6n, se desprende del 

articulo 4 fraccion j, ya que conmina a 10s Estados parte, a adoptar las medidas 

necesarias en el sector educativo para modificar las pautas sociales y culturales de 

comportamiento del hombre y de la rnujer, para eliminar las practicas 

consuetudinarias o de otra indole, basadas en la idea de inferioridad y superioridad 

de uno de 10s sexos sobre el otro y en la atribuci6n de papeles estereotipados. 

" Declarac~dn sobre la El~mlnacion de la Vlolencxa confra la Mujer. Guia de Docurnentos Oficlales de Nactones Unldas 
Tercera impresion 1998 
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convenios especificos de derechos hurnanos, constituye discrirninacibn, tal corno lo 

describe el antes mencionado articulo uno, cornprendiendose entonces el derecho 

a la igualdad dentro del nljcleo familiar. 

La sexta y la octava se refieren a la aclaracion de que la Convenci6n tarnbikn se 

aplicara al tip0 de violencia perpetrada por las autoridades pljblicas al violarse las 

obligaciones estatales en virtud del derecho internacional sobre derechos 

hurnanos. 

Particularmente en Mexico 6sta observacibn nos resulta fundamental, ya que a 

pesar de que se ha cornprometido a adoptar todas las medidas necesarias y 

adecuadas para elirninar la discriminacibn contra la mujer practicada por cualquier 

persona, organizacibn o ernpresa, las actuaciones del propio Estado se han visto 

poco dirigidas al cumplirniento de 10s cornpromisos internacionales en virtud del 

derecho internacional y de pactos especificos de derechos hurnanos, por tanto, 10s 

Estados tarnbikn podran ser responsables de actos privados si no adoptan rnedidas 

con la diligencia debida para irnpedir la violation de derechos y para investigar y 

castigar 10s actos de violencia. 

Sirnplernente por poner un ejemplo, el caso de Gabriela Flores Orozco, interna en 

el Centro Fernenil Tepepan, que fue acusada de rnatar a su hija de lai io 11 rneses 

al ser agredida por su cornpafiero, situacibn que se repetia con incansable 

frecuencia, en la ~jltima y a la vez desdichada noche de agresion, Gabriela logrb 

salir de la casa para pedir ayuda, sibdole irnposible llevar a la pequeiia con ella, y 

al regresar la niiia estaba rnuerta, la asesina resulto ser ella y continlja hoy, 

purgando su sentencia. 

La onceava estudia el hecho de que las actitudes tradicionales segljn las cuales se 

considera a las rnujeres subordinadas y portadoras de funciones estereotipadas, 

perpetlian la difusion de practicas que entraiian violencia o coaccibn, tales corno la 

violencia intrafarniliar, justificandola, haciendose referencia en 6sta observation, al 

factor de que las consecuencias estructurales de la violencia contra la rnujer, 



contribuyen a mantenerla en un papel subordinado y a un nivel inferior de 

educaci6n. 

La observaci6n 23, se refiere a 10s articulos 5 y 16, en donde se refiere a la 

violencia intrafarniliar corno una de las formas mas insidiosas de violencia contra la 

mujer, existente en las relaciones familiares en todo tip0 de sociedad, hacia 

rnujeres de todas las edades, incluyendose las lesiones y ataques sexuales y por 

las actitudes tradicionales, destacandose el hecho de que lo anterior compromete 

la salud de la mujer y entorpece su capacidad para participar dentro de la vida 

familiar, y por tanta, en la vida pliblica, en condiciones de plena igualdad. 

4.5.4 La Convenci6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer. La Convenci6n de Belern do Para. 

El respeto irrestricto cie todos 10s derechos de las mujeres es una condici6n 

indispensable para su desarrollo individual y para la creaci6n de una sociedad justa 

y equitativa, solidaria y pacifica, reconociendo la Declaraci6n Americana de 10s 

Derechos y Deberes del Hombre y la Declaraci6n Universal de 10s Derechos 

Hurnanos asi corno otros instrurnentos internacionales. 

En 25 articulos se entiende que la violencia contra la mujer constituye una clara 

violaci6n a 10s derechos de las rnujeres en tanto que atenta contra el 

reconocirniento y goce de sus libertades, asi corno ofende a la dignidad humana, 

siendo una manifestaci6n de las relaciones de poder histbricamente desiguales 

entre varones y mujeres, afirrnando que la violencia contra la rnujer trasciende 

todos 10s sectores sociales, independienternente de su clase, raza, grupo etnico, 

nivel de ingresos, cultura, nivel social, edad o religion y afecta de rnanera negativa 

sus propias bases. 

La violencia encarninada hacia las mujeres en America Latina es una cuesti6n 

generalizada, es por tal rnotivo, que a partir de 1990, se realiza un arnplio proceso 



de consulta por la Comision interamericana de Mujeres para el estudio y la 

elaboraci6n de un proyecto de convention sobre la mujer y violencia. 

Meses despub de que la Cornisi6n de Derechos Humanos de naciones Unidas, 

condenara 10s actos violentos contra las mujeres, en junio de 1994, la 

Organizaci6n de 10s Estados Americanos firm6 la Convencion Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convenci6n Belem do 

Para." 

A partir de esta fecha, nace la Convenci6n Belem do Par& como compromiso para 

abatir la violencia dirigida hacia las mujeres en todos 10s Ambitos de su vida, que 

se sustenta en la convicci6n de que la eliminaci6n de la violencia contra la mujer 

es una condici6n indispensable para su desarrollo individual y social, asi como para 

su plena e igualitaria participaci6n en toda y cada una de las diferentes esferas de 

la vida. 

La presente Convencion define en su articulo uno lo que debemos entencier por 

;/iolencia contra la mujer de manera general, es decir: 

Cualquier acci6n o conducts, basada en su gknero, que cause muerte, 

dafio o sufrimiento fisico, sexual o psicol6gico a la mujer, tanto en el 

dmbito public0 corno el privado.' 

Esta violencia se refiere tambien a la violencia que se desarrolla en el interior de la 

familia o unidad domestics o cualquier otra relaci6n interpersonal, ya sea que el 

agresor haya compartido el mismo domicilio que ella, ya que toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia en cualquier ambito, es decir, el derecho de 

no ser victima de discrimination y de no ser victima de patrones educativos 

estereotipados de practicas y cornportamientos sociales y culturales basados en 

conceptos de inferioridad y de subordinacion, asi como al goce, ejercicio de sus 
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derechos y libertades consagrada tanto en instrurnentos internacionales y 

nacionales. 

Los Estados al firmar esta Convencibn, en virtud de 10s articulos 7 al 9, se obligan 

a condenar todas las forrnas de violencia contra la rnujer y convienen en adoptar, 

por todos 10s rnedios apropiados y sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar dicha violencia, abstenerse de cualquier acci6n o prictica de 

violencia contra la rnujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, 

personal y agentes e instituciones se cornporten de conformidad con esta 

obligaci6n; actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 

la violencia contra la rnujer; lo anterior, rnediante la inclusi6n en su legislaci6n 

interna norrnas penales, civiles y adrninistrativas, que Sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

adrninistratims, asi corno rnedidas juridicas para conrninar al agresor a abstensrse 

de hostigar, intirnidar, arnenazar, dafiar o poner en peligro la vida de la rnujer de 

~ualquier forrna que atente contra su integridad. 

En cuanto a la adopci6n de rnedidas necesarias, 10s Estados se cornprorneten a 

tornar todas las rnedidas de tip0 legislative, para rnodificar o abolir leyes y 

reglarnentos vigentes, o para rnodificar practicas juridicas o consuetudinarias que 

respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra , la inujer; 

estableciendo procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sornetida a violencia, que incluyan, entre otros, rnedidas de protecci6t-1, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedirnientos. 

Existen tarnbikn obligaciones en cuanto al establecirniento de 10s rnecanisrnos 

judiciales y adrninistrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 

violencia tenga acceso efectivo a resarcirniento, reparacion del daiio u otros 

rnedios de compensaci6n justos y eficaces, asi corno a adoptar las disposiciones 

legislativas o de cualquier otra indole que Sean necesarias para hacer efectiva esta 

Convenci6n. 



Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

especificas, inclusive programas para: 

o Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y 

protejan sus derechos humanos; 

o Modificar 10s patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseho de programas de educaci6n formales y no formales 

apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios 

y costumbres y todo otro tip0 de practicas que se basen en la premisa de la 

inferioridad o superioridad de cualquiera de 10s gkneros o en 10s papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 

violencia contra la mujer 

o Fomentar la educaci6n y capacitaci6n del personal en la administraci6n de 

justicia, policial y demas funcionarios encargados de ia aplicaci6n de la ley, 

asi como del personal a cuyo cargo est6 la aplicaci6n de las politicas de 

prevencibn, sancion y eliminaci6n de la violencia csntra la mujer; 

o Suministrar 10s servicios especializados apropiados para la atenci6n 

necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de 10s 

sectores pliblico y privado, inclusive refugios, servicios de orientaci6n para 

toda la familia,cuando sea del caso, y cuidado y custodia de 10s menores 

afectados; 

o Fomentar y apoyar programas de educaci6n gubernamentales y del sector 

privado destinados a concientizar a1 pliblico sobre 10s problemas 

relacionados con la violencia contra la mujer, 10s recursos legales y la 

reparation que corresponda; 

o Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitacion y capacitacion que le permitan participar plenamente en la 

vida pliblica, privada v social: 



o Alentar a 10s medios de comunicaci6n a elaborar directrices adecuadas de 

difusi6n que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas 

sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer: 

o Garantizar la investigation y recopilacion de estadisticas y dem6s 

informaci6n pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 

violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas 

para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular 

y aplicar 10s cambios que Sean necesarios y; 

o Promover la cooperaci6n international para el intercambio de ideas y 

experiencias y la ejecuci6n de programas encaminados a proteger a la 

mujer objeto de violencia. 

Los Estados Partes tendran especialmente en cuenta la situacihn de vulnerabilidad 

a la violencia que pueda sufrir la mujer en razbn, entre otras, de su raza o de su 

condici6n ktnica, de migrante, refugiada o ciesplazada. En igual sentido se 

considerari a la mujer que es objeto de violencia cuando esta embarazada, es 

discapacitada, menor de edad, anciana, o esta en situaci6n socioecon6mica 

desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privaci6n de su 

libertad. 

Una parte importante de esta Convencion, dispuesta en el articulo 10, establece 

que 10s informes nacionales de 10s Estados parte, deberan incluir information 

sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, 

asistir a las victimas y las dificultades que se 0 b s e ~ e n  en su aplicaci6n, asi como 

la mention de 10s factores que contribuyen en cada Estado, a generar violencia 

contra la mujer. 

Se le da en esta Convencion, facultad a cualquier persona o grupo de personas, o 

entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o m is  Estados miembros 

de la Organizacibn, puede presentar a la Cornision Interamericana de Derechos 

Hurnanos peticiones que contengan denuncias por un Estado Parte, y la Cornision 



las considerara de acuerdo con las normas y 10s requisitos de procedimiento para 

la presentaci6n y consideraci6n de peticiones estipulados en la Convention 

Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la 

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

Siendo asi que a mi juicio, este, uno de 10s instrumentos internacionales mas 

importantes en materia de violencia que pueda sufrir la mujer en cualquier ambit0 

de su vida, incluykndose y distingui6ndose por supuesto, la violencia que pueda 

sufrirse en el interior del hogar, ya que aporta definiciones claras y precisa, tanto 

en cuanto a terminologia aplicada, como en lo referente a las obligaciones de 10s 

Estados parte, y a su vez, faculta de manera expresa a las personas fisicas o 

morales, o entidades u organismos no gubernamentales reconocidas, de presentar 

quejas o denuncias respecto a la materia. 

El estudio de la violencia contra la mujer a partir del derecho internacional nos 

sitlja de frente ante un problema que debido a sus dimensiones en el mundo se 

localiza como uno de 10s lastres mas pesados de nuestro siglo, 10s instrumentos 

internacionales han ido evolucionando en cuanto a su protecci6n se refiere per0 

a h  nos falta mucho camino que recorrer, sobre toad a nivel nacional. 



CAPITULO 5 

La Legislacion Nacional en 

materia de Violencia Intrafamiliar: 

el caso del Distrito Federal. 

El objetivo del presente capitulo es desentraiiar la perception que tiene el sistema 

juridic0 mexicano sobre el problema de la violencia intrafamiliar, haciendo especial 

referencia al caso del Distrito Federal. 

Cabe mencionar que 10s primeros esfuerzos que se hicieron en Mexico para 

atender la violencia contra ias mujeres, datan de la decada de 10s setenta, y 

estaban principalmente encaminados a denunciar la violaci6n sexual, sin embargo, 

el maltrato hacia las mujeres en el hogar, fue un tema que se abordo hasta hace 

pocos afios y refiriendose Gnicamente de 10s casos de mujeres golpeadas, sin tocar 

el aspect0 relativo a violencia psicol6gica o emotional. 

Resulta prudente afirmar que se ha avanzado con pasos lentos en la generaci6n de 

condiciones para eliminar la violencia contra la mujer en la vida social a nivel 

nacional, fue en 1997 que se logr6 por primera vez que la Asarnblea de 

Representantes del Distrito Federal aprobara en el pais una ley para prevenir y 

sancionar la violencia intrafamiliar. 

Particularmente, consider0 que el derecho constituye una herramienta basica que 

ayuda en este proceso de ruptura del silencio contra la violencia intrafamiliar, que 

hoy por hoy, continlja constituyendo una herida social. Es la normatividad a la que 



corresponde en gran medida, el reconstruir la conciencia social y juridica respecto 

a este tema, aunado al hecho de que '...para el ejercicio pleno de sus derechos, 

las mujeres no solamente necesitan leyes, sino que necesitan con~cerlas"~ es asi, 

que el derecho tiene un triple efecto, el primer0 que las mujeres conozcan sus 

derechos y 10s puedan hacer valer, el segundo, el sancionar al agresor y el tercero, 

que la sociedad sobre las sanciones legales vaya construyendo un control social de 

modo que la violencia contra la mujer se convierta en una condcta culturalmente 

inaceptable. 

5.1 La Constituciidn Federal y 10s Tratados Internacionales firmados por M6xico. 

Iniciaremos con el estudio de la Constituci6n, el fundamento del sistema politico y 

juridic0 mexicano, que tiene las caracteristicas de supremacia, ya que emana de la 

m6s alta fuente de autoridad, el pueblo que la creo, y a la vez, es de ella que fluye 

el principio de legalidad. 

Bajo este panorama, se hara referencia a la Reforma Constitucional del afio 1993, 

por la cual se modific6 el texto del articulo 20 con la finalidad de garantizar 10s 

derechos que tienen las victirnas para recibir atencion medics, asesoria juridica, la 

reparacion del dafio causado y la coadyuvancia con el Ministerio Pljblico. Dicha 

reforma constitucional resulta trascendente en cuanto a nuestro tema de estudio 

se refiere, ya que ha dado lugar para que las victimas de la violencia desarrollada 

dentro del seno familiar no Sean simples observadoras en el drama penal, sino que 

puedan tomar decisiones y exigir el cabal cumplimiento de sus derechos. 

El 21 de septiembre del afio 2000, se reform0 de nuevo el articulo 20 

constitucional, modificandose la figura de la reparacion del dafio y ampliando la 

proteccion a quienes sufren un delito, obligando al juzgador a sentenciar, en todos 
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10s casos, la reparaci6n del dafio en 10s delitos que se cometen contra las mujeres, 

tambien se extend5 la atenci6n medica para incluir la psicol6gica, y se eliminaron 

10s careos entre agresores y menores. Este articulo se dividi6 en dos apartados, 

uno que estableci6 10s derechos del inculpado, y otro que precis6 10s derechos de 

la victima o el ofendido. 

Sobre esta reforma debemos subrayar que el hecho de que en todos 10s casos el 

sentenciado tenga la obligaci6n de reparar el dafio causado por la cornisi6n del 

delito, en relaci6n a la violencia intrafamiliar, es un disuasivo eficaz contra la 

violaci6n de derechos y constituye un avance significativo en nuestro sistema de 

justicia. 

Posteriormente, en abril de 2001, se efectu6 la Reforma Constitucional en materia 

de derechos y cultura indigena, de la cual destacaremos la adici6n de un tercer 

pirrafo al articulo 10. 

Esta reforma constituy6 un paso hacia delante, en el sentido de que reconoce por 

primera vez en nuestra Carta Magna, en el articulo l o  , tercer parrafo, el concepto 

de discriminaci6n, quedando 6sta prohibida al ser motivada por origen etnico, 

national, de gbnero, edad, diferentes capacidades, condici6n social, condiciones de 

salud, religibn, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente 

con la dignidad humana y tenga por objeto atentar o menoscabar 10s derechos y 

libertades de las personas. Fue con esta adicibn, que se incorpor6 la acci6n 

afirmativa frente al hecho de la discrirninacibn, y el concepto de genero, sobre el 

cual hemos desarrollado un capitulo completo, y que es de surna importancia en 

relacion al tema que nos ocupa. 

Por lo que toca al articulo 4O Constitucional, hoy se lee de la rnanera que precede 

"El varon y la rnujer son iguales ante la ley ..." , sin embargo, a pesar de las 

buenas intenciones del legislador, la desigualdad en todos sus aspectos y en 

diversos arnbitos de la vida social, es un fen6rneno que tristernente, aun ocurre 



cotidianamente, asi que de la mano con esta reforma constitucional, esperamos la 

sigan muchas mas en todas las ramas del derecho. 

En cuanto a tratados internacionales, pate  fundamental de nuestro estudio, 

encontramos el articulo 133 de nuestra Carta Magna, del cual se desprende que 

"La Constituci6n, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella y todos 

10s tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por 

el Presidente de la Repljblica, con aprobaci6n del Senado, seran la Ley Suprema de 

toda la Union. Los Jueces de cada Estado deberan actual conforme a esta 

Constitucion, a las leyes y a 10s tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 

que pueda haber en las constituciones o leyes de 10s Estados." 

Sobre este particular, r o  puedo dejar de hacer mencion, que a partir de la 

Resoluci6n del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nation, publicada en 

noviembre de 199g2, 10s tratados internacionales se ubican jerarquicamente por 

encima de las Leyes Federales y Locales y en segundo plano respecto de la 

Constitucion Federal, que indica que no solo la Carta Magna es la ley suprema, 10s 

tratados internacionales al estar de acuerdo con la Ley Fundamental son asumidos 

por el Estado Mexicano en su conjunto, y comprometen a todas sus autoridades 

frente a la comunidad internacional, dandose, por ende, mayor jerarquia a 10s 

tratados que al derecho federal y local. 

Bajo este parametro y sin temor a sobre abordar el plano del derecho internacional 

estudiado en el capitulo anterior, destacaremos que Mexico es parte de diversos 

tratados internacionales relativos a violencia intrafamiliar. 

Destacare de entre estos tratados, a 10s que consider0 10s logros mas palpables en 

materia de armonizacion entre derecho nacional e internacional, por un lado, la 

Convention sobre la Elimination de todas las formas de Discriminacion contra la 

Mujer, ratificada por el Senado de la Repljblica en el afio de 1981 y que como ya 



hemos leido al inicio de este capitulo se ha proyectado directamente en el 

reformado articulo 10 de la Constitution, y por otro lado, la Convencion 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, 

conocida como Convencion de Belem do Para, ratificada por el Senado en el aho 

de 1996, que fue el parteaguas para la creacion y aprobacion de la Ley de 

Asistencia y Prevention de la Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal, ya que 

desde entonces, nuestro pais se oblig6, tanto nacional como internacionalmente, a 

establecer una politica encaminada a crear nuevos patrones socioculturales, es 

decir, de gknero, suprimiendo las practicas que fomentaran la desigualdad. 

Para iniciar con el estudio de 10s siguientes subcapitulos, apuntaremos que el 30 

de diciembre 1097, el Congreso de la Union aprobo las reformas a 10s codigos civi! 

y penal, al igual que a sus respectivos procedimientos en materia de violencia 

intrafamiliar. Por primera vez en nuestro pais, la violencia fisica y psicologica que 

se ejerce dentro del ntjcleo familiar fue considerada como un delito, es asi que se 

sbligo a 10s servidores pljblicos en 10s imbitos de procuration y administration de 

justicia a establecer medidas de proteccion. 

Analicemos entonces 10s ordenamientos antes citados: 

5.2 El Cddigo Civil para el Distrito Federal 

Mencionaremos de manera breve y general, las principales reformas relativas a la 

violencia intrafamiliar hechas a este ordenamiento, la de diciembre de 1997 y la de 

mayo de 2000. 
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En diciembre de 1997 se llevaron a cab0 reformas importantes en materia de 

violencia familiar dentro del C6digo Civil para el Distrito Federal en materia de 

fuero comljn y para toda la Repljblica en materia federal, la iniciativa consider6 

que la violencia domestics afecta profundamente a la familia, e impide el 

desarrollo equilibrado de sus miembros, es por ello, que se establecieron 

consecuencias directas en las instituciones del derecho de familia, como veremos a 

continuaci6n. 

Las reformas hechas este aRo, inician con la re denominaci6n del Titulo Sexto 

antes 'Del parentesco y de 10s alimentos", y que qued6 como "Del parentesco, de 

10s alimentos y de la violencia familiar" por lo tanto, se incorpor6 el Capitulo 111, 

'De la violencia familiar", en el cual, en dos articulos, el 323 bis y el 323 ter, se 

determino que 10s integrantes de la familia tendran el derecho a que se respete su 

integridad fisica y psiquica, y estaran obligados a evitar las conductas que generen 

violencia familiar. 

Por otro lado, se reform6 tambi6n el Titulo Octavo "Le !a patria potestad" donde 

se sustituy6 en el articulo 411, la obligaci6n de 10s hijos, cualquiera que fuese su 

eciad y condicibn, de respetar a sus padres y demas ascendientes, por una relaci6n 

donde impere el respeto y la consideration, se estableci6 una condition de 

igualdad en el articulo 416, ya que aunque 10s padres se separasen, ambos 

deberan continuar con el ejercicio de la patria potestad, se adiciono en el articulo 

417 el derecho de convivencia con la importante limitante de que no peligre la 

integridad de 10s miembros de la familia, se restring5 el derecho de correcci6n en 

el articulo 423,' ya que 6ste no implica infringir al menor actos de fuerza que 

atenten contra su integridad fisica o psiquica, y se aumento, en el articulo 444, a 

10s malos tratamientos a las causales de p6rdida de la patria potestad. 



El 25 de mayo de 2000 fue de nuevo reformado este ordenamiento, 

incorporandose valiosas modificaciones en el Titulo Sexto" Del parentesco, de 10s 

alimentos y de la violencia familiar", Capitulo 111 'De la violencia familiar". De 

forma general y con perspectiva de analisis detallado en el transcurso de este 

subcapitulo, diremos que estas modificaciones se hicieron en el articulo 323 bis en 

rnateria de deudores alimentarios, el articulo 323 ter en materia de derechos y 

obligaciones de 10s miembros de la familia y ademas, se adicionaron 10s articulos 

323 quiter y quintus, que nos dan la definici6n mas precisa de violencia familiar, 

asi como el 323 sextus en materia de reparaci6n de dafios y pe rjuicios. 

Es fundamental, iniciar el estudio del C6digo Civil para el Distrito Federal, con las 

definiciones de violencia familiar que nos dan 10s actuales articulos 323 quhter y 

quintus, en ellos se considerara violencia familiar el uso de la fuerza fisica o moral, 

asi como la omisi6n grave que se ejerce contra un miembro de la familia por otro 

integrante de la misma, que atente contra su integridad fisica, psiquica o ambas, 

independientemente del lugar en que se lleve a cab0 y que pueda producir o no 

lesiones, aunque se lleve a cab0 contra la persona que se encuentre unida fuera 

de matrimonio, 10s parientes de esta, o de cualquier otra persons. que este sujeta a 

su custodia, guarda, proteccibn, educacibn, instrucci6n o cuidado, siempre y 

cuando el agresor y el ofendido hayan convivido en la misma casa. 

A partir de esta definicibn, se desprenden conceptos y consecuencias importantes 

de estudio especifico, tales como 10s que preceden: 



La familia y 10s derechos de sus miembros. La integridad 

En cuanto a la familia y 10s derechos de sus miembros, encontramos en el articulo 

323 ter, que 10s integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente de respeto a su integridad fisica, psiquica y obligaci6n de evitar 

conductas que generen violencia familiar. Este derecho se transforma entonces en 

la obligaci6n para 10s miembros del nljcleo familiar de respetarse entre ellos, 

sancionando las conductas potencialmente delictuosas que de ninguna manera 

podian estar al margen del derecho. 

Dentro de este articulo es menester detenernos por un momento paraanalizar e 

indagar la pretensi6n del legislador respecto al concept0 de integridad, y la frase " 

...q ue pueda producir o no lesiones..," ,del articulo 232 quater, ya que la 

integridad fisica puede ser identificada con la salud y, por esta ljltima, entenderse 

la ausencia de lesiones corporales, asi ccmo el funcionamiento fisiol6gico adecuado 

a la condici6n humana que se tenga, es decir que gozara de integridad fisica 

aquella persona que no padezca golpes, atrofias o disfunciones en su organismo. 

Por cuanto se refiere a la integridad psiquica, al igual que la corporal, se dice por 

10s especialistas, "...que es la ausencia de lesiones mentales o emocionales, lo cual 

evidentemente complica la aplicaci6n de la citada disposici6n, ya que estas 

lesiones no son perceptibles a 10s sentidos, como lo son 10s golpes, es entonces, 

que se requieren examenes especiales para identificarlasrr3. Entendemos entonces 

que el objetivo de este articulo es proteger a 10s miembros de la familia, contra 

todo act0 que pueda afectarlo fisica, psiquica y emocionalmente, es decir que 

cualquiera de estas afectaciones, que ya sea que se presenten en forma individual, 

o en conjunto, ocasionan un dafio. 
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La violencia intrafamiliar y la reparaci6n del daiio 

Por lo que se refiere a la reparaci6n de daiios y perjuicios, que estudiaremos 

tambien con detenimiento en el subcapitulo dedicado al C6digo Penal, el articulo 

323-sextus de nuestro C6digo Civil, establece que 10s integrantes de la familia que 

incurran en violencia familiar, deberan reparar 10s daios y perjuicios que se 

ocasionen con dicha conducta, con autonomia de otro tip0 de sanciones que el 

C6digo Civil para el Distrito Federal y otros ordenamientos legales establezcan. 

Tambien se dispone que en todas las controversias derivadas de violencia familiar, 

el juez dictara las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad 

de 10s interesados, que, como ya hemos dicho, tratandose de violencia familiar 

deberan ser siempre decretadas, de estas destacaremos el ordenar la salida del 

c6nyuge demandado de la vivienda donde habita el nljcleo familiar, prohibici6n al 

c6nyuge demandado de ir a determinado lugar, tal como domicilio o lugar de 

estudio o de trabajo de 10s ag:aviados, prohibir que el demandado se acerque a 

una distancia mayor a la indicada por el juez, asi como de 10s que se encuentren 

bajo el regimen de sociedad conyugal, y todas las demas que el juez considere 

necesarias. 

A partir de la reforma de 2000, el juzgador no podra absolver de la reparaci6n del 

daiio al inculpado si se ha emitido una sentencia condenatoria, lo cual fue una 

respuesta a las muchas inconformidades surgidas en diversos sectores sociales por 

la ausencia de una real y efectiva reparaci6n del daiio. 

Para comenzar con el analisis del subcapitulo posterior, cabe seiialar que, 

tratandose de violencia familiar prevista en el articulo 323 ter del C6digo Civil para 

el Distrito Federal en materia comljn y para toda la repljblica en materia federal, el 

juez exhortari a 10s involucrados en audiencia privada, a fin de que convengan 10s 



actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran, en la misma audiencia el 

juez del conocimiento determinara las medidas procedentes para la protection, 

tanto de 10s menores, como de la parte agredida. A este efecto, verificara el 

contenido de 10s informes que al respecto hayan sido elaborados por las 

instituciones publicas o privadas que hubieren intervenido y debera escuchar al 

Ministerio Publico. 

La violencia intrafamiliar y el divorcio 

Dentro del C6digo Civil para el Distrito Federal tambien encontramos, aparte de las 

disposiciones del capitulo I11 referentes a la violencia familiar, otras disposiciones 

importantes relativas, tales como la inclusion de la violencia familiar entre las 

causales de divorcio enumeradas por el articulo 267, donde la fracci6n WII 

declara, que sera considerada como razon de divorcio la conducta de violencia 

familiar, cometida c permitida por uno de 10s c6nyuges contra el otro, o hacia 10s 

hijos de ambos, o de alguno de ellos. 

A raz6n de salvaguardar la integridad de la victima de la violencia intrafamiliar, 

estudiada en el inciso a), desde que se presenta la demanda de divorcio, y solo 

mientras dure el juicio, segun lo establecido por el articulo 282, se dictaran las 

medidas provisionales pertinentes en 10s casos en que el juez de lo familiar lo 

considere, siempre conforme a 10s hechos expuestos y las causales invocadas en la 

demanda, estas medidas son importantes, ya que se tomaran para brindar 

seguridad a las victimas. 



El hecho de que la violencia intrafamiliar se haya adicionado a las causales de 

divorcio resulta ser de gran utilidad para las victimas, ya que muchos eran 10s 

casos en que la negativa al divorcio por parte del agresor, las obligaba a continuar 

viviendo una situation verdaderamente lastimosa. 

La situaci6n de la violencia intrafamiliar y 10s menores 

Continuando con la figura del divorcio, per0 ahora haciendo hincapie en la 

situaci6n de 10s menores que padecen la violencia intrafamiliar, encontramos que 

una vez dictada la sentencia de divorcio, se fijara en definitiva la situaci6n de 10s 

hijos, para lo cual el Juez de lo Familiar debera tomar en cuenta y resolver todo lo 

relativo a ice. derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, ya sea de 

oficio o a peticion de parte interesada durante el procedimiento. Mediante el 

articulo 287, se obliga al juez a allegarse de 10s elementos necesarios, deciendo 

escuchar al Ministerio Pliblico, al padre y a la madre del menor, para asi evitar 

todas las conductas reiacionadas con violencia intrafamiliar. 

Otro punto neurilgico relativo a la violencia intrafamiliar y a menores, es la patria 

potestad, esta, s e g h  lo dispuesto por el articulo 444 fracci6n 111, se perderi por 

resoluci6n judicial en el caso de violencia familiar en contra del menor, siempre 

que esta constituya una causa suficiente para su perdida. Esta liltima oracion me 

parece un poco ambigua, debido a que no existe en la ley un parametro para 

'causa suficiente"; consider0 que cualquier caso real de violencia intrafamiliar es 

un motivo suficiente para la perdida de la patria potestad. En relacion a la tutela, 

10s menores tambien seran separados de ella, si el tutor ejerce contra ellos 

violencia familiar, seglin lo menciona el articulo 504 en su fraccion VII.  



Para finalizar esta breve referencia a 10s casos en que 10s menores se ven 

afectados por la violencia intrafamiliar, cabe hacer mencion del articulo 494, que 

obliga a 10s responsables de las casas de asistencia donde se reciban menores que 

hayan sido objeto de violencia intrafamiliar, ya Sean pliblicas o privadas, a tener la 

custodia de ellos en 10s terminos que prevengan las leyes y 10s estatutos de la 

institucibn, asi como a dar aviso al Ministerio Pliblico y a quien corresponda el 

ejercicio de la patria potestad y no se encuentre sefialado como responsable del 

evento de violencia familiar. 

5.3 El Cddigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

La legislaci6n dvil adjetiva sufri6 diversas reformas trascendentes en cuanto a! 

terns que nos ocupa. El 19 de octubre de 1998 y posteriormente, el 29 de mayo de 

2066. el Titulo Decimosexto, Capitulo Unico, 'De las controversias de orden 

]familiarf', se vio reformado, esto con el claro objetivo de lograr ante 10s juzgados 

$2 lo familiar, en casos de violencia familiar, una mayor agilidad procesal y para 

determinar con mayor eficacia las medidas precautorias suficientes para hacer 

cesar las agrsiones, asi como para proteger a 10s menores. Es por esto, que- a 

partir de 1997, se facult6 expresamente al juez de lo familiar, para intervenir de 

oficio en 10s asuntos que afecten a la familia decretando las medidas necesarias 

para proteger a sus miembros de las situaciones violentas en el interior de la 

misma, intervenci6n que en muchas ocasiones puede llegar hasta a salvar la vida 

de las victimas de violencia intrafamiliar. 



La violencia y la familia en el Codigo de Procedimientos Civiles 

del Distrito Federal. 

Haciendo un breve ejercicio interpretativo de este ordenamiento, encontramos que 

en el la violencia es entendida como motivo suficiente para declarar la nulidad de 

actos juridicos, seglin lo establecen 10s articulos 320 y 404, o bien, considerada 

como un impediment0 para el ejercicio de un derecho, seglin lo declara el articulo 

16, 0, segljn lo declarado por el articulo 18, causante de despojo. Cabe decir, que 

cualquiera de las disposiciones antes citadas, sancionan estas conductas con multa 

y/o arresto, es a partir de esta faceta de la violencia dentro del c6dig0, que hoy 

por hoy, el hecho de que ella se desarrolle en el interno de la familia, bajo el 

escudo de la intimidad, ya no constituye una puerta cerrada a la sancion del 

derecho 

La familia dentro del orden pliblico: 

Iniciemos, este subcapitulo citando el texto del articulo 940 del C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que, a mi parecer, nos brinda la 

pauta para cualquier futuro analisis que podamos efectuar, este articulo establece 

algo que, en dos renglones, resume una lucha intensa por parte de diversos y muy 

variados sectores de la sociedad mexicana, declarando que todos 10s problemas 

inherentes a la familia se consideraran de orden publico, por constituir aquella la 

base de la integracibn de la sociedad, bajo este parametro estudiaremos entonces 

a la familia dentro de la situacion violenta. 



La violencia intrafamiliar y el concubinato 

En cuanto a este mismo tema, es decir, la percepci6n de la familia que se tiene en 

este ordenamiento, es importante hacer hincapi6 en la incorporation de la figura 

del concubinato, ya que a partir del articulo 216, la concubina o concubino tendran 

protection juridica, estableciendo que 10s derechos contemplados, tambikn podr6n 

ejercerlos la concubina y el concubinario, cuando tengan un domicilio comljn con 

las caracteristicas del domicilio conyugal a que se refiere el C6digo Civil. Es decir 

entonces, que ahora el concubinato da lugar, dentro del ordenamiento juridico, a 

10s derechos y obligaciones que se establecen dentro de una familia, por lo que la 

v;oiencia intrafamiliar que dentro de kste se desarrolle, sera tambi6n juzgada y 

sancionada. 

La violencia intrafamiliar y 10s menores 

En relacion a 10s rnenores victimas de violencia intrafamiliar, el articulo 213 

establece que, el juez determinara la situacion de 10s hijos menores atendiendo a 

las circunstancias del caso, es decir, valorara la situaci6n de violencia intrafamiliar 

dentro del nljcleo familiar, tomando en cuenta el cumplimiento de las obligaciones 

alimenticias sefialadas en el C6digo Civil del Distrito Federal, las propuestas de 10s 

conyuges, si las hubiere y siernpre escuchando al menor, como parte afectada e 

involucrada en cuanto a la situaci6n violenta que se vive en el sen0 familiar, para 

este efecto estara facultado para dictar las medidas que considere pertinentes. 



La violencia intrafamiliar y las medidas precautorias 

Estas medidas precautorias son un instrumento primordial para presetvar la 

integridad fisica y psicol6gica de 10s integrantes de la familia en 10s casos de 

violencia intrafamiliar, segljn lo dispuesto por el C6digo de Procedimientos Civiles 

del Distrito Federal, el juez estari facultado para decretarlas. Por otra parte, se 

preve que en el caso de violencia familiar, 10s involucrados, en audiencia probada 

ante el juez, convendrin 10s actos para hacerla cesar, lo cual debido a la 

naturaleza del problema, resulta casi imposible de creer, es por eso que en caso de 

que no suceda, el juez, en la misma audiencia podri determinar las medidas 

precautorias, siempre teniendo en mente, la protecci6n de 10s menores y de la 

parte agredida, comljn denominador de los ordenamientos referentes. 

Sobre 6ste particular se adicion6 un importante avance a raz6n de la economia 

procesal, ya que articuio 942 declara que no se requieren formalidades especiales 

para acudir ante el juez de lo familiar cuando se solicite la declaracibn, 

presetvaci6n, restituci6n o constituci6n de un derecho o se alegue la violaci6n del 

mismo o el desconocimiento de una obligation, tratindose de alimentos, de 

calificacibn de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre 

marido y mujer sobre administration de bienes comunes, educaci6n de hijos, 

oposici6n de padres y tutores y en general de todas las cuestiones familiares 

similares que reclamen la intervention judicial, sin embargo esto no es aplicable en 

ningljn momento a 10s casos de divorcio o de perdida de la patria potestad, lo cual, 

en muchos casos puede llegar a constituir un importante obstaculo en cuanto al 

cese mismo de la violencia en la familia y la salvaguarda del bienestar de las 

victimas. 



La intervenci6n del Ministerio Pliblico en casos de violencia 

intrafamiliar. 

Ahora bien, continuando con la lectura de este ordenamiento encontraremos el 

articulo 208, que establece que el Juez podra practicar las diligencias que a su 

juicio Sean necesarias antes de dictar la resoluci6n, mas alin, en el caso concreto 

de violencia familiar, debera tomar en cuenta 10s dictamenes, informes y opiniones 

que hubieren realizado las instituciones, tanto pliblicas, como privadas dedicadas a 

atender asuntos de 6sta indole. 

La intervenci6n del Ministerio Pliblico es relevante en cuanto a la determinacibn de 

las rnedidas precautorias para protecci6n de las victimas, en corelaci6n con el 

articulo 14 fracci6n I11 de la Ley de Asistencia y Prevenci6n a la Violencia 

Intrafamiliar, que prev6 su participaci6n de manera congruente con el articulo 343 

quarter del C6digo Penal para el Distrito Federal, que establece a su vez, que en lo 

conducente, el Ministerio Pliblico, en casus de violencia intrafamiliar, exhortara. 

Sin embargo, como analizaremos con posterioridad en 10s subcapitulos 

procedentes, la actuaci6n del Ministerio Pliblico se tifie de diversos matices en 

cuanto a 10s casos de violencia intrafamiliar se refiere. 

5.4 El Cddigo Penal para el Distrito Federal en materia del fuero cornljn y para toda 

la Reprjblica en materia Federal 

En diciembre de 1997 este ordenamiento se vio reformado, lo que constituy6 una 

innovaci6n sin precedentes, ya que el fenomeno de la violencia intrafamiliar pas6 

de ser un problema ventilado s6lo en casa, es decir, meramente privado y 



personalisimo, a ser un delito, regulado y sancionado por la legislaci6n penal, es 

decir, como ya vimos, de orden pljblico. 

Posteriormente, el 30 de septiembre de 1999, el Codigo Penal para el Distrito 

Federal, fue de nuevo reformado, en estas reformas se incorpor6 dentro del Titulo 

Decimonoveno, un Capitulo VIII, denominado 'Violencia familiar" en el cual se 

tipific6 el delito de la violencia intrafamiliar, se defini6 con mayor claridad el 

concept0 y sus sanciones, asi como las facultades del Ministerio Pljblico en este 

respecto. 

El objetivo de estas reformas en relaci6n a violencia intrafamiliar, fue establecer 

que el fen6meno de la violencia intrafamiliar no se quedara en meras 

consideraciones administrativas 9 de efectos juridicos s6lo en el campo de 

aplicaci6n de la esfera civil, sino que tambien fuese combatido eficazmente con la 

fuerza del derecho penal, para de este mod0 lograr atacar el problema desde dos 

ambitos, el preventivo y el punitivo. Sobre este ljltimo, diremos que las reformas 

en la legislaci6n penal sustantiva, en esencia, estuvieron dirigidas a sancionar la 

violencia en las relaciones familiares, proteger a 10s menores e incapaces, 

mediante la imposici6n de sanciones mucho mas severas, en algunos casos hasta 

la pena privativa de la libertad aumentada hasta en una mitad, cuando el delito se 

comete utilizando la violencia en cualquiera de sus formas. A partir de esta 

definici6n analizaremos 10s siguientes conceptos: 



Las formas de violencia intrafamiliar en el C6digo Penal para el 

Distrito Federal. 

Dentro de estas modificaciones, sobresale la tipificaci6n de la violencia familiar 

como delito, de manera concordante con el texto del C6digo Civil para el Distrito 

federal que ya estudiamos, estableciendose en el articulo 343 que por violencia 

familiar se considera el uso de la fuerza fisica o moral, asi como la omisi6n grave, 

que se ejerce en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la 

misma contra su integridad fisica, psiquica o ambas, independientemente de que 

pueda producir o no lesiones. 

En esta disposici6n tambien enmarca quienes podr6n ser considerados como 

sujetos activos del delito, ya que dispone que el delito violencia familiar, podra ser 

cometido por el cbnyuge, concubina o concubinario, pariente consanguineo en 

linea recta ascendecte o descendente sin limitaci6n de grado, pariente colateral 

consanguineo o afin hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que haga uso 

de la fuerza fisica o moral, o que incurra en la omisi6n grave, a su vez se define 

que los sujetos pasivos podran ser, la persona con que la victima se encuentra 

unida fuera de matrimonio, de 10s parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

cuarto grado de esa persona, o de cualquier otra persona que este sujeta a su 

custodia, guarda, proteccion, educacion, instruction o cuidado, siempre y cuando 

el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. 

Haciendo un breve parkntesis, me resulta importante destacar que con este 

articulo se incorpora un vector de genero, ya que se establece que la educacion o 

formation del menor no sera en ningljn caso considerada justificacion para forma 

alguna de maltrato, lo cual rompe de raiz con la barrera de la desigualdad y como 



ya se ha repetido en reiteradas ocasiones, la educacion es un factor decisivo en 

cuanto a 10s esquemas de genero se refiere, y es por tanto, aqui, donde debe 

iniciar su combate real. 

La sanci6n impuesta por esta misma disposition a quien comete el delito de 

violencia familiar, sera de seis meses a cuatro afios de prisibn, prohibition de ir a 

lugar determinado, en su caso, cauci6n de no ofender y perdera el derecho de 

pension alimenticia, asi mismo, es importante mencionar que se sujetari al 

agresor a tratamiento psicol6gico especializado, que en ning~jn caso exceder6 del 

tiempo impuesto en la pena de prision, independientemente de las sanciones que 

correspondan por las lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. en 

caso de reincidencia, la pena de prisi6n se aumentara hasta en una mitad. 

Sobre el tratamiento psicol6gico especializado, encontramos puntos importantes a 

destacar, tales como el objetivo de este tratamiento, el momento en que este debe 

efectuarse y cquien se debe sujetar a el. 

Por sentido comlin, podemos decir que el objetivo del tratamiento psicol6gico 

especializado, es la rehabilitacion, es decir, convertir al agresor de un ciudadano 

violento a un ciudadano no violento, es aqui donde volvemos al factor educacional 

al que hemos venido haciendo referencia con anterioridad, ya que entonces, 

debemos pensar que al rehabilitar, se estan desnaturalizando 10s patrones de 

comportamiento basados en esquemas de genero, ergo, podemos concluir que 10s 

programas de rehabilitacion son programas reeducativos, es aqui donde esta la 

verdadera soluci6n, sin embargo esto es cuando el problema de la violencia ya se 

presento, y es fundamental tambien atacar el problema antes de que se presente, 

es decir, previniendo, por lo que tambi6n en materia de educacion, cabe decir que 

la labor de readaptacion no debe quedar unicamente en 10s programas de 

tratamiento, sino que dicha visi6n debe extenderse al nivel preventivo, ilevandose 

a comunidades, escuelas, y centros de convivencia social, para que entonces, 



desde el proceso de socialization de 10s menores, se conforme una nueva ideologia 

basada en la real igualdad. 

Respecto a d6nde y en qu6 momento debe llevarse a cab0 este tip0 de 

tratamiento existen diversos vectores, "Tal parece que el campo idoneo para llevar 

a cab0 la readaptacion de un sujeto, se ubica necesariamente dentro de 10s muros 

de una prisi6n ...I* per0 son aljn pocas las denuncias del delito de violencia 

intrafamiiiar que llegan a concretarse en una consignation, y menos aljn, en una 

sentencia condenatoria que permita privar al agresor de su libertad, para asi poder 

someterlo a este proceso de readaptacion, y en todo caso, si el juez dictase una 

sentencia condenatoria, el proceso de readaptacion se iniciaria mucho tiempo 

despub de cometido el delito de violencia intrafamiliar, lo cual tiene tambien tiene 

implicaciones psico-emocionales. 

Finaknente, volviendo al texto del articulo 343 del ordenamiento esiudiado, se 

obliga a sujetar a tratamiento especializado solamente al agresor, sin embargo, el 

agredido tambi6n est i  directamente involucrado en el problema, ya que la 

agresibn es el resultado de la interaccibn entre la pareja, conforma una accion y 

una reaction, es por esto, que consider0 seria importante incorporar que, tanto el 

agresor, como el agredido, estaran sujetos a tratamiento psicologico especializado. 

"Las estadisticas del Centro de Atenci6n a la Violencia Intrafamiliar (CAVI) refieren 

en que el 90% de quienes recurren a solicitar el servicio, son mujeres, refiriendo 

algljn tip0 de maltrato fisico, psicologico o sexual por pate  de su compafiero ... r r 5  

Regresando a las formas de violencia contempladas en el C6digo Penal para el 

Distrito Federal, es basico hacer una distincibn en cuanto a etiologia de la violencia 
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sexual y de la violencia intrafamiliar, ya que ambas problem6ticas tienen como 

cornfin denominador el ejercicio del poder, el sometimiento y el uso de algun tip0 

de violencia, lo cual hace que en muchas ocasiones, la violencia sexual sea 

englobada como parte de la violencia domestics al presentarse en el interior de la 

familia, es por esto que creo es importante estudiar las formas de violencia 

contenidas en el C6digo Penal, que sin estar contenidas en el Capitulo de violencia 

intrafamiliar, pueden llegar a serlo. 

Daremos inicio con el articulo 260 del antes mencionado ordenamiento, que 

dispone que al que sin consentimiento de una persona y sin el proposito de llegar 

a la copula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga 

ejecutar dicho acto, se le impondra de uno a cuatro afios de prision, en caso de 

que se hiciere uso de la violencia fisica o moral, el minimo y el maximo de la pena 

se aumentaran hasta en una mitad. Tambi6n en este tenor, el articulo 265 

establece que al que por medio de la violencia fisica o moral rtalice copula con 

persona de cualquier sexo, se le impondra prision de ocho a catore afios. 

De la mano con estos supuestos podemos encontrar el articulc. 265 bis, que regula 

el supuesto de que si la victima de la violacion fuera la esposa o concubina, se 

impondra prision de ocho a catorce afios, articulo por el que se padecieron 

acaloradas discusiones acerca de la obligacion intrinseca de copula que implica el 

matrimonio y si el supuesto de violacion se puede presentar dentro del matrimonio 

mismo, al final se resolvio que tambien dentro del matrimonio se constituye como 

delito, no sin una serie de argumentaciones conservadoras, que hoy en dia, 

podrian parecer ridiculas, sin embargo, este delito solo se perseguira por querella 

por parte ofendida, fue asi que, el Codigo Penal para el Distrito Federal equipara a 

la violaci6n la conducta entre conyuges o concubinos por la cual se obligue a uno 

de ellos a realizar la copula, conducta que hasta hace unos afios, habia sido 

tristemente considerada como ejercicio indebido de un derecho, es decir, se 

reconocia un derecho, por lo tanto una obligacion. La pena para este delito sera de 

ocho a catorce afios de prision. 



Las arnenazas son otra forma de violencia enrnarcada por este ordenarniento en el 

articulo 282, por lo que, al que de cualquier rnodo arnenace a otro con causarle un 

rnal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos, o en la persona, 

honor, bienes o derechos de alguien con quien este ligado con algljn vinculo, y al 

que por rnedio de arnenazas de cualquier genero trate de irnpedir que otro ejecute 

lo que tiene derecho a hacer, se le aplicars sanci6n de tres dias a un aiio de 

prisi6n o de 180 a 360 dias rnulta. 

Es asi corno vemos que hoy, la libertad sexual y la integridad dentro de la farnilia, 

son bienes juridicarnente tutelados por el C6digo Penal para el Distrito Federal. 

La farnilia y 10s derechos de sus mirmbros. La integridad 

En 1997 se hizo, una irnportante reforma en rnateria de integridad y violencia 

intrafarniliar, ya que se reform6 el articulo 300, brindandole una protecci6n mas 

energica a la victirna dentro del sen0 de la farnilia, ya que si el agresor fuese 

alguno de 10s parientes, cbnyuge, concubina o concubinario, o persona con la que 

haya convivido en la rnisrna casa, se aumentari la pena que corresponda, hasta en 

una tercera parte en su rninirno y en su rnaxirno, con arreglo a 10s articulos que 

preceden, salvo que tarnbien se tipifique el delito de violencia familiar, entonces, 

se estari a lo dispuesto por el antes citado Capitulo VI I I .  

Este tip0 penal indica a la violencia intrafarniliar corno una conducta recurrente que 

tiende a vulnerar la integridad fisica, psiquica o arnbas de un rniembro de la farnilia 

por parte de otro de 10s integrantes de la rnisma, ya sea por medio de la fuerza o 

las agresiones, independienternente de que, corno se ha venido repitiendo, se 



causen o no lesiones, considerandose la hipotesis que se ha venido manejando en 

todo el ordenamiento, del concept0 amplio de familia. 

La violencia intrafamiliar y 10s menores 

Aunque el an6lisis de la situacion de 10s menores no es la materia del presente 

trabajo de investigation, no est i  de m6s el hacer mention que una de las 

situaciones mas lacerantes para la sociedad es el efecto de la violencia dirigida 

hacia el ellos 

En este tenor, el articulo 261 tambien se reformo, y cabe merdonarlo, ya que este 

protege a 10s menores o incapaces de actos vioientos, estableciendo que al que sin 

el proposito de llegar a la copula ejecute un ado sexual en una persona menor de 

doce at'ios o persona que no tenga la capacirjad de comprender el significado del 

hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o 

ejecutar dicho acto, se le impondran de dos a cinco afios de prisibn, si para esto el 

menor es victima de violencia fisica o moral, el minimo y el maximo de la pena se 

aumentara hasta en una mitad. 

Como ejemplo de la delicada situacibn que vive el menor dentro del proceso penal, 

y a pesar de las reformas del 2000 al articulo 20 constitucional, el hecho de que 

este debe vivir y presenciar el proceso de comparecencias ante el organ0 

jurisdiccionai sobre 10s hechos violentos dentro del nucleo familiar, ya que ellos 

necesariamente lo involucran como victima, conlleva a que pase por una gran 

tension psico-emocional, que seguramente le sera dificil de superar en la vida. 

Para intentar proteger al menor de estos acontecimientos, el Ministerio Publico, 

institucibn que analizaremos posteriormente, esta facultado para desarrollar un 



sistema integral de auxilio a 10s menores victimas, ademas de que para atender el 

problema de la violencia intrafamiliar contra el menor, se cre6 el Programa de 

Prevention al Maltrato del Menor, conocido corno DIFPREMAN, en el cual 

participan la Procuraduria de Defensa del Menor y la Familia, que funciona de 

manera centralizada en la estructura administrativa de cada DIF estatal, sin 

embargo, '...a nivel municipal no est i  regulada la estructura del DIF para atender 

este problema ... r r 6  

A manera de reflexi6n deb0 decir que consider0 que la procuraci6n de justicia 

debe tener especial cuidado con este tip0 de victimas, con la finalidad de evitar el 

que lo Sean s6lo de sus agresores, y no tambi6n del maltrato de quienes laboran el 

10s 6rganos jurisdiccionales, asi como en la valoraci6n del dafio. 

La violencia intrafamiliar y la reparaci6n del dafio 

La reparaci6n del dafio est i  regulada por el articulo 30 del Codigo Penal para el 

Distrito Federal, y es un tema actual de bastante importancia en cuanto a materia 

penal se refiere y como ya se ha argumentado, de clara vinculaci6n con el t6pico 

de la violencia intrafamiliar, ya que implica la evaluaci6n de 10s incidentes violentos 

y sus consecuencias en el interior de las familias. 

Queda establecido en el articulo citado en el parrafo anterior, que la reparaci6n del 

dafio comprende la restituci6n de la cosa obtenida por el delito y si no fuere 

posible, el pago del precio de la misma, asi como la indemnizacibn del dafio 

material y moral causado, incluyendo el pago de 10s tratamientos psicoterapeuticos 

y curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la 

6 Parlamento de Mujeres de Mexico. Anal~sis y Sisternatizacion de Ponencias. Foro organizado por el Senado 
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recuperacibn de la salud de la victima; y el resarcimiento de 10s perjuicios 

ocasionados. Tratandose de delitos que afecten la vida y la integridad corporal, es 

el caso de la violencia intrafamiliar, el monto de la reparaci6n del dafio no podra 

ser menor del que resulte aplicandose las disposiciones relativas de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Sin embargo, el vigente articulo 34 dispone en su segundo parrafo, que en toda 

sentencia condenatoria, el juez debera resolver sobre la reparaci6n del dafio, ya 

sea absolviendo o condenando a pagar cantidad precisa, sin proceder bajo ninguna 

circunstancia el aplazar la determinaci6n del monto a incidente o resoluci6n 

posterior. 

Lo anterior deja abierto al hecho de que el juez pueda absolver al sentenciado del 

pago de la reparaci6n del dafio, o que pueda aplazar la determinaci6n del monto e 

incidente o resoluci6n posterior, hechos que de ningljn modo beneficiarian al 

ofendido. En este mismo rubro, consider0 seria importante mencionar que sucede 

en el supuesto de que no fuese posible acreditar el monto del dafio, es decir, que 

este no pudiese ser cuantificable en dinero, iseria viable la individualization de la 

sanci6n hecha por el propio juez?, la misma duda surge en el supuesto de que las 

pruebas aportadas por la victima o el ofkndido, o dependientes econ6micos, o 

incluso el propio Ministerio Pliblico, no hagan determinable el monto del dafio, o 

no se consideraran como evidencias suficientes para cuantificarlo, entonces ise 

resolveria conforme al articulo 34 de este mismo cbdigo? 

Todo lo antes expuesto surge en nuestra mente al querer hacer viable la 

obligaci6n a 10s jueces penales a condenar el pago de la reparaci6n del dafio al 

emitir una sentencia condenatoria. Esta situation a partir del 21 de septiembre del 

2000, con la multicitada reforma constitucional del articulo 20, ha pasado a ser 

mas clara, sin embargo, alin falta por hacer, esta reforma a la Carta Magna no 



tendra de ninguna manera el efecto esperado, si no se garantiza de manera s6lida 

en la legislaci61-1 penal la reparaci6n del daiio. 

Por todo lo antes mencionado, creo que es imperioso reformar, tanto el C6digo 

Penal, como el de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, de hecho, es 

importante destacar que ya existe una iniciativa enviada este aiio 2001 a la 

Asamblea legislativa del Distrito Federal, por la Comisi6n de Derechos Humanos 

del Distrito ~ederal', que principalmente se resume en la obligation al juem a que 

el detenido entregue a su victima cuatro dias de salario minimo general vigente 

para el Distrito Federal, por cada mes de condena. 

intrafamiliar 

A esta altura, resulta imprescindibie estudiar al Ministerio Pljblico, instituci6n 

dependiente del Poder Ejecutivo que actlja en representacibn de la sociedad en el 

ejercicio de la acci6n penal y la tutela social en 10s casos que designen las leyes, 

partiendo de 10s articulos 21 y 73 VI, 6a de nuestra Constitucion. 

En relaci6n a las funciones del Ministerio Pljblico en cuanto a violencia intrafamiliar 

se refiere, el articulo 343 quiter del C6digo Penal del Distrito Federal, le otorga a 

6ste las facultades para hacer cesar el clima de violencia imperante en el hogar 

mediante el exhort0 al probable responsable, a abstenerse de continuar con su 

conducta, o en su caso, para acordar las medidas preventivas necesarias para 

salvaguardar la integridad fisica y psiquica de la victima. 

7 
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Sin embargo, de acuerdo a la experiencia cotidiana que se lee en 10s diarios y 

revistas sobre el tema, el Ministerio Pliblico tiene el grave problema de la 

capacitaci6n del personal, hecho que, segljn lo declarado por la Lic. Anil6 Elias en 

la Segunda Reuni6n Nacional sobre Agencias Especializadas del Ministerio Pliblico 

"...a seis afios de su creacion (agencias especializadas del Ministerio Pliblico) 

tenemos que no se han cumplido todos 10s puntos contemplados, dado que a 

excepci6n del personal del Area de psicologia, en las otras areas ha cambiado el 

personal sin estar este previamente capacitado y seleccionado ... n8 

La problemitica en la procuraci6n de justicia relativa al Ministerio Publico y 

violencia intrafamiliar, "...esta vinculada a insuficiencia y falta de sensibilizacion de 

10s servidores de la Defensoria de Oficio, lo que se refleja en trimites mas lentos, 

que perciben el problema como algo natural que existe en todos 10s matrimonios, 

negandose a realizar la averiguaci6n previa, como etapa procedimental clurante la 

cual el organ0 investigador realiza todas aquellas diligencias para la integracibn de 

10s elementor; del tip0 penal y la probable responsabilidad, y optar pcr el ejercicio, 

o bien, !3 abstention del ejercicio de la acci6n penal, lo cual obviamente wnera 

desalientos a las victimas'" 

El atender casos de violencia intrafamiliar, requiere de sensibilizacibn 

especializada, asi como cualquier otro delito, se debe orientar a la victima a la 

denuncia, sin embargo, en 10s casos de violencia intrafamiliar o sexual, la victima 

es generalmente presa de la culpa, ya que a quien denuncia es un familiar o un 

conocido. 

Es por lo anterior expuesto, que consider0 que resulta indispensable que la 

victimologia, como ciencia que estudia el comportamiento y la situaci6n de las 

victimas, penetre la administraci6n de justica como uno de 10s pilares de agentes 

de cambio y como una condition necesaria. 

Segunda Reun~on Naclonal sobre Agenclas Especialszadas del Mhnister~o Publlco Op Clt: pg 61 



5.5 El Cddgo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

Este c6digo fue reforrnado por liltima vez, al igual que el C6digo Penal para el 

Distrito Federal, el 30 de septiernbre de 1999, y sobre esta reforma, podernos 

decir, que la adici6n mas irnportante relacionada con nuestro terna de estudio, fue 

en relaci6n al tratarniento de las victirnas del delito, Titulo Prirnero, Reglas 

Comunes, Capitulo I "De las victimas o de 10s ofendidos por zlgljn delito", asi 

como, por consecuencia, la actuaci6n del Ministerio Pljblico, es decir, Titulo 

Segundo, Diligencias de Averiguacion previa e Instrucci6n, Seccion prirnera, 

Disposiciones Cornunes, Capitulo I, "Cuerpo del delito, huellas y objetos del delito", 

particularrnente Eil su articulo 115. 

En el se incorpor6 una regla irnportante para la integraci6n de 10s elernentos de la 

ci~rrducta tipica de la violencia intrafarniliar. Esta disposici6n delior? el rnarco de 

acci6n para el Ministerio Pliblico, es decir, que este, podri contar con 10s 

elernentos dei tip0 de violencia familiar suficientes, para determinar la existencia 

del delito y la probable responsabilidad. 

Este articulo establece que para cornprobar el cuerpo del delito de violencia 

familiar, deberan acreditarse las calidades especificas y las circunstancias de 10s 

agresores seglin lo dispuesto por el Codigo Penal para el Distrito Federal, adernas 

de agregarse a la averiguacibn previa 10s dictirnenes correspondientes de 10s 

peritos en el area de salud fisica y mental, segljn lo conternplan 10s articulos 95, 96 

y 121 del presente codigo. 



Aqui cabria hacer un breve sefialamiento, respecto a la averiguaci6n previa relativa 

a 10s delitos de violencia intrafamiliar y las consideraciones que sobre ella realiza la 

antes parafraseada Lic. Anilli Elias, miembro del Grupo Plural Pro-victimas A.C. que 

sefiala que '...existen diversas fallas en el sistema del Ministerio Pliblico, tales 

corno las horas de espera en las agencias para levantar el acta, las diligencias ma1 

practicadas o incumplidas, la recepci6n de la victima no es siempre una psic6loga, 

la declaraci6n del presunto muchas veces se levanta en el mismo perimetro donde 

se encuentra el agresor, no se realizan estudios victimol6gicos o visitas 

domiciliarias que sirvan para implementar las medidas de seguridad necesarias 

para el bienestar de la victima, y que como ya hemos vistos est6n reguladas, tanto 

por el C6digo Penal, como por el C6digo Civil y su pr~cedimental"~~. 

Lo anterior expuesto, aunado a la evidente desinformaci6n que sufre la victima, 

que probablemente, resulte ser el problema mas serio. La victims, en muchos 

casos, no sabe sobre las consecuencias juridicas de las posibles determinaciones 

del Ministerio Pliblico, tales como simplemente, el ejercicio de la acci6n penal, o 

no conoce el proceso, y mas alin, desconocen sus derechos. 

Por otro lado, la incorporaci6n a partir de las reformas al articulo 115 de este 

ordenamiento, para que 10s profesionales fuera del Ministerio Pliblico que presten 

sus servicios en las instituciones legalmente constituidas y especializadas en 

atenci6n de problemas relacionados con la violencia familiar, tambikn tengan en 

sus manos la posibilidad de rendir informes por escrito si estos les son solicitados 

por las autoridades o que puedan colaborar en calidad de peritos, sujetindose a lo 

dispuesto en este c6dig0, representa una enorme ayuda en el desempefio del 

Ministerio publico, y a su vez, abre el problema de la violencia intrafamiliar a otros 

estratos sociales de especializacion, lo cual resulta a todas luces un gran acierto. 
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Consider0 que verdaderamente seria conveniente una efectiva y fuerte camapafia 

publicitaria y de sensibilizaci6n en todos 10s niveles socio-culturales del pais, a 

razbn de que se den a conocer, tanto al delito de la violencia intrafamiliar como 

tal, las sanciones que contra el existen, asi como las funciones de 10s profesionales 

del Ministerio Pfiblico en estos casos. 

56 La Ley de Asistencia y Prevencidn de la Wolencia intrafarnii/iar del Distrjto 

Federal. 

Las consideraciones que se hacen en este rubro, corresponden al contenido de la 

Ley de Asistencia y Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal, 

publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Feder81, el 8 de julio de 1996, y su 

Reglamento el 20 de octubre de 1997. 

Esta ley, como ya se ha repetido en reiteradas ocasiones y como todos 10s avances 

que en materia de g6nero que se han hecho en nuestro pais, es el product0 de 

una larga y pesada lucha principalmente de organizaciones no gubernamentales de 

mujeres, sin pretender con esta afirmacibn, restarle merito a 10s demas 

participantes activos, y tiene como objetivo el establecer las bases y 

procedimientos de asistencia para la prevencibn de la violencia intrafamiliar en el 

Distrito Federal. 

Entre varios mas, uno de 10s aciertos primordiales de esta ley, es el de definir 

estructuras para asistir a las victimas, particularmente cuando 10s receptores, por 



su situation cultural, educativa o de edad, no pueden encontrar alternativas faciles 

para salir de esta problemitica. 

Del estudio de este ordenamiento se desprenden 10s siguientes conceptos 

fundamentales: 

La familia dentro del orden pljblico 

Para combatir lo que se crey6 durante siglos "La justicia vive en la disyuntiva de 

amparar 10s derechos de la personalidad vulnerados por 10s comportamientos 

violentos y el respeto a ese reducto de intimidad que es la familia"ll el articulo lo 

de la Ley de Asistencia y Prevention de la Violencia Intrafamiliar del Distrito 

Federal, establece que la naturaleza de esca ley es de orden pljblico e interes 

social, es decir, que sus disposiciones se? irrenunciables. Es una ley de aplicacion 

administrativa, pues la misma, compete esencialmente a las autoridades 

gubernamentales del Distrito Federal, Jefe de Gobierno, Secretaria de Gobierno, 

Secretaria de Educacion, de Salud y de Desarrollo Social, hoy del Gobierno del 

Distrito Federal, y a las Delegaciones y Secretaria de Seguridad Pljblica Tambikn se 

dispone de la intervention en cuanto a su aplicacion, de otras instituciones como 

seria la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal, en calidad de perito 

para certificar lesiones o dafios en las victimas, o bien, para que el Ministerio 

Pcblico solicite al organ0 jurisdiccional que determine medidas provisionales. 
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Es asi, que la familia cuenta con derechos y obligaciones que debe cumplirse en el 

interior de la misma, y que compete a la ley, asi como a organismos phblicos, el 

vigilar su desarrollo, 

La familia y 10s derechos de sus miembros. La integridad 

En cuanto a sujeto activo y pasivo de la violencia intrafamiliar, este ordenamiento 

lo define como precede: se considera Generador de violencia intrafamjljar, a quien 

realice actos de maltrato fisico, verbal, psicoemocional o sexual hacia las personas 

con quien tengan un vinculo familiar, y Receptor de violencia intrafamiliaiar, a 10s 

grupos o individuos vulnerables que sufran maltrato fisico, verbal, psicoemocional 

o sexual en su esfera biopsicosexual. 

A raz6n del maltrato como figilri3 relativa al menoscabo o nulificaci6n de la 

integridad, encontramos que seghn las propias definiciones de esta, la integridad 

esta protegida en todas sus acepciones, tanto fisica, sexual psicol6gica y 

emociona, ya que entiende como Maltrato fikico, todo acto de agresi6n intencional 

repetitivo, en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algljn objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daiio a la integridad fisica del otro, 

encaminando hacia su sometimiento y control, o se contemplan figuras como el 

Maltrato psicoemocional, que es el patr6n de conducta consistente en actos u 

omisiones repetitivos, cuyas formas de expresi6n pueden ser prohibiciones, 

coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias 

de abandon0 y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminuci6n o 

afectaci6n a su estructura de personalidad o Maltrato emotional, todo act0 que se 

compruebe que ha sido realizado con la intencion de causar un daiio moral a un 

menor, aunque se argumente como justification su education y formacion, 



Maltrato sexual, es el patr6n de conducta consistente en actos u omisiones 

reiteradas y cuyas formas de expresi6n puedan ser negar las necesidades 

sexoafectivas, inducir a la realizaci6n de practicas sexuales no deseadas, o que 

generen dolor, practicar la celotipia para el control, manipulaci6n o dominio de la 

pareja y que generen daio. Asi como 10s delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual, respecto a 10s cuales esta ley, solo surte sus efedos en el 

ambito asistencial y preventivo. 

Como podemos ver una vez mas, es la integridad del individuo la que se ve 

afedada en 10s casos de violencia intrafamiliar y esta a su vez protegida por este 

ordenamiento, sancionado de manera especifica a las diversas variedades de 

maltratos que causen daio a la victima. 

Las autoridades responsables y las instituciones de asistenda 

1 "La mujer no acude a 10s servicios de asistencia porque tenga un problema legal. 

I Tiene problemas vitales esenciales, detris de la expresi6n legal de cada probema 

de la mujer, hay una dimensi6n mayor, un problema que involucra la vida y que es 

i persoanl y profundo"12 

I 
Bajo el parimetro de la anterior cita, la ley estudiada persigue crear instituciones 

de asistencia a las victimas y prevenir el fen6meno de la violencia que se 

I desarrolla en el sen0 familiar, esto, a t ravb  de programas disefiados por organos 

como el Consejo para la Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar, o de las 

12 
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atribuciones que se otorgan a instancias como la Secretaria de Gobierno del 

Distrito Federal respecto de 10s procedimientos de conciliaci6n y arbitraje. 

Por otro lado, ias tendencias juridicas en la materia, estin encaminadas a 

satisfacer rubros de prevencibn, asistencia a las victimas del delito, resolver 

controversias de orden familiar, procurar el desarrollo arm6nico y equilibrado de 

10s miembros, y sancionar penalmente a 10s agresores. Para lograr sus objetivos, 

esta ley exige un escenario conformado por procesos agiles, expeditos y flexibles 

que implican un enorme reto para el sistema. 

El articulo 12 nos indica que se deposita en las autoridades administrativas del 

Distrito Federal la asistencia y prevenci6n de la violencia intrafamiliar, asi como en 

las delegzdones del mismo, 3 su vez, el articulo 13 declara que la Secretac'a de 

Gobierno, emitir; 10s lineamientos tecnico-juridicos de 10s procedimientos de 

conciliaci6n y de amigable composici6n o arbitraje, y la intervenci6n de la 

Secretaria de Seguridad Ptjblica (articulo 15). 

Sobre 10s diversos programas existentes en algunas de las instituciones antes 

citadas, 10s mas trascendentes han sido 10s que se citan a continuaci6n: 

El Gobierno del Distrito Federal como autoridad cornpetente, ha conformado el 

Centro Integral de Apoyo a la Mujer (CIAM), encarninado a fomentar el desarrollo 

de la mujer, para que estas asurnan y resuelvan sus conflictos cotidianos. La 

Secretaria de Gobernacion cre6 el Programa Nacional de la Mujer PRONAM 1995- 

2000, cuyo objetivo es "...que la intervencibn estatal contribuya a transformar y en 

lo posible erradicar las condiciones de discrirninaci6n que afectan a las 

rnujeres ..."13. La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal cuanta con 

una Unidad de Atenci6n a Victimas CAVI, que ofrece atencion integral a personas 

involucradas con el rnaltrato en el interior de la farnilia, asi corno un Centro de 
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que persigue, y las razones por las cuales fue creada esta ley se vean curnplidas, 

es decir, asistir a las victirnas y prevenir la violencia intrafarniliar. 

Haciendo un parkntesis, cabe analizar la figura de la conciliacibn '...es un 

procedirniento a travks del cual, una persona' Ilarnada, conciliador, interviene para 

avenir a dos partes en conflicto, partes que por si rnisrnas, no podian llegar a un 

avenirniento, sin embargo, b t e  no podr5 decidir por las partes"16 

La ley prevk que este procedirniento resulte en un convenio que celebren las 

partes y que resuelva sus diferencias, sin embargo corno rnenciona el doctor 

Garnboa a1 hacer un anAlisis acerca de la figura de la conciliacibn vinculada con la 

violencia intrafarniliar '...es dificil pensar que un convenio entre partes que se han 

faltado al respeto, que se han golpeado o que han sufrido de otros actos .de 

.!iolencia verbal o fisica, ponga fin a un problerna de fondo, que eri rnuchos casos, 

las partes tal vez se cuiden oc~ltandose."~~ 

A falta de solucibn conciliatoria, esta la arnigable cornposici6n, t,ue consiste en el 

hecho de que las partes decidan sorneter su controversia a un tercero denorninado 

arbitro, q ~ i e n  con base a 10s elernentos que las rnisrnas partes le aporten, ernitirii 

una resolucibn llarnada laudo arbitral, que tendra el caricter de vinculatoria y 

exigible para arnbas partes en conflicto. 

El articulo 22 de la Ley de Asistencia y Prevencibn de la Violencia Intrafarniliar del 

Distrito Federal, establece un procedirniento arbitral, rnisrno que el legislador quiso 

acercar lo rn&s posible a la figura del juicio arbitral, en donde en una 

cornparecencia, las partes ofrezcan pruebas, exceptuando la confesional, dandole 

libertad al arnigable cornponedor, o arbitro, para allegarse de todos 10s rnedios de 

'' FOLLETO INFORMATIVO ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILACI~N Y ARBITRAJE DEL CENTRO DE 
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prueba, siempre y cuando estos estuvieren reconocidos legalmente. Continuando 

en materia de pruebas, esta ley determina que una vez admitidas estas, se 

recibiran 10s alegatos verbales de las partes y asentados 10s mismos, el arbitro 

emitira su laudo. 

Es de hacer notar que este articulo 22 describe claramente la voluntad del 

legislador para que en una sola audiencia se resuelva el problema, ya que, por las 

caracteristicas del mismo, 6ste exige no prorrogarse en el tiempo, como suele 

suceder en 10s procedimientos que se siguen ante 10s tribunales judiciales, 

transformandose en onerosos por el tiempo entre inicio con una demanda hasta su 

resoluci6n definitiva, tornandose esto atjn mas grave, si nos referimos a problemas 

de indole familiar. 

Sin embargo, resulta practicamente imposible que el arbtro en una sola audiencia 

pueda obtener 10s elementos probatorios suficientes, como para establecer una 

resoluci6n que ponga verdadero fin a la problemitica suscitada, que a su vez es 

muy delicada, el amigable componedor ha de disponer de cierto tiempo, que suele 

ser minimo, para emitir su resoluci6n, o para allegarse pruebas que las partes no 

hubiesen aportado. 

Lo antes citado da lugar a que valga la pena replantearse la figura de la 

conciliacion y el arbitraje en materia de violencia intrafamiliar, por lo que seria 

conveniente revisar si la cuestion de 10s terminos debe formar parte de este 

esquema de procedimiento, ya que la experiencia muestra que en un 

procedimiento arbitral, las controversias no se resuelven en un act0 o audiencia, 

aunque en el caso, debiera ser lo mas expedito posible. 
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Respecto de la figura del amigable componedor, el articulo 23 de la ley declara que 

en caso de incurnplimiento de las partes, el 6rbitro tendra la fuerza para obligarlos 

a cumplir, ya que establece que cuando alguna de las partes no cumpla con las 

obligaciones y deberes establecidos en 10s convenios o en la resolucibn del 

amigable componedor, en 10s terminos previstos en el Cbdigo de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, esta podr6 acudir ante la autoridad jurisdiccional 

respectiva para su ejecucibn. Interpretando lo anteriormente expuesto, esto 

significa que 10s delegados no tiene facultades para hacer ejecutar sus 

determinaciones establecidas en convenios o en la resolucion de la amigable 

composici6n, sin0 que la autoridad jurisdiccional respectiva, que es el Juez de 10s 

Familiar. 

Ahora, ique sucede si una de las partes considera que el laudo la perjudica, 

argumentando que no fue escuchada, que no se respet6 la gxantia de audiencia, 

o que no se siguieron las formalidades del prbcedimiento o, que no hubieron 

suficientes pruebas allegadas? en este caso, el articulo 29 de la ley dispone que 

contra las resoluciones y la imposicibn de sanciones de la ley en cuestion, 

procedera el recurso del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, esta ley 

regula 10s actos y procedimientos de la Administracion Pljblica del Distrito Federal 

y de la Administracion P~jblica Paraestatal, cuando se trata de actos de autoridad 

de organismos descentralizados que afecten la esfera juridica de 10s particulares, 

es decir, que crean, transmitan, modifiquen o extingan situaciones juridicas 

concretas. Entonces la resolucibn que emite la autoridad delegacional, es un acto 

que crea, transmite, modifica y extingue una situacion juridica concreta, es decir, 

un acto administrativo. 

A diferencia del convenio que resulta en el procedimiento de conciliacibn, que 

produce efectos juridicos entre las partes a raiz de su propio acuerdo, la resolucion 

del amigable componedor, es una decision que asume en su caracter de autoridad 



administrativa, las facultades para tomar una decisi6n e imponerla a las partes, 

con base a '10s elementos que ellas mismas le hayan aportado. En esa virtud, es un 

acto administrativo, impugnable por 10s medios determinados por la propia ley. 

Tambien lo es el acto por el que se imponen sanciones a quien incumple esa 

resoluci6n1 o el convenio celebrado entre las partes. Por ello se establece el 

recurso de inconformidad previsto el la Ley de Procedimiento Administrativo ya 

mencionada. 

Sin embargo, frente a todo lo citado, considero que habran de perfeccionarse 10s 

procedimientos de conciliation y de arbitraje, explorando la posibilidad de que 

otras autoridades puedan contribuir con estos procedimientos, a raz6n de que 

resulte mas especializado y por lo tanto, efectivo. 

Cabe sefialar que las leyes supletorias que se aplican a este ordenamiento, el 

C6digo de Procedimientos Civiles para ei Distrito Federal y Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal en n:ateria de pruebas y de recursos sobre 

impugnacion de resoluciones e irnposici6n de sanciones y Recurso de 

Inconformidad. 

Despues de analizar a detalle el articulado de la Ley de Asistencia y Prevention de 

la Violencia Intrafamiliar en el Distrito Federal, podremos darnos cuenta que 

existen varios puntos de suma importancia, que ahn con la regulaci6n expuesta, 

continuan quedando en el aire, es decir, teniendo deficiente estructura, lo que nos 

da como consecuencia, la dificil aplicaci6n de la misma, y por supuesto, el no 

lograr menguar la violencia intrafamiliar. 

En lo particular considero que estos puntos, en donde indudablemente son 

necesarias diversas mejoras, podrian describirse en cuatro rubros: 



= Se debe eliminar de la definici6n de violencia intrafamiliar del articulo 3 

fracci6n I11 de la ley en estudio, 10s requisitos innecesarios de valoracibn, 

como podria llegar a ser el tener que comprobar el "resultado material" de 

la violencia intrafamiiar, ya que esto constituye retardar un tramite, que 

resulta de urgencia resolver dentro de la familia, es decir, la ley deberia 

aclarar en el texto de este articulo que es violencia intrafamiliar todo acto u 

omisi6n intencional de un miembro de la familia contra otro, que atente, 

contra su dignidad, su libertad, su integridad, ya sea fisica, sexual o 

psiquica, independientemente del lugar donde suceda y alin cuando no se 

produzca el resultado material. 

Las obligaciones de las instancias pljblicas al ser autoridades competentes 

son bastante ambiguas en esta ley, como ya hemos visto, el articulo 4 y 

sobre todo el 5 de esta ley, describen s las autoridades competentes y a las 

obligaciones de instancia, sin embargo, seria de suma utilidad, el hacer mas 

clara la participaci6n de las diversas instancias pliblicas que tendran que 

intervenir con obligaci~nes claras en la atencion de la violencia. 

Por lo que respecta a las Unidades de Atenci6n a la Violencia Intrafamiliar, 

es decir, la medula en cuanto a restiltados de esta ley se refiere y regulados 

en su articulo 2 fraccion VI, podria ser sujeta a una definition de estructura 

y atribuciones mas precisas, en la cual se enunciara las caracteristicas con 

las que estas deben contar y 10s servicios que comprenden, asi como 

vincularse con las obligaciones de 10s servidores pljblicos a este respecto. 

= Sin duda alguna, una de las maneras mas trascendentes de llegar a la 

poblaci6n en general y efetiivamente lograr la prevenci6n es la educacion y 

la comunicaci~in, hecho que la ley en analisis ha dejado un poco olvidado. 

La ley en cuestion es bastante debil en este sentido, seria bastante positivo 

incorporar y alentar a 10s medios de cornunicaci6n en su articulado, asi 

corno hacer mas efectiva la participacih principalmente de la Secretaria de 



Educaci6n Pljblica para establecer y promocionar programas educativos de 

prevention y atenci6n de la violencia intrafamiliar. 

Es importante sefialar que tras efectuar un detallado analisis del tema, la Comisi6n 

de Derechos Humanos del Distrito Federal envi6 el 26 de marzo del 2001 a la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un Proyecto de Ley de atenci6n a la 

violencia familiar'', elaborado por la psic6loga Sonia Araujo, encargada de Asuntos 

de la Mujer en la CDHDF. 

Este proyecto consta de quince capitulos, el Primero describe las disposiciones 

generales, es decir, naturaleza, objetivos y definiciones principalmente. El Segundo 

se refiere a las obligaciones institucionales, el Tercero, se refiere al Consejo de 

Atenci6n y Prevenci6n de la Violencia Familiar, como un 6rgano consultivo, de 

coordinaci6n de evaluaci6n y de apoyo. El Cuarto, a la prevensibn, mediante 

campahs, informacibn y combate. El Quinto a la atencibn, es decir, 10s servicios 

tendientes a promover, proteger y restaurar a las personas que sufren de violencia 

intrafarniliar. El Sexto, a 10s derechos de las victimas. El septimo, a la protecci6n 

I 
I de las victimas, donde se le da participaci6n a la Policia Preventiva y al Ministerio 

pljblico. El Octavo, al registro de casos, involucrando a 10s prestadores del servicio 

1 de salud, tanto publicos como privados. El noveno, a las obligaciones especificas 

I 
de las instituciones, es decir, Secretaria de Gobierno, Sisterna para el Desarrollo 

Integral de la Familia, Secretaria de Seguridad pljblica, Procuraduria General de 

I Justicia, Consejeria General Juridica y de Servicios Legales, Jueces Civicos, Tribunal 

Superior de Justicia, Secretaria de Salud, Procuraduria Social, Comisi6n de 

I Derechos Humanos del Distrito Federal y Delegaciones. El Dkcimo, a las unidades 

de atenci6n a la violencia familiar como organos administrativos dependientes de 

I la secretaria de Desarrollo Social. El Decimoprimero, al seguirniento y evaluation 

I 
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de las acciones. El Decirnosegundo, a 10s procedimientos, incluykndose la amigable 

cornposici6n. El Decimotercero, de las infracciones y las sanciones. El 

Decirnocuarto, a las correcciones disciplinarias y rnedios de aprernio; y el 

Decimoquinto, a 10s rnedios de impugnaci6n. 

Sobre violencia intrafamiliar, resulta necesario hacer una breve remisi6n a que en 

1999, a traves de la Secretaria de Salud, se elabor6 una Norma Oficial Mexicana 

que se refiere a la prestaci6n de servicios de salud y que a su vez establece 10s 

criterios para la atenci6n medica de la violencia intrafarniliar. Esta entr6 en vigor el 

8 de rnarzo de 2000, Dia Internacional de la Mujer. 

Este instrunento fue creado para que en toda forma de atenci6n que pres;:~:? ./OS 

m6dicos dei sector salud, se tenga la precauci6n de identificar rasgos, indicios, o 

situaciones ostensible5 de violencia, presurniblemente derivada de relaciones 

dentro del niicleo familiar y se ponga esta situaci6n sin dernora posible, a 

conocimiento de la autoridad persecutoria de 10s delitos. 

Sin embargo, segljn datos publicados por Comunicaci6n e inforrnaci6n de la Mujer 

A.C, las victimas de violencia domestics van en aumento, "El sistema de Vigilancia 

Eidemoldgica para Accidentes y Lesiones, que opera en el sector oficial, report6 en 

el period0 de enero a julio del 2000, un total de 8mil 987 casos de violencia 

intrafamiliar, y 10s servicios de salud, no estan en capacidad para garantizar la 

seguridad de la victima ... r r  19 
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Es asi, que a pesar de que la norma, una vez publicada en el Diario Oficial de la 

Federacibn, es obligatoria para todos 10s prestadores de servicios de salud, 

pliblicos, privados y sociales, las legislaciones locales no resultan acordes con dicha 

norma, es por tanto, que su aplicacion resulta casi obsoleta. Por esta raz61-1, entre 

muchas otras, es que urge la promoci6n de iniciativas y reformas en las diferentes 

legislaciones estatales, para contar con un marco juridic0 actual y acorde con la 

realidad que se vive hoy dia en nuestro pais. 

En una breve recapitulacion hay que valorar todo lo que se ha logrado en el 

Distrito Federal en materia de combate de la violencia intrafamiliar en estos 

ijltimos aiios. Se reform6 el C6digo Civil y el C6digo Penal para el Distrito Federal, 

asi como sus procedimentales, se crearon agencias especializadas en delitos 

sexuales, que primer0 surgieron en el Distrito Federal, y posteriormente en varios 

Estados de la Repliblica, se cre6 un Centro de Terapia de Ayuda a Viktimas de 

Violaci6n Sexual, un Centro de Atenci6n a la Violencia Intrafamiliar y varias 

~llirrades de Atenci6n de Violencia Intrafamiliar, asi como Albergues para la Mujer 

Maltratada. Todo esto constituyen avances en la lucha contra la violencia de 

genero, que de r,inguna manera pueden pasar inadvertidos. 

Lo importante es que la semilla esta sembrada y estos pasos andados hacia 

delante, no tienen marcha atras. 



Conclusiones 

PRIMERA. El recorrido historico por el cual han pasado las mujeres ha sido 

determinante en sus rasgos conductuales actuales, no pretend0 en ningljn 

momento afirmar que la historia de las mujeres es una galeria de victimas, sino la 

existencia de un muro mistico detras del cual la historia universal, ha ocultado 10s 

testimonios de las mujeres, factor determinante en la comprension de la actualidad 

de la integration del ser mujer. 

SEGUNDA. La referencia al genero que en el presente trabajo se invoca, no 

corresponde al sex0 misrno o a la representation simbolica de la diferencia sexual, 

sin0 que nos enfoca hacia la distincion de 10s rasgos de comportamiento 

atribuidos, tanto al sex0 masculino, como al femenino, y erroneamente entendidos 

como propios o naturales y esenciales del sexo, que son tan aprendidos como 

todas las costumbres culturales. 

Haciendo una breve reseiia de 10s esquemas de gknero, valdria la pena subrayar 

que tal percepcion comienza en el lenguaje corno rnedio de expresion, materia, 

condicion y lugar del pensamiento mismo, sustentado en la ciega repeticion de 

neologismos indigentes, es al entender este momento, cuando tenemos uno de 

nuestros primeros acercamientos con el derecho, es decir, la voz en letras de la 

ley. 

Los medios culturales que nos forman como individuos necesariamente nos limitan. 

Si bien es cierto que bajo tal perspectiva de genero podria pensarse que existen 

tantos generos como personas, ya que cada ser humano interpreta, reconstruye y 

I asume a su manera el imaginario colectivo, y entonces se perderia la utilidad del 

I 
concepto, consider0 que tal aseveracion se derrumba, al afirmar al concepto de 

genero como construcci6n simbolica, entendiendo que la predisposicion biologica 



no es un deterrninante absoluto, a su vez, lo anterior, no contradice la necesidad 

de conocer la expresi6n del sexo y las rnanifestaciones del genero sexual para 

entender el devenir social, sino que ljnicarnente relativiza la tendencia al 

fundarnentalismo absolutista de la diferenciacibn sexual. 

Es necesario propiciar la penetraci6n al irnaginario colectivo, tanto corno en el 

juridico, de conceptos tales corno equidad y responsabilidad cornpartida entre 

varones y rnujeres, dignificando y revalorando el papel de cada uno, tanto en el 

interior, corno en el exterior del nljcleo familiar, rnediante un rnarco politico e 

inforrnativo precis0 en campafias de prevenci6n dirigidas a varones y rnujeres para 

evitar que la rnujer sea victima de cualquier tip0 de violencia, prornoviendo la 

cultura de la no violencia, y que a su vez lo anterior se vea reflejado y derive de un 

analisis estructural de las legislaciones locales y federales, cornbatiendo de rnanera 

directa y rotunda la existencia de prejuicios sexistas y el desconocirniento de la ley 

por rnedio de una capacitaci6n expresa de 10s operadores de justicia, que debe ser 

asurnida por 10s respectivos sectores. 

Es absolutarnente necesario un proyecto que atienda realrnente la dimensi6n de 

las relaciones entre hombres y rnujeres, visibilice las inequidad en sus 

manifestaciones, sus retro-alirnentaciones institucionales y enfrente de cara la 

cornpleja tarea de la transformaci6n social en el juego de la redistribution del 

poder. 

TERCERA. De la interaccibn entre 10s rniernbros de la misrna proyecta con 

transparencia la vida social de individuos, es por este rnotivo, que el cuestionar y 

entender el rnovimiento familiar, tanto interno, corno externo, nos ileva a 

cuestionarnos acerca del entender socio-juridic0 y su trascendencia en el 

desempeiio fernenino. 

CUARTA. El derecho internacional suele ser rnuy perceptivo sobre temas que 

agovian al entorno mundial, tal es el caso de la violencia, en general, entendida 



como toda conducta encaminada a destruir la identidad y la voluntad del otro, e 

intrafamiliar, en particular, comprendida como aquella que se padece dentro del 

entorno domestico, especificamente contra las mujeres. 

La violencia domestics representa por si misma 10s vicios y las voces de un sistema 

de genero que se ha heredado sin 10s rnirgenes de las fronteras, rnotivo por el 

cual se busca hornogenizar criterios y por lo tanto legislaciones nacionales. 

A pesar de que el Estado no puede ser el ljnico responsable y mediador entre 

agresor y victima de la violencia intrafamiliar, debido a 10s tratados internacionales 

ratificados por nuestro pais, resulta evidente la necesidad de que se incorpore a la 

legislacion nacional el establecirniento de politicas que incluyan programas 

educativos y sistemas de ayuda para las victimas del delito, asi como la 

conveniencia impostergable de emprender campaiias de grandes dimensiones 

encaminadas al desaliento de la representacion de tales actos de violencia en el 

sen0 de la farnilia. 

QUINTA. El ejemplo establecido por el Distrito Federal, la violencia intrafamiliar 

debe estar regulada en cada uno de 10s Estados de nuestra Repljblica Mexicana, 

no resulta factible juridicamente hablando, el hecho de que miles de mujeres no 

tengan acceso a la proteccion que brinda el derecho en 23 Estados, por lo anterior, 

se debe promover la creacion de Leyes de Asistencia y Prevention de la Violencia 

Intrafamiliar en cada uno de ellos. 

Dentro de 10s Estados en 10s que existe regulation expresa acerca de la violencia 

intrafamiliar, que establezca y apoye servicios destinados a las victimas de 

violencia intrafamiliar, ya que las mujeres de 10s pueblos rurales no pueden 

acceder a mecanismos de proteccion dentro de sus propios espacios debido a la 

insuficiencia de 10s centros regionales de ayuda o lugares de denuncia, ya que en 

la mayoria de las ocasiones 10s recursos economicos son limitados y el traslado a 

ciudades cercanas resulta por demas complicado y costoso, se le debe dar 

celeridad al proceso ya que 10s tramites resultan largos y engorrosos y generan un 



alto costo para las victimas y el factor econ6mico resulta ser en la mayoria de 10s 

casos un factor de exclusi6n. 

Es menester el hecho de que, tanto en el Distrito Federal como en 10s diversos 

Estados de la Repliblica que cuentan con legislaci6n acerca de violencia 

intrafamiliar informen peri6dicamente acerca del alcance del fen6meno en el hogar 

y acerca de las medidas preventivas, punitivas y correctivas que se hubiesen 

aplicado a fin de dimensionar de manera precisa la problematica e ir planteando 

soluciones reales y eficaces asi como adoptar las medidas juridicas necesarias para 

prestar proteccion efectiva a las mujeres contra las cuales va dirigida la conducta 

violenta. 

Con el proposito de que la legislacion nacional tenga vigencia real y sea eficaz en 

10s marcos de proteccion que propone, se requiere de una intervenci6n directa y 

medular por parte de las organizaciones de mujeres con la finalidad precisa de 

generar espacios de encuentro y debate, entre las diversas autoridades 

involucradas con el tema, aprobandose normas de iipo practico encaminadas a la 

promotion de la ley, que se expresen en respuestas rapidas, con acentuado uso de 

las medidas de proteccion. 

En el Distrito Federal, se deben perfeccionar las agencias especializadas del 

Ministerio Pljblico, asi como crear juzgados especializados dentro del Ministerio 

Pljblico, asi como crear un mayor nlimero de establecimientos refugios de 

rehabilitaci6n y asesoramiento en 10s cuales interactlien psic6logos y abogados en 

cada una de las delegaciones. 

En materia civil. El divorcio. 

Se debe reformar tanto el C6digo Civil Vigente para el Distrito Federal, como el I 
Codigo de Procedimientos Civiles con la finalidad de que 10s tramites de divorcio 

I por las causales referentes a malos tratos graves o violencia intrafamiliar, se 

agilicen al maximo cuando esten relacionados con incidentes de violencia 

I intrafarniliar, con el objeto de proteger a las victimas del agresor, ya que en la 

rnayoria de 10s casos, este vuelve a atacarlas nuevarnente, y la victima queda 

I 



expuesta durante el tiernpo que se alargue el juicio. Lo anterior debera trarnitarse 

corno controversia del orden familiar, la cual resulta ser rnucho mas expedita Por 

lo anterior se propone diferenciar dentro del texto rnisrno del articulo 267 DEL 

CCVDF, en sus fracciones XI, XIX y XX tal particular. 

A fin de cornbatir uno de 10s principales obst6culos que debe enfrentar el conyuge 

victirna de violencia intrafarniliar y que desea divorciarse, es el de la prueba. Los 

jueces exigen que se acrediten las circunstancias de rnodo, tiernpo y lugar en que 

se llev6 a cab0 la agresion,. Rara es la vez en que la victirna puede cumplir con 

tales exigencias, lo que se presta a que el  agresor quede irnpune. 

Por lo anterior, se propone rnodificar el C6digo de Procedirnientos Civiles para el 

Distrito Federal, a fin de otorgar valor probatorio pleno a aquella acta levantada 

ante el Ministerio Pliblico, el Juez Civil o la autoridad delegacional correspondiente, 

encargada de la atencion de 10s casos de violencia intrafamiliar, que este 

acornpafiada del certificado medico correspondiente o el certificado expedido por 

alguna de las instituciones pliblicas de salud, con el fin Cltirno de favorecer la 

acreditacion de las causales relacionadas con la violencia intrafarniliar con el objeto 

de evitar la perpetuation de la situation violenta y degradante en el interior de la 

farnilia que perjudique a las victirnas de la rnisrna. 

1 La patria potestad. 

Definirse la patria potestad corno un conjunto de obligaciones que incluye poner el 

buen ejernplo y la prornocion del intercambio de respeto, asi corno afectivo y no 

1 considerarse corno una facultad para corregir o sancionar. 
I La patria potestad debe sufrir un carnbio conceptual sin ser finicamente entendida 

1 corno una facultad de sancionar, claro que resulta de utilidad en la forrnacion de 
I 

10s rnenores el establecer limitaciones, sin embargo, la autoridad no resulta ser 

I legitirna ni eficaz cuando se llega a ejercer con abuso, basta destacar el hecho de 

que el mayor porcentaje de rnenores infractores, son nifios que arrastran 

I problernas de violencia intrafarniliar. 



Se debera incorporar una causal de violencia intrafarniliar corno suficiente para la 

pkrdida de la patria potestad con el objeto de evitar el hoy tan frecuente abuso a 

rnenores por quienes ejercen sobre ellos la patria potestad. 

Homogeneizar 10s criterios y las interpretaciones jurisprudenciales, asi como 10s 

criterios legales en general al rnornento de deterrninar la gravedad de 10s hechos 

juzgados, a raz6n de las secuelas legadas por el fen6rneno familiar violento y 

brindar un espectro mayor en cuanto a certeza juridica se refiere. 

En materia penal. 

Se propone la creaci6n de una Ley Reglarnentaria del articulo 20 Constitucional, 

referente a las victimas de 10s delitos, para que 6stas gocen de iguales garantias 

en 10s procesos penales. 

Consider0 que seria conveniente reforrnar eL parrafo segundo del articulo 34 del 

C6digo Penal para el Distrito Federal a raz6n de que el juez no pueda de ningljn 

mod0 absolver al sentenciado de'~ pago de la reparaci6n del dafio ni pueda aplazar 

la deterrninacibn del rnonto e incidente o resoluci6n posterior. 

En caso de que el dafio no p~diese ser acreditable o cuantificable en dinero, el 

juez podria irnponer la individualizacibn de la sancion tornando en cuanta el grado 

de culpabilidad y las caracteristicas del incuipado. 

Por otro lado, consider0 que las funciones del Ministerio Pljblico deben arnpliarse, 

rnodificandose las fracciones I1 y V del articulo 3 del ordenamiento analizado, a 

rnanera de que esta institucibn pueda pedir al juez la practica de las diligencias 

conducentes a comprobar la existencia del delito, sus rnodalidades y dafio 

ocasionado, asi como pedir al juez la practica de las diligencias conducentes a 

acreditar la responsabilidad y las caracteristicas del inculpado, pertinentes para la 

individualizacibn de la sanci6n. 

En cuanto a 10s rnedios de prueba, como ya se ha argurnentado, en 10s casos de 

violencia intrafarniliar, aveces constituyen un obstaculo, por lo que creo deberia 

modificarse el articulo 9 fraccion VIIT del Cbdigo Penal para el Distrito Federal para 

que el Ministerio PGblico y el Juez emplen 10s rnedios de prueba que estirnen 



conducentes aunque no sea 10s que menciona la ley, siempre y cuando estos no 

est6n reprobados, asi la comprobaci6n del dafio y su cuantificaci6n seria mucho 

m6s sencilla. 

La Ley de Asistencia y Prevencidn de la Wolencia Intrafamiliar en el Distrito Federal 

Estoy convencida de que la educaci6n debe ser el comljn denominador de este 

ordenamiento, ya que esta es la manera mas efectiva de combatir la violencia 

intrafamiliar. 

Tambi6n consider0 necesaria la creaci6n y reglamentaci6n de una figura dedicada 

a la protecci6n de las victimas, es decir, una orden que sea decretada de manera 

inmediata y que adjudique la custodia provisional de 10s menores, que ordene de 

manera provisional el desalojo de la vivienda por parte del agresor, aun cuando 

este tenga derechos sobre el bien inmueble. Estas 6rdenes podrian ser solicitadas 

al juez de lo familiar por sarte del agraviado en cualquier momento, para facilitar 

su gestibn, podria haber solicitudes impresas a manera de hacer m6s r6pida su 

solicitud, el juez tendria un plazo de 72 horas para dar la orden de protecci6n y 

posterior a esto, dictar las medidas provisionales correspondientes de acuerdo al 

C6digo Penal y Civil para el Distrito Fedral, de esta manera se protegeria a la 

victima y se estaria apresurando el dictado de madidas provisionales. 

Me pareceria pertinente que se delimitaran el la ley de manera especifica las 

funciones y obligaciones de cada una de las instituciones responsables, ya que 

ahora solo se encuantran enunciadas de manera general, por lo que resulta dificil 

el hacer exigible su cumplimiento. 
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Anexo 

o CENTRO DE APOYA 0 LA MUJER EN COLIMA (CAM): 
Este surgi6 en 1980 y fue el prirnero corno Colectivo Ferninista de Colirna: Representa la 
Drirnera exDeriencia en Mexico de trabaio coniunto con el Estado. 

o ASOCIACI~N MEXICANA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES A.C. (COVAC) 
Este fue fundado en 1984, es un organism0 no gubernamental cuyos objetivos son: 

A) Apoyo y orientacion a sobrevivientes de abuso sexual a rnenores; 
8) La reproducci6n de su experiencia para multiplicar 10s recursos empleados en la 

lucha contra la violencia; 
C) La rnodificaci6n de 10s instrurnentos legales; 
D) El carnbio de aditudes frente a la violencia de gbnero. 

Esta asociacion brinda sewicios medicos, legales y de ayuda emotional. 
CENTRO DE INVES~GACION Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A.C. .DEL DISTRJTO 
FEDERAL ICECOVID) 
Fundado en 1987, atiende casos de rnujeres rnaltratadas, intentos de hornicidio y suicidio. 

o GRUPO DE MUJERES DE SAN CRISTOBAL, CHIAPAS. 
Surge en 1989 en San Cristobal de las Casas, Chiapas. Dese sus inicios ha dado atencion a 
rnujeres maltratadas., 

o W T R O  DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMIUAR DEL DISTRITO FEDERAL (CAU 
Fue el primer centro de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 
especializado en la atenci6n de estos casos, fue fundado en 1990 y representa un 
irnportante instrumento para el combate de este rnal social. 

o SUBPROCURADUR~A DE ATENCION A LA MUJER Y AL MENOR DE BAJA CALIFORNIA SUR 
(SAMM) 
Fundado en 1994 y encargado de la protecci6n de las victimas de la violencia intrafamiliar. 
Su principal funcion es el auxilio juridic0 a las victirnas. 

o SUBPROCURADUR~A DE ATENCION A LOS DELITOS SEXUALES Y LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR DE SAN LUIS POTOS~. 
Surge en 1996 aiio en el cual se atedieron 310 casos de rnujeres rnaltratadas, lo cual 
siqnifico un qran avance ene el Estado. 

0 CENTRO DEATENCION A LA SALUD INTEGRAL DE MUJER EN TORRE& 
Se crea en 1996 y esta espec~alizado en v101enc.a dornestica, este afio atendio 4913 casos 
de rnujeres rnaltratadas. 
CENTRO DE ATENCION A LA MUJER DEL DISTRJTO FEDERAL (CAM) 
Se encuatra ubicado en Tlanepantla; Estado de Mexico y fue fundado en 1987, aiio en el 
cual atendio 2108 casos de violencia intrafamiliar, este centro es de 10s pocos que cuentan 
con un aibergue temporal para las victimas de la violencia intrafarniiiar. 
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