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INTRODUCCION 

Ha sido preocupación ccnstante de los abogados, contribuir 

al anAiisis e interp~etación del Derecho Familiar~ propici.1ndo 

la elaboración de es:udios e investigaciones generales y espc-

ciales. Este trabajo, cuyo ccntenido ilumina y esclarece aspec

tos funda~entales de la Legislación Familiar vigente y justifi

ca ccn base en sólidas especulaciones doctrinales, las ordena-

cienes y su campo de aplicación. Pero también pretende testimo

~iar la admiración y el respeto hacía los grandes juristas mex! 

canos y extranjeros, cuyas obras y dcctrinas, produ¿to de lar-

gqs anos de estudio y dedicación son un aporte valioso y atil a 

la ciencia del Derecr.o Familiar y a la historia y evolución de 

esta disciplina en nuestro país y en el mundo. 

En el desarrollo del trabajo se pretende demostrar la gran 

importancia que para ~odos y cada uno de nosotros debe represe~ 

tar la familia y de la urgente necesidad de que esta cuente con 

una Legislación Autonóma. 

A fin de facilitar el estudio social y jurídico de la fam! 
lia, se siguieron los sucesos históricos familiares cronológic! 

mente, para el efecto se divide su ~studio en: Edad Antigua, M~ 

día, Hodernd y Contemporánea, hasta llegar al tratamiento jurí

dico actual de la familia y de su institución prin~ipal que es 

el matrimonio. 

La formación de la familia ha pasado por diversas etapas,

progresa~do o evolucionando al mismo tiempo que el grupo social 
se exponen las teorías que parecen más ccnvincentes. Además se 

define, el campo del estudio de las diferentes materias del ccn~ 

cimiento humano, aplicadas al estudio de la familia. Buscando ~a 

más remota ccncepci6n jurídica de la familia, se parte de la 

Edad Antigua y se apunta cuál fué el tratamiento jurídico de la 



II 
familia en el Derecho Griego y Romano, posteriormente en la Edad 

Media, donde la familia se transforma en un organismo económico, 

con el fin principal de satisfacer sus propias y principales ne

cesidades, durante este mismo periodo y final, toman auge con C! 

racterísticas propias; el Derecho feudal, el Derecho can6nico y 

el Derecho Islamice. Por lo que avocaremos al estudio de la fami 

lia en los mismos, y como la difusión del cristianismo, tiene i~ 

fluencia decisiva en la organización familiar al reglament~r en 

su Derecho, la conducta de sus creyentes y a establecer las le-

yes del matrimonio religioso. 

En la Edad Moderna, el tratamiento jurídico de la familia -

en el Derecho Galo y Sajón, se veran los result~dos de l~ revol~ 

·ción francesa, la creación del Código de Napoleón, en el cual se 

empieza a legislar sobre la familia y el matrimonio al cual se -

le conceptuo como un simple contrato¡ se observará la influencia 

del Derecho Familiar romano y corno las condiciones asociadas con 

el industrialismo y el urbanismo intervienen en la creación de -

nuevos tipos de familias; seftalando sin profundizar, lo que pro

vocó en Alemania el excesivo nacionalismo.' 

En la Edad Contemporánea, siguiendo con el estudio de la f! 
milia en el Derecho Francés y Alemán, se confirmará como el Oer~ 

cho de estos países han adoptado programas de subsidios familia

res. que los han llevado a ser potencias desarrolladas. Al estu

diar el tratamiento jurídico de la familia en diversos sistemas 

políticos, se observará que todas las sociedades reconocen a la 

familia como el órgano legítimo y necesario a través del cual se 

perpetúa la sociedad, además como las transformaciones institu-

cionales y econ6micas, han ejercido una enorme influencia sobre 

el contrato matrimonial y las relaciones de sus miembros entre -

sí; seguros al observar que a pesar de que la familia ha sido -

despojada gradualmente de aquellas funciones que le eran propias 

ninguno de los sistemas politices actuales aspira a privar a la 



familia de su función primordial, sino por el ccntrario~ 1 : 
se comprobará como algunos paises procuran a cada ,una de sus f~ 

milias, para hacerlas más idóneas para un cumplimiento eficien

te de sus funciones primordiales. 

En el desarrollo jurídico de la Familia en los Estados Uni 

dos Mexicanos, el ~studio comprenderá la Precolonia, colonia, -

!ndependencia y Reforma, Porfirismo, Revolución y como prime: -

antecedente autonómo de los Derechos de familia, en nuestro --

pais, la Ley Sobre Relaciones Familiares de 1917. 

Concluido, el estudio de los antecedentes de las relacio-

nes familiares, corresponderá se~alar cuAl es el tratamiento j~ 

ridico actual de la familia, iniciando con la definición de la 

Ccnstituc16n Política, transcribiendo y comentando los artícu-

los constitucionales referentes a la familia¡ se expondran los 

motivos referentes a la Familia, contenidos en el Código Civil_ 

para el Distrito Federal, en materia común y para toda la Repú

blica en materia federal. Se dará cuenta de cual es la asisten

cia social en la República Mexicana, proporcionada a través del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ---

"Dlf". Al final de este punto se propone el C6digo de ·la Fami-

lia, COllO una opci6n para la reglamentación·de las institucio~

nes familiares y de sus relacion~s entre s!, ademAs de hacer a1 
gunos comentari~s a los actuales Códigos Familiares de los Est! 

dos de Hidalgo ~ Zacatecas. Con el objeto de ubicar al Derecho 

Familiar. se definirá al Derecho Púb1ico, al Derecho Pr"ivado'y 

al Derecho Social a tin de comprender la naturaleza Ju.ridica -

del Derecho de ramilia; se resaltará la gran importancia social 

de la familia; para concluir el presente trabajo, se sc~alard -

_el por qué de la necesidad de la.reg1amentación jurídica "auto

noma" de todo lo concerniente a la familia. 

" 
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CAPITULO PP.IME?.O 

OP.IGEN DE LA FAMILIA Y DIVERSOS CONCEPTOS DE FAMILIA 

Und de l~s car~rr.PrÍstic~s dP.1 ser humano es, P.l hP.cho dP. -

vivir Pn socied~d. P.S ~hi donde P.l hombrP. encuentr~ l~ coopera

r.ión GP sus congénP.res par~ s~tisf~cP.r sus nP.cP.sidades biológi

cas, psir.ológir.~s y soci~les; entre los distintos grupos que -

forman la sociPdad, rP.saltd por su importdnr.i~ la f ~milia, con

sidPr~d~ como el nócleo primario y fundamP.nt~l para ptoveP.r a -

l~ s~tisf~cr~6n de lRs n~cPsidades básic~s del hombre y sobre -

todo dP. l~ prole, quienes por su c~rActer dependiente deben en

contr~r plPn~ respuest~ ~ sus r.arencias, como requisito para 12 
grar un óp~imo result~do en el proce~o dP. r.rerimiento y desarr2 

lle. 

La familia, es l~ primera "institución soci~l-natural, Ins

~i tución hum~n~, qué sobrevivir~, en una forma u otra, mientras 

exista nuestr~ P.speciP.; sin embargo, los origP.nes de la familia 

como· la evolución de la misma siguen siendo oscuros y de su ori 

gen y evolución se h~n present~do diversas teorías. 

1.- TEORIA DE JUAN JACOBO BACHOFEN. 

El estudio de la historia de la familia comienza en 1861,

con l~ obra de BachofP.n, en la que expone su teoría sobre el -

origen y evolución de l~ f4mili~. 

1 .- PrimPramente los seres hum~nos vivieron en promiscuidad --

sexual CHeterismo); 

2.- Tales rel~ciones excluyen la posibilidad de establecer con 

certeza la paternidad, por lo que la filiación sólo podía r.on-

tarse por línea femenina: esto se dió entre todos los PUP.--

blos antiguos; 



3~- A consecuencia de estP hecho, las mujeres, cerno madres, co

rno únicos progenitores conocidos de la joven generación, goza-

ban de un gran aprecio y respeto, que llegaba hasta el dominio 

femenino absoluto (Ginecocracia)¡ 

4.- El paso a la monogamia, en la que la mujer pertenece a un -

solo ho~bre, encerraba la transgresión de una antiquisima ley -

religiosa {El derecho que los demás hombres tenían sobre aque-

lla mujer). ( 1) 

La transición del heterismo a la monogamia y del derecho -

materno nl paterno se produce, según Bachofen, concretamente e~ 

tre los griegos, como consecuencia del desarrollo de las conce2 

cienes religiosas y de la i11troducción de nuevas divinidades -

que relegan tradicionnles dioses, por lo que no fue el desarro-

110 de las condiciones reales de existencia de los hombres, si

no el reflejo religioso de esas condiciones en el cerebro de -

ellos, lo que determinó los cambios históricos en la situación 

social recíprocos del hombre y de la mujer. 

Un ejemplo de lo anterior es la trage~ia de ''La Orestiada 11 

de Esquilo, la que interpreta comO un cuadro drámático de la l.';! 

cha entre el derecho materno agonizante y el derecho paterno, -

que venció al primero en la época de las epopeyas. 

2. - TEORI A DE J. f, MACLEtlNAN. 

El escocés, John Ferguson Maclennan, desarrolla su teoría 

en la otra "Del matrimonio por raptoº. Este investigador encue!l 

(1) Bachofen, Johan. Derecho Materno. Stuttgart, 1861, pág. 28. 



tra en muchos pueblas salvajes, bárbaros y h~sta civilizados ~e 
los tiempos antiguos y modernos, una forma de matrimonio en que 
el novia, sólo o asistido de sus amigos, está obligado a arreb~ 
tar a su futura esposa a sus padres, simulando un rapto por vi~ 
lencia. Esto como resultado de una costumbre por la cual los -
h~mbres de una tribu adquirían mujeres tomándolas realmente por 
la fuerza en el P.Xterior, aún encontrando en su propia tribu s~ 
ficientes mujeres. Se~ala también que en pueblos no civilizados 

entre los miembros del grupo estnba prohibido el matrimoniO, m~ 
tivo que obligo a los hombres y mujeres a buscar pareja fuera -
del grupo; "mientras que, en otros Pueblos, existió la costumbre 

• en Ía cual los hombres de cierto grupo estaban obl igadoS a to-

mar mujeres de su propio grupo. Esto lo llev6 a la clasifica--
ci6n de "Tribus exógamas y endógamas" respect.i vamente, entre -
las que existe una antítesis bien marcada, porque en las_ tribus 

ex6~amas no pueden tomas mujeres sino de otras tribus dada la -
cons~ante guerra de las tribus, del estado salvaje, s6lo podia 
hacerse mediante el rapto. (2) 

. La costumbre de l.a exogamia pudo haber surgido de la cos-
tumbre muy difundida entre los salvajes, de matar a l.as ninas :_ 
una ve~ nacidas. Lo que resultaria·una excedente de hombres en 
cada tribu, y como consecuencia de ello varios hombres tendrian 

P.n común una misma mujer, es decir la poliandria. A su vez, ~e 
sabia quién era la madre de un .. nifto, pero no quien era su padre 
por ello la uscenden~ia sólo se contaba en linea ma~erna, y no 
paterna (Derecho Materno). 

El ni6rito de Macl.ennan consiste en haber indicado el con-
cepto general y la gran importancia de la "exogamia". Otro mi!ri 

(2) Maclennan fer9uson, John. Estudios de Historia Antigua. 
Londres, 1886, Pág. 124. 
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to es el h3ber reconocido como primario el orden de descenden--
cla~ con relación a la linea materna. 

La teoría de Maclennan fu~ r~cnnocida y aprobada en Ingla
terra que lo consideró como fundador d~·1a historia de la fami
lia y co~o la primera autoridad en la materia. 

J.- TEORIA DE LEWIS H. MOP.GAN. 

Lewis H. Morgan. Etnográfo norteamericano sustenta en 1877 
una serie de conferencias en Londres en las que expone sus te-

sis sobre el origen de la familia. ~organ es esencialmente evo
lucionista, su concepto de la familia se basa en el sistema de 

par~ntesco de los iroqueses y Cernás pueblos aborígenes de los -
f:~tados 1;:iidos, según un formulario y cuadros confeccionados -

por él. 

1.- Que el sistema de parentesco indoamericano estaba igualmen
te en vigor ~n Asia, y. bajo una forma un poco modificada, en -
numerosas tribus de Africa y Australia: 
2.- Que este sistema tenia su más completcl explicación en su -
forma de ~atrimonio por grupos qUe se encontraba en proceso ·d• 
extinción en Hawai y en otras islas australianas; 
J.- Oue en estas mismas islas ~xistia, junto a ~sas' rormas d~ -
matrimonio, un sistema de parentesco que s6lo podta explicars• 
..-.diante una forma, desaparecid~ hoy, de ma~riraonio por grupos 
más primi~iva aún. 13) 

En su obra fundamental "La Sociedad Antigu•"• Morgan dc,;a
rrolla con plena nitidez lo que s6lo vagamente sospechaba en r! 

(3) Morgan Levis, henrry. Sistemas de Consanguinidad y Afinidad 
Londres, 1871, Pág. 8~. 



lar.ión ~l estudio dP. los ~borigenP.s am~ric~nos. La P.xistencia -

de. tri bus exógam.:.s no PS t á d~mos t rad -:l, hEls t.~ ahora, en· ninguna 

parte. SP.gÚn Mor9~n en l~ época en que ~ún dominaba ~l matrimo

nio por grupos, 1-:'I t.ribu sP. esc-indió P.n Vclrios grupos, de gens 

consanguín~~s por la línea materna, en el seno dP. las cu~les e~ 

t~ba rigurosdmentP prohibido Pl matrimonio, dP t~l suArte que -

los hombrPs de •;n~ gens, si b1Pn P.S verd~d que podían tornar mu

jpres dP la tribu, y las tOmo;lban P.fP.ctiv~mentP. en ell~, venían 

obligados a tom~rl .. .:\S fuArñ de ~·_¡ pro¡::>i a gens. De es t-:i m"nern, -

la 11 gPns 11 P.ra exógamñ en sentido Pstricto¡ pero la tribu que -

comprendí~ la •otalidad dP l~ gPns, era estrictamente cndógama. 

Esta c1rrunstan~ia acabó con las sutilez3s de Maclennan. La --

gens Gr~Pga y Romana, que había sido un enigma para los histo-

ri~dores, qued6 nxplic-~d~ partiPndo de l~ g~ns India, d~ndo una 

nueva basP. al estudio d~ la historia primitiva. (4) 

DP. :tcuerdo con el .:\Utor en comento l.:i, f~milia es un P.leme~ 

to activo¡ nun~a permanece estacionada, sino que pasa de una -

forma infP.rior a una forma supP.rior a mP.dida que la sociedad -

evoluciona de un grado más bajo ~ otro m~s alto~ Los sistemas -

de p:lrPntesco, por Pl r.ontrario, son pasivos; sólo después de -

largos intervalos registr~n los progresos hechos por la familia 

y no sufren una modi ficaribn radical sino cuando se ha modific~ 

do radicalmente la familia. 

De :.hí la acP.ptación de la doctrina dominante de la exis-

tencia de las cinco formas diferentes y sucesivas de matrimonio 

quP. poseen un rPgimen característico que son las siguientes: 

(4} Morgan Le"1is, Henrry. Sistem:ls de Consanguinidad y Afinidad 
Pág. 85. 
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1.- La familia consanguine~. en est~ primerd etapa de la -

fa~ili3, los grupos se r.l~sific~n por gener~ciones, que salie-

ron del estado primitivo de promiscuid~d probablemente en época 

muy tempr~na. Todos los ~buelos y 3buPla? 1 en los límites de la 

familia, son m~ridos y mujeres entre si; lo mismo sucede con -

los hijos, P.S decir con los padres y lñs madres; los hijos de -

P.stos. fo~man, 3 su vez, el tercer cír~ulo de cónyuges comunP.S; 

y sus hijos P.s decir, los biznietos de los primeros, el cuarto 

círculo. 

En P.Sta form~ de la familia, los ascendientes y los desee!!. 

dientes los padres y los hijos son los únicos que están exclui

dos entr~ sí de lo que se pudiera llamar derechos y deberes del 

matrimonio. Hermanos y hermanas, primos y primas en primero y -

segundo grado, son todos P.ntre si hermanos y hermanas y, por P.E._ 

to mismo maridos y mujeres. La famili~ consanguínea ha desapar~ 

cido, sin P.mbargo su existencia fue indudable, tomando en cuen

ta el sistema de parentesco hawai~no, que nos obliga a recono-
cer esa forma como un estadio prP.liminar de la familia. (5) 

2.- La familia punalúa, desde que el primer progreso de la 

organización familiar consistió en excluir 3 los padres y a los 

hijos del r.omercio sexual reciproco, el segundo fué la exclu---

sión de los hermanos. Este progrP.so fué más difícil pues con!_ 

tituyP., una ilustración de cómo actúa el principio de la selec

ción natural. Hasta qué punto se deja sentir P.SP progreso, lo -

demu~stra la institución de la gP.ns, nacida directamente de él 

y que rebasó, su fin inicial. La gens es l~ forma primaria de -

(5) Morgan Le\r/is, Henrry. La sociedad Primitiva. Madrid, España 
Edit.. Ayuso, Cu3rta Edicion, 1980, Pi:\gs. 409,410. 



la organiz~ci6n social propia dPl régimen avanz~do de la coml1n! 

dad primitiva; es un;i nsocir1ción de individuos unidos por lazos 

de sangre, el trabajo colectivo y la ccmunidnd de bienes. De -

ella, pasamos de Grecia y Po~a, sin transiciones, a la civiliz~ 

ci6n. Cada familia tuvo que dividirse a lo sumo, despu~s de al

gunas generaciones, la idea de 1a impropiedad a la unión sexual 

entre hijos de la misma madre, debió ejercer sus influencias en 

la Pncisión de las viejas comunidades domésticas y en la forma

ción de otra5 nuevas que 110 coincidi~n con el grupo familiar; -

por lo que uno o :71fls ]rupos de hermanas convertíñnse en el nú-

cleo de una co~unidad, y sus hermanos carnales en otro núcleo,

origina11do la familia punalúa. 

Seg6n la costumbrP haw~iñna, ~iPrto nómero de herman~s ca~ 

nales m~s o menos l<·jan~s {es decir, primas en prim0ro, segundo 

y otros grados), crrtn mujer~s comunps de sus maridos, de los -

cuales quedaban excluí dos. sus propios hcrmrrnos. 

F.sos maridos, por su parte, no se llamaban entre si "herm!!, 

nos 11
, pu~s ya no tenian·necesidad de serlo, sino '1punalóa 1

•, es 

decir, compañero íntimo, socio. De igui-11 modo, una serie de her, 

manos uterinos o mAs lejanos tenían ~n mntrimonio común a cier

to número de mujeres, con C'xcepción do sus propias hermanas, y 

esas mujeres se llam~ban entre si 11 punal6a 11
• 

Esta forma de fnmili.a nos indica que la descendencia s6lo 

se establece por la 11 líne~ materna'', lo que Bachofen llamrt im-

propiament.e 11 derPC'ho mnterno", lo qu(> es inexacto porque en es

te estudio de la saciPdad na hay un derecho en el sentido jurí

dico de la p3labra. La gens constituye como un circulo cerrado 

de parientes consanguíneos por línea femenina, que no pueden e~ 

sarse unos con otros¡ círculo consolidndo por instituciones co

munes, de orden social y religioso, que lo distinguen de las -

otras gens de la misma tribu. Morgan, en su familia punalúa en-
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centró la forma más ele'lada, la forma clásica del matrimonio 

por grupos, que explica de manera sencilla el cambio a una for
ma superior. (6) 

1.- La familia sindiásmica, en el r·égimen del matrimonio -

por grupos o quizás antes, ya se formaban parejas unidas para -
un tiempo rnás"o menos largo; el hombre tenia una mujer princi-

pal, pues no podía, hablarse de una favorita, entre sus numero
sas esposas, y era para ella el esposo principal entre todos -

los demás. En esta etapa un hombre vive con una mujer, de tal -
suerte, que la poligamia y la infidelidad ocasional siguen sie~ 
do una derecho para los hombres, aunque por causas económicas -
la poligamia se observa raramente; al mismo tiempo, se exige a 
la mujer la más estricta fidelidad, y su adulterio se castiga -
cruel~ente. El vínculo conyugal se disuelve por una y otra par

te, los hijos sólo pertenecen a la madre. 

La exclusión progresiva de los parientes, cercanos y leja
nos respectivamente, se hace imposible todo matrimonio por gru

pos, quedando unicamente la pareja unida por vínculos frágiles 
en cuya disociación concluye el m.atrimonio en general. En las -
anteriores formas de familia los hombres nunca tuvieron proble
mas para encontrar mujeres, pues tenían más de las que les fal
taban y de escasear habia que buscarlas. Por eso, con el matri
monio sindiásmico empieza el rapto y la compra de las mujeres,
sintomes de un cambio muy profundo que se habia efectuado. Ba-
chofen,' tiene razón cuando afirma que el paso de lo que 61 lla

mo ºHeterism.011 o "sumpfzeugung", a la monogamia se realiz.6 ese!l 

(6) Horgan Lewis, Henrry. La sociedad Primitiva. Pigs. 430, 431. 
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cial~ente gracias a las mujeres. 

Después de efectuado por la mujer el tránsito al matrimo-

nio sindiásmico, los hombres pudieron introducir la monogamia -

estricta, por supuesto, sólo para las mujeres. Al introducirse 

la cria de g~nado, la elaboraci6n de los metales, el arte del -

tejido y, por último, la agricultura, las cosas tomaron otros -

aspectos. La familia no se multiplicaba con tanta rápidez como 

el ganado, Ahora se necesitapan más personas para la custodia -

de éste; instituyeron entonces utilizar para Pllo el prisionero 

de guerra como nuevo instrumento de trabajo; así nace el escla

vo que es in~orporado al patrimonio del hombre. 

El matrimonio sindiásmico introtiujo en la familia un ele-

mento nuevo. Junto a la verdadera madre hñbÍa un verdadero o -

probablemente mAs auténtico padrP que correspondía prOcurar la 

alimentación y los instrumentos de trabajo necesarios para ello, 

por derecho, era propietario de dichos instrumentos y en caso -

de separación se los llevaba, de igual manera que la mujer con

servaba sus utensilios domésticos. Según la usanza de aquella -

misma sociedad, los hijos de un hombre no podian heredar de él, 

·porque pertenecían a la gens de la madre, pues la descendencia 

se contaba por linea femenina y solo heredaban de la madre, ju~ 

to con sus demás consanguíneos. Para abolir esta costumbre, ba~ 

t6 decir que en lo venidero los descendientes de un miembro ma,!·· 

culino permanecían en la gens, pero los de un miembro femenin·o 

sandrían de ella, pasando a la gens de su padre, quedando susti 
tuidos la filiación femenina y el derecho hereditario materno.

_Numerosos VPStigios, demuestran que esta evotuci6n se produjo;

pues se remontan a los tiempos prehíst6ricos. (7) 

(7) Margan Le~is, Henrry,La Sociedad Primitiva. Pág. 456. 
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4.- La familia patriarcal, el primer efecto del poder ex--

elusivo de los hombres, lo observamos en la forma intermedia de 

la familia patriarcal, que surgió en aquel momento y se observa 

en la organización de cierto nómero de jndividuos, libres y no 

libres, en una familia sometida al poder paterno del jefe de e~ 

ta. Ese jefe de familia vive en plena poligamia, los esclavos -

tienen una mujer e hijos, y el objetivo de la organización en

tera es cuidar del ganado en una área determinada. Los rasgos -

esenciales son la incorporación de los esclavos y la potestad -

paterna; por eso, la familia romana es el tipo perfecto de esta 

forma de familia. Con la familia patriarcal entramos a los dom! 

nios de la historia escrita, donde el derecho comparado nos --

presta gran auxilio. (8) 

s.- La familia monogámica, nace de la familia sindiásmica, 

según lo indicado, en' un periodo de transición y su triunfo es 

uno de los síntomas de la civilización naciente. Se funda en el 

predominio del hombre; su fin formal de procrear hijos cuya pa

ternidad sea indiscutible; y esta se exige porque los hijos, en 

calidad de herederos directos, han de entrar en posesión de los 

bienes de su padre. (9) 

La familia monógamica se diferencia del matrimonio sindiá~ 

mico por una solidez mucho mAs grande de los lazos conyugales,

pues no pueden ser disueltos por cualquiera de las partes. Sólo 

el hombre, como regla puede repudiar a la mujer y romper estos 

lazos de unión. 

También se le otorga el derecho de infidelidad conyugal, -

(8) Morcan Lewis, Henrry. La Sociedad Primitiva. Pags. 499,550. 
(9) Ibia, Plg. 486. 
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sancionado, ,1 menos, por l;:i costumbrP. y P.ste derecho se ejerce, 

a mP.dida que progresa la evolución social. Ahora bien si se rec~ 

noce el hecho de que la f3milia ha t'ransit.:ido por cuatro formas 

sucesiv~s, y se encuentra en la quinta actualmente. plantéase la 

pregunta dP. saber si esta forma será definitiva en el futuro. La 

única respuesta lógica es l~ de que la f 3milia debe progresar -

con el progreso de la socied~d y cambiar en la mP.dida que ésta -

lo haga, tal como ocurriera en el pasado. Es producto del siste

ffid social y rcflej~rá su estado de cultura. Habiéndose mejorado 

la familia monogámica desde los comien¿os de la civilización, de 

una manera muy notAblP. en los tiempos modernos, debemos por lo -

menos, suponP.rla capaz de seguir pPrfeccion~ndose hasta que se -

logre 13 igu~ldad P.ntre los dos sexos. Si por el constantP. pro-

grP.so de la civilización, la f~~ilia monógama, en el futuro, no 

lleg-:trá a satisfacer las exigenci-1s dP. la sociedad·, e"s imposible 

predecir de que naturalez~ ser·ía la que l~ sucediese. 

4.- TEORIA DE FF.DEP.ICO ENGELS. 

Engels formula una tesis sobre la evolución de la familia -

p~ra terminar justificando la tesis del materialismo dialéctico 

en esta materia. 

Al principio, no se s~be cuándo ni cómo sucedió ese princi

p:!.l' ni por qué comPnzó así, la si tuac~ón normal y natural del -

hombre era un~ promis~uidad: fué el comunismo primitivo, s~no, -

qu~ no cono~ia la propiedad privada ni sobre las cosas ni so~re 

las personas. Aún cuando nunca se ha observ3do el comercio libre 

en ninguna sociedad humana, ni se tiene noticia que en la P.poca 

histórica algún pueblo lo haya practicado al mr.nos durante una -

temporada, ni aún se da en los maníferos superiores, "debió dP. -

existir'' pues el hombre primitivo se organizaba en hordas ''que -

es la forma mAs elevada de sociabilidad'', y a esa estructura ec2 
nómica comunitaria debió corrP.sponder la horda promiscua. No ha-
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bia incesto ni mor3l SP.XU3l, pues no había rPglas que violar -
(10) 

Después, surge la f3milia consanguíne3 que excluye el co-

mercio carnal dP.: padres con hijas y madres con hijos. No SP. P.!! 
cuentra ninguna razón dP. esta evolución ni por qué se derivó 

de la primitiva horda promiscua la familia consanguínea. 

Post.P.riormente se presenta la familia punalúa, quP. es la -

de los iroqueses observada por Morgan. Esta familia nace de la 

idea de ser inconveniente la unión sexual entre los hijos de -

la misma madre al observar la degeneración de las tribus en -

la que tP.nía lUg.:lr P.Se tip0 de uniéin. Tampoco se sabP. quiPn o~ 

sP.rva PSa dP.generación ni las conc:lusiones que de ello se po-

dian sacar. F.n esta familia punalúa, la p~ternidad sigue siP.n

do incierta pues sólo se prC\hi be el comPrcio carnal P.ntre her

manos de m3dre. pero no con los demás miembros de la comunidad. 

Es el matrimonio por grupos, en donde sólo sP. excluye la rela

ción entre ascendientes y descendientes, entre hijos e hijas -
de la misma madre pP.ro no del mismo padre pues éste nunca se -

sabe P.n realidad quien es. 

La evolur.ibn continú;;! y se pasa a la familia sindi3smica¡

en ésta se excluyen las relaciones sexuales entre los parien-

tes y se van suprimiendo los matrimonios por grupos. Es sólo -

el matriarcado, puP.s la p~ternidad sigue siendo incierta por -

la poligamia dominanu~. 

~ucho tiempo dP.spuP.s, siempre en el tP.rmino impreciso de -

(10) Engels, Federico. El oriaen de la familia, La Propiedad -
Privada y el Estado. V.oscu, URSS., Edit. Progreso, Décima 
Edición, 1979, Págs. 73,74. 
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unos largos, periodos 1 hubo un3 rP.volución "una de las mayores 

que la humanidad ha visto'' aOn cuando n3da se sabe al respecto 
a cómo y cuándo hubo esta revolución en los pueblos cultos. --

puesto que se remonta a los tiempos prehistóricos: es el paso -

del matri~onio al matriarcado poligámico. 

Es· consecuencia de la propied :td privada. El hombre, al --

apropiarse para sí algo que era común, quiere heredarlo, lo --

cual es imposible en el matri3rcado. Fue la propiedad privada -

la que rompió con el P.ncanto d~l m~triarcado primitivo para 11~ 

gar a un patriarc-<'\do Pscl.aviz-3.nte y por lo tanto debemos con--

cluir que cu~ndo se llegue a suprimir la propiedad privada se -

acabarán las estructuras familiares actuales basadas en dicha -
forma de apropiaci6n ilícita quP. es la propiedad privada. 

Continua la evaluación y hace su aparición la familia mon~ 
gámica, que sólo es monogámica para la mujer y va unida a la e! 

clavitud. Una vez más el prejuicio de los fenomenos econ6micos 
influyendo sobre las estructuras sociales como único factor de 

evoluci6n de la sociedad. En la familia monogámica, se da plen~ 
mente la preponderancia del varón al incrementar el patriarca -

sus riquezas y querer hered3rlas. Es siempre la propiedad priv! 
da la fuente y origen de todos los males, del egoísmo personal 

·al sustraer satisfactores económicos al comunismo primitivo pa
ra hacerlos propios y querer pasarlos después de la muerte a -
los suyos. ( 111 

En esta familia, afirma Engels, es donde aparece el adult~ 

(11) Engels, federico. op. cit. Pág. 75 



,~ 

rio y en P.lln nace 1 ln primer lucha de C"lases de la historia ya 

que al soju¿gar el marido a la mujer, ésta toma el papel del 

proletario y C"omienza en la familia monogámica la lucha d~ cla

ses por la redención fe~enina todo matrimonio se funda en la p~ 

sición social de los contrayentes; es una prostitución en la 

que la mujer sólo se diferencia de la c-ort.Pzana ordinaria en 

que no alquila su cuPrpo a rdtos, como una ~salariada, sino 

que lo vende de una VPZ para siempre, ºcomo una ('SC"lava 11
• 

11 El -

hombre es en la familia el burgues; la mujer representa en ella 

el proletririado". { 12) 

~sta evolución, dPbe continuar y la familia d~spu~s de la 

revolución propietaria, que acabar~ con l~s fortunas individua

les y por lo tanto con ~l desPo de heredar, hará dPsdpdrec~r el 

sñl.:Jrio y el proll?r.ariado rlcab.irá con la prost.ituci6n. Los me-

dios de producción sPrrln colectivo y la familid dPjará de ser 

la uniddd económicd cor.10 lo <;>5 ahorñ, y SP abri rrl ri la cornuni-

dad. La guarda y educación de los hijos :erAn asunto póblico. 

Las madres no cuidardn de sus hijos: Ser:in burócratas cui

dñdoras de los a.jenos. Con eso se· ter:nin·1rán los matrimonios -

por interés que es la única fórmulñ que concibe Engels para la 

actual sociedad burguesa y se terminará también con la prepond~ 

rancia masculina y la indisolubilidad del matrimonio. F.ngels -

afirma que el matrimonio mo~.:Jl es el contraído por amor; termi

nrtndo el .:Jmol"' no hay pc:--qué divorciñl"'SP: se sep.:Jr.1n y ya, C"orno 

materialistas que son, Marx y Engels consideran que no hay mds 

amor que la mutua atrac-::-i6n sexual dP los c6nyuges que es la --

{12) Eng~ls, Federico. cp. cit. Pág. 76. 
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únic:J razón de su unión. Señ3.l·:i. quP. la unión debe terminar cua!J_ 

do ac3ba la ~tr~cci6n sP.xual, por desP.o de cualquiera de los -

cónyu;~s, pués seria inmoral sPguir unidos, y obligar a la gen

te a "andar removiendo a la sociedad en un inútil proceso de di_ 

vorcio11
• En la sociedad comunista del futuro, la actual familia 

patriart.3.l y burguesa no será sustituida por una nueva forma f~ 

miliar sinn simplemente eliminada, abolida: la sociedad comuni! 

ta no nec~sita de la familia, pues la comunidad hará sus veces. 

El ordenamiento comunista de la sociedad hará de la relación e~ 

tre los dos sexos una simple relación privada, que será incum-

bencia s6lo de 13.S personas que en ella participan y en la cual 

la sociedad no tiene por qué inmiscuirse. Y podrá hacerlo por-

que elimin~ 1~ propi~d~d priv3da y edu~a en ~omón a los ni~os,

destruy~ndo dP este modo lC\s d0s fundament.os del matrimonio t.al 

y como h.a.n sidC' h.:ista ahor-3.: 1-1 Cep1~ndencia de la mujer rcspi:c

to al h~mbrP. y de los hijos respPcto de los padres, dependencia 

dobida a la propiedad privada. (13) 

DIVERSOS CO~CF.PTOS DE FAMILIA. 

El término "fami lia 11
, se aplica a dos unidades sociales b~ 

sicamente diferentes en su composición y en sus posibilidades -

funcion ~les. 

La palabra puede designar o bien un grupo íntimo y fuerte

mente organizado compuesto por los c6nyuges y los descendientes 
o bien un grup~ difus~ y poco organizado de parientes consangui 

neos. Pare\ evit~=tr la confusión designaremos a estos dos tipos -

de agrupación con los nor.tbres de fami lía conyugal y la fami l.ia 

consanguinea, r~spPc~ivamente. 

(13) Engels, Federico. Principios del Comunismo. Citado por Ga! 
cía GarridC', José Luis. Comunismo r Educación Familiar.Ma
drid, Españ~. Edit. Magisterio Español., s/r. Pág. 25. 

·. 
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Es indudrible que el tipo conyugnl de frimilid, como uniddd 

funcional, fue el primf'ro en la historia humrinn, el primero que 

se integró Pn las estructurris socidles. La rel~ción consangui-

nea es 1 desde luego tan antigua como ld .rela1.~i ón sexual y 111 r~ 

producción, pero su reconocimiento, y especialmente, su utiliz.!!_ 

ci6n como criterio para delimitdr la pertenencia de grupos so-

ciales organiLñdos, funcionales, deben haber exigido un grado -

considerable de refinamiento, de civilizaci6n. 

Siendo el concept.o de "familia" producto del desarrollo de 

formas y funciones sucrsivas, presentaremos diversos conceptos 

sociriles, que nos definen .a ln familia desde diferentes puntos 

de vistii. J..ntes de exponer este enfoque, conoceremos el campo 

de estudio df' la materiñ de que se trnta y nombraremos algunos 

de sus principnles exponentes. 

1 . - CONCf.PTO /,NTROPOLOG!CO. 

La antropologid social, P.studia el comportamiento socidl -

generalmente a través de instituciones como la familia, los sis 

temds de parentesco, la orgdniz..1ción política, proc:edimientos -

legales, ritos religiosos, etc., y las relaciones entre las mi! 

ffidS. (14) 

A.- EDAD ANTIGUA. 

F.l rlntropólogo social, Pst.udia directamente los pueblos -

primitivos viviendo entre ellos meses o a~os, tal como hicieron 

Maclennan 1 Tylor y Morgdn. 

(14) E.E. Evans, Pritchard. Antropología Social. D.F., México,
Edit. Siglo XXI, Segunda Edición, 1978, ?3g. 21. 
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Morgan jurjsconsulto y ~ntrópologo, fue quien comenzó el -

estudio comparativo de los sistemas de parentesco, que ha con~ 

tituido desde entonc.es una parte muy importante de la investig~ 

ci6n antropológica. 

A su vez, Maclennan reunió una enorme cantidad de pruebas 

para comprobar la frecuencia del rito de unión por captura en -

las ceremonias nupciales de las sociedddes más simples; tam--

bién fue el primero en demostrar que la exogamia (fue el inven

tor de la pdlabra) y el totemismo son c.-1racterísticas inuy exte!! 

didds en lds civililaciones primitivas. introdujo, pues, dos de 

los conceptos mds importantes en la disciplina que se abord~, -

l? corresponde, iiSimismo, junto con Bachofen,- el mérito de ha-

ber se~dlado la ~xistencid de socied~des mñtrilíncds en todas -

pñrtes del mundo, y reconociendo su gran importancia sociol6gi

cñ d pPsñr de la fuerte existencia en esa época en favor de los 

orígenes pdtridrcales de la fdmilid. Lñ investigací6n reali~ada 

por estos ñntrop6logos fue llevad~ con un Pspiritfr m~s critico 

que la de sus predecesores. Es indudable que poseían más conoci 

miento pard utilizdr en su generalizdciones, pero también debe

mos reconocer que los usaban en forma mds sistemdtica que los -

filósofos. 

Ahora bien, la familia desde un punto de vista antropól6gi 

co es producto del desarrollo de formas sucesivas, siendo la m~ 

négamn lñ última de lñ serie. 

B.- EDAD CONTEMPORANF.A. 

El significado de la familia en la creencia y en lñ vida -

social contemporánea, y la importancia real que ello representa 

obnubila por su dindmica. 
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El concPpto dP la familia, segón Broníslaw Malinowski, An

tropólogo polaco, fue el primero en convencer a los científicos 

sociales de que la familia es una institución humana universal. 

Durante el siglo XIX, los teóricos de la evoluci6n social sost~ 

vieron que los primitivos eran sexualmente promiscuos y por ca~ 

secuencia incapaces de tener familia, debido a que los niBos no 

reconocPríñn a sus padres. 

Sin embargo, en contra de esta noción, se demuestra en un -

libro de Mnlinowski que llamó 11 Ln familia entre los aborígenes 

australianos••, public,1do ~n 1931, que los ~borígenes australia

nos de quienes se creía practicaban ampliamente la 11 promiscui-

dad primitiva'', no solamente tenian normas que indicdbrln quié-

nes y C"On quién podían tPner rPlñC"iones sexuales dut'dnte las O!:, 

gias, sino que tambi~n marcaban lñ diferencia entre matrimonios 

legdlP.s y uniones casuales. Así. se comprobó que los aborígenes 

australianos si se CdSñban y que por lo mismo los ni~os tenían 

padres. considerñndo que la mñdre de cada niffo tenia un solo m~ 

rido, reconocido como tñl. (15) 

Con lo anter:or se pusó fin a la disputa existente, ya que 

al sP~dldr la diferencia entrP el coito y las relaciones conyu

gales, elimin6 las dudas acercA de la conducta sexual y de la -

existencia universal de la Familia. Entonces, la 11 evidencia11 de 

la promiscuidad sexual resultó irrelevante para la conclusi6n -

sobre la existencia de la fnmilia. 

La relaci6n conyugal y consecuentemente la familia, tiene 

(15) Bronis1aw, Malinowski. Citado por Thorne, Barrie y Yalom, 
Marilyn. La familia. D.F., México, Edit. Edamex. Primera -
Edición, 1984, Pág. 40. 



20 

que ser universal· porque cumple con una nec-esidad humnnd univc!:_ 
sal. 

El iniante humdno necesita protecci6n paternal durante mu-

cho más tiempo que el más joven de los monos mds desarrollados. 

Por esto ningunn cultura podría tolerar el acto de reproducción 
es decir el ñpdreamiento, el embara¿o y el parto, que no estu-

viera ligado a la existenci~ legal de los padres, o sea una re

lación en la c-ual el padre y la madre tienen que cuidar a los -

ninos durante un periodo largo, y por ello recibir ciertos ben~ 

Ficios por ese cuidado y molestias que emprendieron. (16) 

Al comprobar la existencia de la familia entre los aboríge

nes australianos, Mñlinowski, describió tres rasgos de familias 

que él creyó derivaban de la función universal de la fñmilia de 

criar a los niños: 

Primero, arguy6 que ta familia tenia qué definir claramente 

sus limites, ya que si debía realizar la función vital de criar 

pequeftos, se teniñ qué distinguir a los miembros de la familia 

de las personas externas, para asi distinguir a los adultos que 

eran responsñbles del cuidado de ciertos ninos. Cada mujer abo

rigen tenía un solo mdrido, d pesar de que algunos hombres te-

nian más de una·esposa, aunque los maridos ocasionalmente permi 
r.ian d sus esposas dormir con otros hombres durante las ceremo

nids de la tribu; entonrPs cada niño aborigen tenia un padre y 

ur.d madre reconocidos como tdles, aunque ambos padres tenían a 

veces relaciones sexuales con otras personas. 

(16) Bronisl~w, Malinoswki. op. cit. Pág. 41. 



21 

Segundo, la familia debía tener un lugar para reunirse y -

en donde se pudiera ej~cutar las tar~as cotidianas relacionadas 

con la crianza de los niílos. Por ejemplo, los padres aborígenes 

Y sus hijos pequBños compartían un solo fuego, un hogar o fogón 

de donde se alimentaba y criaba a los ni~os, aunque entre tos -

aborígenes nómadas quizá fuera encendido el fuego en un lugar -

diferente cada n0che. 

Tercero, finalmente los miembros de lu familia sienten --

afecto el uno por el otro, aquellos padres que pasan largos --

años cuidando a sus hijos tienen como recompensa el cari~o mu-

tuo entre ellos y los niños, la dsociación larga e intima entre 

los miembros de la familia propicia estrechos lazos emocionales 

especialmente entre padr~s ~ hijos, aunque también entre los e~ 

posos. Así los padres ab0rígenes y sus hijos sientes l~s ~ismas 

emociones los unos por los otros que los pGdres e hijos ingle-

ses, y para comprobarl~ relata ~as~s acerca del esfuerzo que h~ 

cían los padres aborígenes para recuperar a sus hijos que ha--
b(an perdldo durante c0nflictos c~n otros 'aborígenes o con los 

colonos blancos, y también el esfuerzo que hacían los ninos in

dígenas que habían sido robados para encontrar a sus padr~s pe~ 

dldos. 

2.- CONCEPTO RELIGIOSO. 

~l aspecto doctrinal de la religión puede definirse, pues, 

como un sistema de verdad~s 9enerales qu~ producen la transfor

mación del carácter cuand~ son ~bservadas con sinceridad y vi--
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vidds intensamente. 

El rdr~rter y lrl ~ondu~t~ en ld vidd depPnden9 rl ld ldrgd, 

de nuestrd ínt.imds c:onvicciones. Lrl ·1idd es un he.:-ho interior -

que tienP su finalidrld Pn si rlntes ee llegdr rl ser un acontecer 
exterior reldcionado con los dPm~s. f.l comportrlraiento exterior 

en ld vidd Pstd c:ondic:ionddo por el ambiente, p~ro recibe su e~ 

lific:dri6n Oltimd ''de la quP ~epende su Vdlor'1
1 de lrl vida int! 

rior, que es la r1Utorrelac:i6n de ld existencirl. 

Lrl religión es el nrtP y ld teo~írl de ld vidd interior del 

hombre, en ld medida Pn que depende Cel hombre mismo y de lo -

quP hdy de per~anPntP en lrl naturdleza de las cosds. 

Ld rPligión es lo que el individ~o hace de su soledrld. Si 

se desñrrolla hasta cumplirse integrd~ente, pasd por tres eta

pñs: del Dios neutro dl Dios Hostil y de éste dl Dios compdfte

_ro. Ld religión es, pues sol~ddd y q~ien no ha sido solitario 

nuncd fue religioso. (17) 

A.- EDAD ANTIGUA. 

Los teólogos pdrten de la fe en lo divino e !ntentdn est~

blecer sus implicdciones en la vida del hombre, y viceversd, 

los medios de l• experienci• humdnd ~ue •Yudan • comprender ld 

natur•leza de la d!vinid•d. 

El teólogo es ~n generdl un pensddor dentro de una trddi-

ci6n religiosa pdrticuldr (cristiana, hindú, etc.), interesddo 

(17) florth Whitehead, Alfred. El DevPnir de la Relioi6n.Buenos 
Aires, Argentina, Edit. Nova, 1961, Pdgs. 26,27. 



~1 

rlnte t.odo por lrts vPrdrldPS, P.l rtsí lns C"'OnsidP.rd, dP est.d t.rrldi 

C"'iÓn C"'OnC"rP.t.d y tdO SÓlO SPC'UOdñrirlffiP.Mt.P. 1 Si rlr.ñso, por ldS --

otrds rPljgiones y sus rPlrtC"'~ones C"'on lrl suyrt propirl. Su trdbñ

jo consiste básiC"'dmPnte Pn C"'o~prPnder Pl signific-ddo quP pdrrl -

und sociedrld C"'Oncretd tiPnP un sisternñ r~ligioso, rlSÍ como lns 

interrelrlcionP.S dP est.d religión con lñ PstruC"turrt sorirtl y con 
rtspect.os no religiosos de lrl culturd, tñlPs romo lrt mdgirl, lrt -

riPncirt y lrl tec-nologírt. 

Por curtnto d lrl familid, dPsdP estd 6ptirrl, se roinride -

qup por los pueblos C"'rllrtdorPs y recolectores dotrtdos trtn sólo -

de und t.ecnologL\ muy prirnitiv~ tienen por fuerz.d que vivir lrl 

rnrlyor prtrte dP sus vidrls dispPrsos en pequeílos grupos sobre un 

ñrnplio territorio. en lñs rdrds orñsionPs en que SP hdyñn reuni 

do en grupos ñmplios se producP unñ corriPntP de socidbilidad -

GUP se t.rñdUrP. nec-ps,.riñment.P. P.n rllgund exprPsi6n colectivd de 

Pst.e sPnt.imient.o. /..1 rP.pet.irse en diferentes ocdsiones, esta P~ 

presi6n quedd esteriotipadd y convertidd en un ritual, y ~uñl-

quierñ de los objetos que ñd~uieren unñ importancia Pn este ri

tuñl ñpñrece ñnt.e los partici~dntPS en el oorno dotado de un po

dP.r sdgr<1do. ( 18) 

Ld emoción P.Xpres•dd " r.r<1vés dP.l rituñl s• proyect• sobre 

estos objetos que, consecuent~mente, se convierten en sdgrddos 

p~rd el pueblo y pueden provo~dr las emociones del temor reli-

gioso frente ñ un misterioso ~oder. 

Acerca del origen de los grupos sociñles lleva d lñ con~lu-

(16) Durkheim, Emile. Citddo por P.. Schdrf, BP.tty. El Estudio -
Sociol6aico de lñ Religión. Sñrc-elona, Espa~a. Edit. Seix 
Bdrral, S.A., Primera Edición, 1974, p~gs. 29,JO. 
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si6n dq G'J~ r~da grupr ~AS~rrolla una mnral y una r~tigiAn pilra 

axpr~s~r y si:bntizar ~s~~ nrig~n. La r~ti2iAn AS ~lgn ~spArifi 

r~ da r~da grup~. y drnd~ JO arupn acaba, ¿and~ paso a otrn, la 

rAli~iAn cambia. D~sd~ Ai pun~n d~ vista d~ los origenAs 1 ta ~~ 
tru~tur~ d~l grupn qs lo prim~rin y la r~ligión es la v~ri~ble 

d~pqn<li~ntq. Pern dASCA Q\ ?Un~o de vista funr.iona1 1 ta reli--

giAn romn un A\AmAnto quA rAfuerza p~d~rnsamAn~~ un~ qstrurtur~ 

sncial d~d?., y qua restringA sus dAsvi~cinnAs y limi~a sus cam

bins al DtnrgJr una autorid~~ ~~srtur~ y sagr~da a tas normas y 

valorQs d~l grupo. Así pues, ta rAligiAn d~rivc de ta solidari

dad soci~l y, a 3U vez, la refuerza, Axpresa y ~an~iqnqn l~ cn

hesiAn dA un gru?ni pAro aunque la rP.tición puede impBdir P.:l -

cambi~, nn puP.dP. inhibirlo pnr cnmpl~to.(19) 

Las soci~dad~s primi~ivas eran retigios~s. al igu?.l qu~ -

las sociedadP.s divididas en claSPS social~s. y el orig~n dP. es

tas religiones primitivas residía en la ignorancia de los pue-

btos primitivos con r~specto a tos prnc~sns natural~s, con P.:l -

consigui~nte sentimiAnto de dependP.:ncia y tP.:m~r fr~nt~ a tas -

fu~rzas dP. la naturalPla. 

· En tdnto persista Bn mayor o mBnor grado esta ignorancia -

sn darán oc.1siones en quP. el hnmbrP. experimente la n~cP.:sidad de 

dP.ificar y propiciar las fuerzas dP. la naturaleza, ocusinnP.s en 

las que se revitali¿a la religinsidad de todas las clases soci~ 

te~. 

La familia antigua es una asociación r~ligiosa todavía más 

(19) Durkheim, Emile~ Citado por P.. Scharf, Betty. op. cit. --
Pág. 31. 
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qu~ una asnr.iar.iñn n~tur~l. Así v~rPmns d~spu~s qu~ la muj~r -

no figurar5 v~rdad~r~rn~n~A ~n ~lla J1ast~ quA la cerPmonia d'?l 

r.asa~iAnto la hay~ inir.i~dn ~n Pl r.u\rn; qup ~l hij0 d~ja d~ fl 
gurar si ha r~nunriado al culT:.n n s~ ha emancipadn; que el adoE 

tadn s~r~. Pn r.~mbio, un v~rd2d~rn hijn, p0rque si n~ tien~ ~l 

nAxo dP l~ sangr~. pos~~ atgn mPjor: la comunid~d del culto, -

qu~ #:!\ t.:.gatarin qu~ s~ niPgU~ ;! c:dnpi:. .. 1r Al cult:.n d"! P-sta fami

lia no disfrutará de la sucPsión¡ que en fin et parAnt~sco y ~l 

dPrPchn ¿a harpnci~ s~ r~gutarLn nn segón ~l nacimientn, sinn -

según lns d"!r~chns d~ p2rticipaci~n Pn ~l r.ulto, ~at~s como ta 

r~ligir1n tns ha PStu.bl'?r::id•"'I. (20) 

Sin duda que la r"!ligión no ha r.reado la familia, pero s~ 

gur~m~nt~ qu~ ella le ha dado sus r@glas, y dq ahi qu~ 11 f~mi

li3 an~igua haya r~~ibido una rnnstituci6n tan difP.ren~~ de la 

que hubi~s~ tAnidn si ~nicam~ntA lns s~ntimientos naturalPS l~ 

hubiesAn fundadn. El sistema religiasn evoluciona abiArta y Pn

cubiert~m~nt~. d~ rep~ntA o gradualm~nt~, pero nunca sin r~sis

t~nr.ia. Siempre hay un grup0 al quP. sus propios miP.mbros atrib~ 

yen un carácter sagrado 1 por la ~ual, aunque las rAtiginnAs e~~ 

bian y ~V<"llur.ionan, ninguna sociedad puP.d.e dejar de t~ner una -

religi6n y ninguna r~ligiñn pu~d~ dAjar d~ rAforzar a su snr.iA

dad especifica. 

B.- EDAD CONTEMPORANEA. 

Cuando el cristi~nismo se propag6 a trav~s d~l imp~ri~ r~ 

mano y dP. los paises vecinos, hablan P.n el mundo dos religiones 

racionalAs: Al budismo y Al cristianismo. Sin duda, ambas ---

{20) De CoulanoP.s, Fuste!. La Ciudad Anticua. Estudio Prelimi-
nar d~ Moreno, Daniel,. D.F., M~xico, Edit. Porrúa, S.A. -
SAxta Edición. 1986, Pág. 26. 
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tenidn muchos rivales en sus respec~~vos do~inios; pero est~s 

r~ligiones Pr~n SU?Pri~res ~ s~s corn?etidoras pe~ l~ cldrid~d 

de sus ideas, la gPnerdlid~d de su pens1~iento, ld dignidad de 

su moral, l~ pPrdurdcién dP. su poder y Pl grado de exp~nsión -

en el ~undo. Mis t~rde, el islamismo les disputó 1~ supr~macía 

pero. Aón en ld i~tualidad, ldS dos religiones ''catolicas'' de 

ld riv:liz¿ri6n sen el cristi~nismo y Pl budismo. Y, si compd

ramos su pcsici6n 1ctudl con l~ quP ocuparon otrora, ambas es

rdn ~~ c~cddenr.:~ por~uP. h~~ p~rdido su dntiguo ascendienre s~ 

bre el mundo. (21) 

El Ab~ndo~o ~ayorit~rio de los rlntiguos rituales y creen-

cias, y Pl surgi~iento minoritdrio de un3 fuertP devoción por 

nuP.vas variantes de tipo sectaristds de las religi~nes tradi-

cionales, se debe en gran ~edida a ld industrialización ·que va 
dVdnzando, es evidente que cualquier tipo de culto estrP.chamea 

te 3soci?1dc :1 grupo5 de parentesco o loC".~les, pP.rderá en gr·m 

mediC3 su influencia ran pronto como grandP.s contingentP.s de -

poblnci6n se desplacen de sus pueblos y abandonen sus grupos -

f~miliarP.s. La vida en las grandes ciud3des predominantemP.nte 

industriales tienden a debilitar la prdctica religios?I. 

La perspectiva funcionalista de ld industrializdcf6n, la -

urbanización y el cambio en la familia, describe d ld familia 
como una f!nt:idad que responde a las alteraciones en lds condr

ciones económicas y sociales, de manera mecdnicd. Conforme de

saparece la producci6n del dominio de la familia, h~y menos n~ 

cesidad de normrts estrictñs y estructuras claramente autorir.a

rias en la familia, para poder lograr el trabajo productivo. 

(21) North Whitohead, Alfred. op. cit. Pág. 44. 
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A l~ ve¿, ~quellos individues que tienen qu~ trabajar para 

perr~=ir ingrPsos, en lu~~res i~pP.rson~les, nPcesitan un asilo 

en dondP puPd~n recibir ~poyo y ~ratific~ción.emor.ional. For e~ 

to, 1~ f 1milia se interPsa dhor~ más por.las fun~iones PXpresi

vas y le quP. h~ surgido es la rnodern~ f~milid compaílPra; la fn

mili~. sus ~iPmbros el~mPnt~lPs, se ··~dapta11' 1 al cumplimiento -

dP requerimiP.ntos funciondlist~s que h~n sido rreados parrl ---

Pllos por la industri~lizar.ión de la producr.ión. (22) 

Fin~l~An~P aste tipo da repPns~miento conducir~ d quP. se -

dude dP las perspecti~~s mod0rn~s. un tanto contr~dirrori~s. dA 

que la f~milia P.S nlgo quP nncesitamos (Pntre más ''impPrsonal'' 

Pl mundo público, m~s ld n~cesit~mos), y al~ vez de que la fd

mili~ ·~~oros~ P.St~ des~parPciendo. De distint~s maneras, los in 
dividuos hoy P.n día si busr.~n en l~ fdmilia un amor que no pue

de enr.ontr3r o comprar el dir.ero¡ Pste mundo contemporáneo hace 

nl ~mor más frágil de lo quB se dpetece y al r.ariño más Pgoíst~ 

dR lo consider~do. Empero no se reconoce que P.l cariño famili~r 

y las fuerzas sociales que convierten a la familia ideal en pu

ros sueños, son igualmente creaciones del mundo de hoy. En vez 

de pensar en la famili~ idP.al como PO un mundo que perdimos --

(o cual dirí~n los vir.torianos r.orno un mundo que recientemente 

logr~mos), PS importdnte reconocer que mientras la familia sim

bolice temds modernos profundos y emergent?.S, l~ f~mili~ ~ontem 

por~ne~ probablemente no sati sf~rá las necesidades modern~s dP 

carifio, que son igualm~nte importantes. Por lo que se P.ntiende 

que las ided5 religiosas dP.binran necesariamentn jug~r un papPl 

m~s importdnte que otro tipo de lde~s en P.l mantenirniP.nto de --

(22) Thorne, Barrie y Yalom, Marilyn. La F3milia. D.F., MAxico, 
Edit. Edamex, Primera Edición, 1984, P~gs. 56 57. 
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los ~r~~os sor.ial~s. Fnrqu~ la r~tigiAn, al menos ~n ~l mundo -

T:'Odl?.rn,,, ~par~ci::o cn~o mf!s funcional Cl"lr. reS?i::!r:to ¿;_ l"'S indi'Ji-

duns qu~ ~~n r~S?~r.~,, ~ :~s r.nnjunYns s~ci;lAs, y como Fuente -

de ~xplir.aciñn :nás qUJ:i: dA nbl,igacinnes. 

;.- CONCEPTO M'JP?:L. 

l~ ~oral, ~s el r~nj;ntn de principios n de normas (r~glAs} 

e~ co~~or~am\Pn~n C0 l~s persnn~s que rqgulan las rel~rion~s d~ 

4s~as ~ntr0 si y tambi4n respecto a la sociedad, ~una r:las~ d~ 

t~rminada. at Es~2do 1 a la patria, a la familia, etc. 

A la lui de es~as normas n r~glns, cier~as acciones se co~ 

sidAran mnrales, mientras que otras aparecen como no moral~s; -

unas son buenas y otros r.i.a.las. En Aste mismo sAntido 1 es d~cir, 

como cnnjun~o de norm~s de comportami~nto, también _se su~l~ em

plear el c0ncep1;.o de 01 ~r.ica0 • El empled de di:'IS términos parad~ 

signar un mismo contP.nido proc~de d~ tiempos remotos. 81 voca-

blo ~tica se d~riva dP.l gri~go ethos; la palabra moral, del la

tín mos (moris). 

Ambos vocablos signif lean los mismo: 11 costumbres 11
, "hati to". 

Las costumbr~s y los hábi~os d~ nuestros remotos ant~pasados, -

que desconocían aún ta división de la sociedad en ct~ses, form~ 

ban precisamente su moral, y su autoridad era frecuentemenr.e 

1:1ás !°'J~rt:e que las norrr.2.s y leyes jurídica de la sociedad dl3- -

clases. (231 

(23} A.f. Shiskhin. Tet:>ria d~ la Moral. D.F., México, Edit. Gri_ 
jalbo, S.A., Primera Edición, 1970, Pág. 9, 
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A.- EDAD AN~IGUA. 

L~ mor~l h~r.e su ~p,rición sólo P.n l~ soriP.d~d y únic~mPn

tP. ~ mPdid~ quP. Pl hombrP ~b~ndona P.l rejn1 ~nim1l y comiPnz~ -

~ SP.ntirsP. miPmbro dP. un~ col~ctividad PS dPrir, ~ tPn~r ~on--

ciPnr.i~ dP. su rP.l~ción con los demás. 

El hcmbrP. Ps un ••,nim~l politice'', dijo ArisrotP.lPs. QUP-

ri~ dP.r.ir con P.Sto quP. Pl hombrP SP. h~~P hombre y PXiStP. Pn --

r.uanro t~l sólo P.n una soriPdad org~niz~d~. Asimismo podrí~ dP

cirse que Pl hombre es un animal mor;:¡l. No vive ni ..:ir.túcl sin -

despl~z~r ~lgón P.sfuerzo para explic,r que tanto lo que h~~P c2 
mo P.l modo An que lo h~r.P Ps justo y rPcto. En otrds palabras -

constantP.mP.nre emitP. juir.ios mor~les. A ciertos modos de campo~ 

tamiento los c~lifica de justos n rP.ctos, y a los modos opues-

tos de injustos o incorrectos. 

Incluso los hombres mAs primitivos P.sgrimen razones o ~r-
gumentos para justificar sus normas de conducta. Tienen códigos 

morales, heredados de sus antepasados, que les dicen quP. es lí

cito mat~r y comer t~l ~nimal y no t~l otro. Tienen reglas quP. 

rigen sus relaciones familiares y tribales. 

En la ~urora de la socied~d humana, en la que los sPrP.s -

primitivos desconocían la propiP.dad privada, car~cterist.ica dP. 

la sor.iedad dividid~ en r.lases, los ~omponP.ntes de est~ SQCÍP.-

d~d no se dividi~n P.n r.l~ses, no conocían la explot~ción del -

hombre por el hombre y no experiment~ban tendencia alguna de l~ 

ero. Conjunt~mente recogi..J.n los fr.utos, tejían las redes, pese.:!_ 

ban, c~zab~n. l~braban la tierra y construían sus viviend~s. Los 

víverPs que conseguían pasaban a ser propiedad de la comunidad.

La disciplina, el horario de trdbajo se mantenían entonces por -

la fUP.rza de la ~ostumbrP., l~ tradición, la autoridad o P.l res-

peto que infundían los más viejos de l~ tribu o las mujeres, quA 



An ~qu~l PntoncAs ~~sólo ~eni~n frPr~Qn~PmentP. 1gu~l~s derP--

rhos QUP los ho~brAs, 3~no ~~~ ~ ~·ac~s ~~st~ l~s supar~b~n. --

Alli dondq les ~~~-~os y l~s ~os~u~b:~s P~~n insuficientPs p~:·~ 

dPcidir ~cerr~ de l~ ~~lt~ coc~~idi po~ ~no~ o~ro ~iernbro de -

l~ sociPd~1. s~ ~P.c~rri~ ~ l~ c~~n!6n ;~~lica, ruy~ A~~orid~d -

Pr~ inapPl~:l~. L-::1 roler~ivi¿~d. l~ r.omunid~ct SP hacÍd respons~ 

olP. dP l·iS fdlt~s de cad~ i~~~viduo. (24) 

E~ ~!~r~:s pueblos primitivos, l~ ccns~gr~rión dA lo~ jov~ 

nes ?~ra ndqu:rir 10s secr~tos de la tribu incluyen pruPb~s muy 

dur~s ?~ra los v~rcnPs que llegan h~sta el tormP.nto. Simult~nP~ 

mente, SP :in~ulc-::'\b.'\n las reglas de r:ioc-'!l imprPscindiblPs, r.uyo 

conr.P.nido eran la laboriosid.ad, el s~r fiel, el dP.ber, P.l resp_!! 

to a los mayores, la obediencia d los p~dres y f~mili~res, P.l -

nltruismo y la disposición a prestar ~yuda, la ~f~bilid~d y la 

fidelidad ~onyugal. L~s ~nseñanzas que los pueblos primitivos -

d~ban ~ sus niños son testimonio de una asombrosa purP.z~ moral 

y, en esencia supP.ran a nuestras concepcion~s Pticas. (25) 

Entre los pueblos primitivos el m~trimonio no significa 

t~r.to el acoplamiento de los sexos, r.uanto que el individuo ~n

tra de lleno a form~r parte del grupo y ~sume las responsdbili

d~dP.s quP. ~llo trae consigo. 

La exogamia es propia del clan y de la gens; la endog~mia 

o ~atrimonio dentro del grupo, suele ser uso tribal. 

De esta su~rte, dentro de un mismo pueblo pueden hall~rse 

(24) A.f. Shiskhin. op. cit. Pág. 73. 
(25) Ibid. P>gs. 75, 76. 



31 

1 l~ VP.Z l~ Pndog~mi1 y 11 PXOgami~. T11PS prdrtir.1s signifi~~n 

r1n sólo los lí~ites PxtrP~03 dP. l~ rPl1r.ión dP p1rentP.s~o dPn

t~o dP los cu~lPS SP pAr~itP Pl m~trimonio. El ~oncApto dR jus

tiri~ P.n l~ Pt~p1 rn~s tAm?r1n1 dPl dPs~rrollo dP la sor.iAd~d -

(Pn ""l estadio dl'>l s~lvdjismo, según Mor-;;c:i.n> se red:...cía ~la. -

LPy dP. la repres~lia: golpe por golpe, hPrid~ por herid~, ojo -

por ojo, Ptr., 1 1~ ley GUe PXpres1ba 11 OPrPsid1d de la 1utod~ 

fensa dP la rolPr.tivid~d. ~sta ley no signifir.~b~ orr~ rosa quP 

la 1mpli~r.ión dPl prinripio dP 11 igu1ld~d PO lo rPldtivo ~ r2 

mAr s~risfdrción por 11s ofRns~s infPrid1s. Est1 mism~ soliddr! 

d1d y ~yudA muru~ r.1r1rtPriz.1 11 vida intP.rn~ de 13 comunidad,

PS decir, la prP0cup3ción di~ria por l~ consP.cución dP mP.dins -

de vid·3. 

El escrutinio dA los ~6digos primitivos cont:~mpor~nPns ma-
nifiesta gran divP.rsidad P.n lo ~oncerniente a las nnrm~s que r! 

gen las rP.laciones entre los hombrP.s. Para los bosquim.:;rnis de -

Africa la castidad no P.S una virtud. Entre los bant~es de Afri

ca la mujer del ~olígamo puede tener a su VP.Z un amante. EntrP. 

los australianos aborígenes, todo marido Presume que su mujer -

cnmetP. adulterio, si SP. le ofrP.ce la ocasi6n. Entre los papóes 

de Nueva Guine.;i suele pP.rmitirse la promiscuidad sAxual ant:Ps -

del matrimonio. (26) 

B.- EDAD CONTEMPORANEA. 

Las cuestiones ~tic~s no son ~~n sencillas como cr~P la m! 

y0ria de la gentP. Tampoc:n est.\n tan alejadas de los problemas 

de l::L vida cotidiana y dP. los nP.gor.ins del mundo como muchos --

(26) Delpiane, A. y Iglesia, Ramón. Las Grandes Culturas de la 
Humanidad. D.F., MP.xico 1 Edit:. Fondo de Cultur·:\ F.con0mica, 
Tercera Edición, 1974, Pág. 95. 
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quisi~ran hac.~r cr~~r. 

Ya ~stan l~j~s lns di~s ~n ~~A t~s di~z m1nde~i~ntos. ~ran 

nnrmas .J.bsotut:am0nt~ vinr-ulantc,.s y ~n ~:...:::. S'? cr~ia quE> cu~rían 

vir~ualm~nre todo ~l hmbi~n d@ ta ~tir~ d~sd~ las r~l~cinn~s -

d~t h1Jmbre con Dios hasr:- l::;s ?·&!lar.ir·ni:::s del ~spnso Cf")n la ~s

pr:isa, d~ \os hijos crm los pa.dr~s y d"=: tr)dos lns hombr~ s ~ni-: r~ 

si. Así la r~lig16n alC"2'.nz6 un ~nf)rme pod~r s0br~ tas m~nr.~s,

s@ c~nvirtiA en \a gr~n l~gisladnra d~ la moral. 

L~ pr~dicc:ryn del ~sr.~t~smn, qu~ se m~nifest0 ~n un prin~l 

pi(') como r~ac~ión ~nt~ ~1 tibertinaj~ y ta r-0rrupci6n en lus -
soci~dades. s~ ~r:invirti6 ~n tá. ~xpresión ide.,lógíca y la justi, 

ficaci6n d~ la mis~ría. y de ia ~presi~n sociñl de las masas. 

ta lib~:~aciñn d"'!.t hombre d~ la d~p~nd~ncia personal, ta -

d~strucciryn d~l pod~r ~bsaluto d~ la igt~sia sobrP. lns m~n~~s. 

la lib.ertad de de3plazomi~nto, etc., abri~ron nuevas pasibil.i

dades al di:;!sarr0l l~ dP. la p~rsnnalidad, no sólo en la cima d~ 

1.1 sr:>cí~dad. sino también y en cio?rto grado P-ntre los ·trabaja

dores. Sin embargo. la sociedad burgu1?.sa trajo a los trabajad~ 

r~s una nu~va ~sclavltud hipócrita y malisiosamP.nte oculta trüs 

~t principi~ d~ l~ libPrtad. 

La p~br~za, la discrimlnacíAn racial, la gu~rra, y ~n par

ticular la amP.naza d~ una guerra nucl~ur; lns formas de organi

.tación política, la libertad económica y cultural de todos los 

puBblos y nacion~s, los der~chos individuales: he aqui las gra~ 

d~s apri::mi antes cu~st.iones m()r<'.!.lJ?s d~ nuestra ~peca. Todas ---

el las implican juici~s woral~s ac~r~a e~ la justicia e injusti

cia. ~cerca del bi~n y del mal, y d~b~n basarse ~n id~as o con

c~pclon~s g~nerates acerca de to qu~ la vida humana puede ser y 
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~~~•sAns Si~hPS, Pstiml quR la flmili~ SP orig~nl prim3-

ri -.'lmP.nt".P. por 1-~ formaribn del grupr. snci~~l susci t :\do por l,'.'1 n2 

rur1lALl, lo ru~l no qui~rP dPrir, quA l~ fdmilia s~a un mPrO 

producto de la n3tur,""11P.Z<:t. Pnr P-1 r.<'ntrari'"', la r:nnsidP.rrJ comC'I 

una institución crPada y ~~nfigur~dl por l~ cu1~ur~ (r~ltqi~n. 

m<:1r.11, r.<'st.u:iibr~ y dP.rerh('I}. P,\ra regular las C"onduct.as r.C'nPr.

t~dJs rnn 11 ;PnPr~ri6n. {28) 

Asimismo, P.n la ~nnfigur~~i6n y rPgulaci~n moral, rPligi~ 

sa soci~l y jurídica de la r~milia, intP,rvienRn cansid~racia-

nAs snbrP. l~ mnralidad de los individuos, los int~r~sAs matA-

riJlP.s y P.Spirituales dP. los niños y 1~ buP.na constituri6n y -

el funciC'n.1miento d~ la soci~d.:ld. 

En un~ u otra forma, ~n casi todas las cultur~s y ~ivili
Laciones, h·:\ dominado la idPa de GUP. la SC'lr:if'!dad será, como -

Sl!an las. familias. 

Si las familias ~stán bien establP~idas y ordenadas An su 

funcionamiento, ellas serán la fuentP. del biP.nestar, gr3nde¿d 

y prnspP.rid·3d social. 

Como organismo soci..11, ha sAñ,1lado P.oberto de RuggiP.ro, -

la familia P.S un organismo átiro, antes que jurídico Yd que de 

la ética proceden lC'ls prec~ptos AS~ncialP-s quA l~ ley prP.supo
ne y a lns cuales h;1c~ c:0nst.Jn r:~ rP.fel"encia, .:tpropíándcisel(")S, -

(27) SAlsam, Ho~ard. Etica y Prnaresn. D.F .• México, Edi~. Gri 
j~1lb('I, S.A., Prim?.ra Edición, 1968, F~\g. 10. -

(28) P.ecaséns Siches, Luís. Soc:iotooía. D.F., MPxico, Edit. P~ 
tr~a, S.A., 1970, P&g. 460. 
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~ veces, y trans~ormándolns en prPr.Aptos jurídicos, ln cual P.~ 

pli~a Pl fP.n6m~nn pPculilr Pn Pl OP.rP.r.hn dP la Familia da h~bPr 

nbligarinnP.s sin o cnn sanri6n ~t.Pnu~da, nbliga~ionP.s incnerci

blP.S, porquP. el derP.cho n PS pnr si mismo incapaz de prnvncar -

mP.diantP. la coar.ci6n 13 nbsP.rv1ncia al sP.n~imiPnto ~t.ir.n, ~ l~ 

rns.tur.ibrP o ..1 or.ras fu~rz..:i.s quP .Jún ;:ictú.:rn en ~l nmbiP.ntP. sci-

ri ,l. (~9) 

La fJmili:t (~UP la r.i~ynríj dP los ciP.ntifícns sn~ialPs hoy 

PO di~ considP.r~n univP.rsal), PS una unidad moral P. idPnl6gica 

QUP ap1rP.cP Pn ciP.rt:.os rírrulns social~s y no univers~lmPnrP. 

L.l f .. 1mili·:t como ltl CC'·n<"lr.emos no es un grupci 11 n.:tt.uro1 11 ---

crP ldn por lC"IS l.1zns de 11 sangrP. 11 , sinCl un,1 seri"' dP rf':laciones 

gnbernüd~s por un Estado que reconoce a la Familia como una -

unidad que tiPnP. propi@.dades, que proporciona cuidado y biene~ 

tar y que utiende particularmente a los peque~os, pero qu~ sin 

1?mb.lr90 no ha rPglJmentadC"I P.St .. 1s rP.lacionPs en un cuerpC"I jurí

dico i::1ur.CTnomCl. 

Cons~cuentemente, la perspectivu de la f~mi1ia oblig~ a -

P.sr.-uc::har cuidadosamentP. lo que los nativos dP. Cltras sociPd.Jdes 

tiPnen qué decir ucerc.J. de sus relaciones con parientes gP.OP.d

lógicumPnte cercanos. Lo mismo es ~ierto sobre los aborigPnes 

en nuestra propia sC"lciedad. 

En f0rmas soci.J.les no est.atales SP. P.ncuentran grupns de ·

personas genealógicamente relacionadas, quienes conviven dia-

riarnente y comparten recursos mtttP.riales; pero el contenido de 

(29) Ruggiero, Roberto De. Instituciones de Derecho Civil. Tr~ 
ducción de Ra~ón Serrano y JosP. santacruz TP.Jeiro. Madrid, 
Espa~a. Edit. Reus, 1944, Pág. 230. 
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sus luz.os r.:or.idiünos. lo que piensan dP. P.st:.-J unión y el concep

'".C'I que guardan dP. la r~lur.iñn ~ntrP. los lULC\S Hfar:dliarPs" y -

nt:r~s r.l·:lSP.S de soci.Jbilidad, prob;;¡blemPnte difiP.rP. de lus ---

idP.us y los sentimien~os que se pieosln pertP.nP.cen u la clas~ -

dP la familia. que conoc:e.mos. t'licho dP. otl".J manera, d~bido a. que 

l~s nor.i~n~s de l~ familia tien~n raiz ~n P.l cantr~st~ entrP. 

los circulas ''p6blicns•• y 11 priv~dns'', s~ d~r~n ~uPn~~ dP quA -

unu f.Jmi li.:i C":omo l.:t .:ictuul no P.XiSt:A P.n un<) soriP.d~1d Pn ¡., qUP 

PS r~dir~lm~ntP distint~ la vid0 p6bli~a y pnliti~n. 

4.- <:OflrF.PTO SOCtOLOG!CO. 

Cien~i~ qu~ vP.rs~ ~cP.rca d~ lds lP.yAs dP.l funcianJmiento y 

d~surrolln dP. lu sociP.d~d. ar.ere~ de lus relar.iones saci~les.· A 

difPrP.n1~i<l de otras disciplin.Js sociules (P.conomi.J. pnlir:ir.n. j!!_ 

risprudP.nr.i .1, dP.mografí~, ~te.), que estudian aspP.ctns ais lil.dOs 

de la vida d~ lo sociedad, la sociología ínvP.stiga l~ sociP.dud 

princip·:llmentP. como sistemn organiz.ado e íntP.gro. LC'I qua nn nb! 

ta p.:tr.J que se intP.resP. también por distint(ts subsistP.mas sor.i~ 

les, p~r l~s rPlueiones qu~ P.stos guardnn ,entre sí y con el to
do, así como p~r distintos procesos y fenómP.nos socialP.s quP. iU 
ciden P.n ~l funcionamiento del organismo social. La sociología 
P.Studia l~ P.structura social de la sor.iedad, es decir, los ti-

pos de intPracciones, las fnrmas d~ r.omunicur.ibn existentRS P.n

tre los individuos, y los grupos, ent.rP. ést.os y las instituc,io
nes SC'lciales, entre los sistemas de normas de cultura y lC'ls v.1-

lores. 

Investiga los fenómenos socialP.s ante todo desde P.l punto 

de vista de cómo inflUYP.n en P.l des~rrollo de las rP.l~cionP.s s~ 



?.- EDAD ANTIGUA. 

Lu SC\C'"'!:lliz.ur:iñn, ?r<lf":P.SC"I pC'lr mPdio dP.l r.uul P.l C'org.1nis111C" 

individu.:'1 SP trnnsfnrm·:i Pn ?Pl"'SC'>fü\, Pl ::tnimnl humt1no PO s~r h!!_ 

~ann. Snlo ?C'lr mPdio d~ 1) sC"lri~liz.aciñn puedP. pPrpP.tu~rsP. l<l -

sociPd:Jd, Pxist:ir la r·.1l .. :;r1, r0nv.:irt:irsP el irn:!iv:du0 r.:>n ?Prs~ 

?'H. HC"r;;.:m' PS UOC' dP. l('IS primP.!"C''.5 C{UP subr·:lY0 l·J fC"?"~·J. PO qup 

se int~rr~larionan la sor.iP.d~d y la familia, y rC'lmC'I ~st~ dPpPn

de dP. la prirPra; P.Xplicu rnmn 1~ famili~ n6 es nunr~ ~stacin-

nurta, püSU de una forma inferior a una supP.ri0r confnrme ul d~ 

s~rrnlln de ln snr.iP.dJC y su intP.rrP.lnr.i~n r.on la tPcnir.~ y lu 
P.CC'OOIDÍ ::'.l. 

Por su parte Augustf\ Comte, consider,1 u l.J f:tmiliu y nC"l ~it 

individuo r.omo lu unidad social, ve a la familia romo una célu

la social, donde los individuos r~ciben una formar.ión quP. los -

hace abandonar sus incoherencias P. instintos primitivos ,por un 

sentido responsable de su socic:tbilidad; asimismo, sP.ñ•lln. que l.:t 

familia es la base de toda lu mor~lidad y de toda la sociabili

dad, puesto que la vida do~éstica es el laLo entre la personall 

dad y ln s~ciubilidnd 1 y la fuentP. del ultruismo humano. F.n la 

f1.1mi.lizi se dPsilrrollan i~1s b:Jses de la. sociabilidad, dP. li\ sim

patía y del cl1110r que rons~ituirán el fundomento de ln famili~ -

''formu!a sagradu 11 del positivismo: El amor como principio, el -

orden como base y Pl prrgres~ como fin.(31) 

{JO) Blauberg, I. Di~cion~rio Marxista de Filosofía. D.F., M~xi 
co, Edit. Ediciones de Cultura Popular. Octavu Edición, --
1978, Pilg. 287. 

(31) Comte, Auguste. Citddo por Timasheff, s. Nicholas. ~ 
ria so~iol6aica. Traducción de FlorP,ntino M. Torner. D.F., 
MP.xico. Edit. Fondo de culturu Económica, Primerü Edición1 
1961 , Pág. 42. 
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~dembs, Pn l~ f1mili~ SP P5r1blPrP Pl ?rin~ipin d~ subordi 

ción, con l~ subnrd!nación espont1n~a de la ~ujer 11 hnmbrP y -

~e ?ns hijos a lns padres, ln ru.il v~anP 1 3ª?"' rnrnn un p1r,d:;

ma par~ 11 subf'lrdinl~i~n snri·1l. 

Co~-e se sir~~. Pn 11 linPJ dP lns rr~dicinn~lisr~s. pir~L 

d:1l"'icis dPl sisrer.ia di:o la f.1mili i l"C"'~1n.1, r0n un p.1t.Pl"'n1lismf'I --

11uy .Jrus-1do y un so~,P .. i;id,:..nr:o tcra.1 de lct. mujer. E:s curiOSC"' ~:..:e 

r.·0~te es"tablezcG, -:\l ""l:s:io ti~r.i;::io, 11 infP?"'!oridd.d dP la Tfit:jer-. 

Gue se halla en un1 especie dP pPr~~nPnt.~ esr~do de infancia, y 

l~ necesidad del ~~t.rimnnin ~nn~g~~" indisnlu~lP, dos prinri--

pios muy rnnvPniPn~Ps p~r~ rPfnrL1r l~ subnrdin~ri~n ªn l~ fnm! 

lia y sPrvir dP mndP.lO pura la subnrdinJri~n soci~l. ()2) 

L~s fnMili~s P5r~n. a su VPZ, rPl.Jr;inn~d~s. y l<l snr.iP.d~d 

rP.sulta dP. PS~ns agr~gJdns y rnmbin~rinnes f~mili~res y de ind! 

viduos. Ahor-:;l bien, r.iient:r.1s la f.1mili·:l P.st.cl mcwidu por el ¡,fes_ 

~o y la simp~tiu, dP.riv~ndn en un~ ''uni6n'' dP. sus miAmbrns, l~ 

snciPd~d sP b~sa ~n l~ int.eligAnciu y r.nnsis~P. P.n un~ ''r.nopPríl

ci6n'' de los miembros. Esta cnnpPr~~ibn ~UA rnnsistP. en dist.ri

buir l~s n~up~~innes humanus según las divP.rsid~d~s y las ~~PJ

r;idlldPS dP. los individuos, ¡::i.s un efP.r.t.o dP. lc:i divisiéin dP.l t-r.1-

b~jo. Es r.iP.rt.o quP P.l t:robojn, PS un.J dP. las prirnAr~s obr1s -

dP.l hl'.'mbrP., i:ios bast:-:.1ntA ign"rt1dn P.n ""do Pl ;:insi t.ivismo. ~.si r~ 

mo Murx, iba u r;ent.rur su sn~iotngiu n p~rt:ir dAl fP.n~mP.nn dPl 

trubajn y de su alinea~ihn, y DurkhP.i~, d~sdP nt.rn punto dP. vi! 

t~. iba a Alabor~r un~ snciC"logi~ ~ p~rtir del principio dP di

fPrenciación progresist~ dP.l t.r~bujo, C0mte apP.nus SP. or.upu Pn 

(32) Gonz~lez SP.Jru, Luis. L~ Sn~i0loaía Av~ntur~ Di~lA~t.i~~. -
Madrid, F.sp~ña, Edi~. TP.cnos, S.A., PrimAra Edicinn, 1976, 
p,ig. 29. 
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serin d~l ~rabajo. y quqda lnm~rsn en una c~rri~ntg ex~~siv~D~~ 

t~ intqlqctYalis~a ~~q hJcq d~riv~r d~l sab~r tndo pod~r. cn~n 

sq~ala L!crnlx. [)~l 

e.- f.DAD roNTf.MPOPA~EA. 

~~ famili~ ~s un grupo d~f¡nidn por una ~.c.ta~iAr sqxual l~ 

suf~~i~~~Am~n-~ ?rc~lsa y dur~d~ra ca~" para pnv17qr a l~ prn--

r~~aciAn y rri ~n~a dq lns h¡jos. En Qlla ~u~d~n in~tui~s~ ·1as -

r~lat:~"")nt:s rri\¿,r.:.ral~s o subsidil~rias, p~ro b-3.sica.m~nte ~s,...á -

~onstitulda par la vida ~n común d~ los r.Anyuges, quiBnes for-

m¿n cnn su d.c.5c17nc!qnr::ia una unidad r.:aract<=>ristic.3. En tt)da so-

ci~dad hum·:ma. ~sr.a unidad pos~-=: detl='!rminados cara.r:to?r~s comunes 

de tns qu~ las cinco sigui~ntqs son partic~larment~ importan~es: 

1) una relaci~n conyugal¡ 2) un~ f0rma de matrimonio u otro ré

gimen institucional. cnn relaci6n ~l cual s~ ~stablece y man~i~ 

n~ la relnci6n conyugal; 3) un sistema de nom~n~latura, quq im

plica tambl~n una forma de cómputo d~ los descendi~ntes¡ 4) un~ 

dotación económica compartida por los miembros d~l grupo, per0 

con especial atención a las nec~sidad~s económicas asociadas ~ 

la crianza y educ~ción de los hijos. y en general¡ 5) una habi

tación cnmón. hogar o ajuar, qu~. sin ~mbargo, pued~n no s~r e~ 

elusivos del grupo familiar. (34) 

De todas las organizaciones, grandes y pequ8ñas, que en la 

sociedad se desarrollan, ninguna supera a la fJmiti-1 en impor-

tancia sociolAgica. La familia ~jerc~ inFluencia en toda la vi

da de la sociedad de ir.numerables maneras, y sus cambios reper-

(33) González Se~ra, Luis, op. cit. Pág. 30. 
(34) R.M. Maclver y H. Page. Charles. Socioloaia. Madrid. Espa

i'la, Edit. Tecnos, S.A., segunda Edicion, 1963, Pág. 247. 
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cuten a lo largo de toda la ~structura social. pese al hecho de 

que es susceptible de infinitas variaciones, revela una notable 

continuidad y permanencia a lo largo de sus excesivas transfor

maciones. 

En muchos aspectos es distinta a cualqujer asociación, ad~ 

más de poseer los rasgos característicos que anteriormente se~~ 

labamos, tenemos: 

a) Universalidad.- Es ~sta la más universal de todas las -

formas sociales. Puede encontrársela en todas las sociedades, -

así como en todos los estadios de la evolución social,y existe 

incluso mucho más abajo del plano humano, en un gran número de 

espe~ies animales. Casi todos los seres humanos son o han sido 

miembros de alguna familia. 

b) Base o::;iocii:inal.-. Su fundam~n'to si: h.:!lla en un conjunto 

de los ~~s pr~fund~s impulsDs de nuestra naturaleza orgánica, -

esto es, los d~ ap~reamient0 Cmating). pr?cr~ación, afect:o ma-

ternal y cuidados paternos, también lo hay que van desde el --

amor romántico has~a el orgullo de raza, desde el efecto que se 

tienen los cónyuges a la apetencia de la seguridad económica -

que ofrece un ~ogar, desde el anhelo por la posesión personal a 

la frustración d~l deseo de perpetuidad. 

e) Influencia formativa.- La familia constituye el primer 

ambiente social de todas las formas superiores de vida, inclu-

y~ndo al hombre, y ejerce una profunda influencia formativa so

bre las vidas que ~n ella surgen,desde el momento mismo de su -

despertar. 

d) Dimensi~nes restringidas.- Tiene que ser necqsariamente 

un grupo con un volumen muy limitado, por cuanto se halla defi

nido por unas condir.iones biológi~as qu~ no pueden sobrepasar -

sin p~rd~r en ~llo su id~ntidad. 
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e) Posic!ón central en la estructura so~ial.- La familia 

constituye el núcleo d~ otras organizaciones so~lales. A menu

do en la sociedades más sencillas, así como en los tipos más -

avanzados de sociedad patriarcal, todo el conjunto de la es--

tructura social está formado de unidades familiares. 

F) F.csponsdbilidad de los miembros.- Las exigencias que la 

familia tiene para con sus miembros son mayores y más frecuen

tes de los que ninguna otra asociación suele tener. En épocas 

de cr~sis los hombres pueden llegar a lu~har y morir por su -

país. p~ro, a lo largo de toda su vida, ellos se afanan y tra

bajan por ~us familias. La familia lleva a los hombres y aún a 

las mujeres a ejecutar las más difíciles tareas, más qu~ en -
bien de sí mi5mosr en el de otros. así como a comprometerse en 

las más grav0s responsabil~dades. Esto no s1~n1f1ca que la fa

milia conduz~a a sus ~:~mbros a 1Jn alto ;rad~ de altruismo, o 

que, por otro lado, es~!S a~ttvidadcs se aco~e:an como condi-

ción precisa para las sat1sfacc1ones que ~n ellas se consiguen. 

g) P.Qgulac1ón legal.- La familia se encuentra defendida de 

modo singular, tanto por tabús sociales por prescripciones lcg~ 

les que determinan rig1damente su forma. 

h) Su doble naturaleza permanente y transitoria.- En tanto 

que la familia como ins:ituci6n es perman~nte y universal, como 

asociación constituye la más transitoria de todas las asociac12 

nes que ti~nen importancia hoy en la sociedad. (35} 

En los estudios comparados se han distinguido tres tipos -

(35) R.M. Maclever y H. Page, Charles. op. cit. Plgs. 249,250. 
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difP.rP.ntes dP. familius. 

l.- La nuclP.ar o P.lemP.n~a1. P.n la que la fñ~ilia se compo

nA de esposo (padre), esposa {madre) e hijos. Estos últimos pu~ 

den SP.r la descP.ndP.nci~ biológica de la pareja o miembros adop

tados por l~ fa~ilia: l~ distinci6n Antre paternidad biol6gica 

y social que tiene gran importancia en la sociedad norteameric! 

na, tienP. poca o ninguna significación en muchas ntr~s socieda

des. II.- La familia extendida se compone de más de una unidad 

nuclear y ~e extiendP. más ~11~ dP. dos generaciones¡ p0r ejemplo, 

la familia de triple g~neración quP. in~luye n los padres, íl sus 

hijos casados o solteros, ~ los hijos políticos y a los niP.tos. 

rrr.- La familia compuesta dP.scansa Pn Pl matrimonio plural. En 

la poligami~, un hombre y v~rias Pspnsas, la forma je f~milia -

cnMpUPSt:a m6s frecuente y gener~lmente la m5n popul~r. ~l hom-

br~ des~mpP~~ Pl p~p~l dP Pspnsn y dA p~dr~ Pn vir:~s f~mílias 

nurlP~r~s ~ l~s une por r:~n·o dPntrn de un grupo in~il.~r rn~s -

~m~lin. El rilsn opuPs~o. la poli~ndri~. una ~ujer y v~rins esp~ 

sos, SA regisr:ra muy r~r~ vez: donde Plla exist~, p~rece estar 

asociilda a una si~U<l~i6n de escasns re~urins ecnn6mi~os, como -

ocure Pntre algunos dP. los r:ibetanns m~s pobres, y tnmu a veces 

la forma de poliandriu frJternu, en la cual los hermanos compa! 

t:r>n una misma esposa. ( 36) 

La familia nucl~ar se encuentra pr~cticamente ~n todas pa~ 

t~s. ya sea ~orno tipo famili~r predominante o como elemento de 

familias extendidas y compuestas. 

(36) Chinoy, Ely. La sociedad una introducción al~ Sncioloaía. 
D.F., M~xico, Edit. Fondn de Cultura Económica, Décima Ed! 
ción, 1980, Pág. 145. 
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De acuP.rdo con una perpP.ctiva ocridental, quP. insiste ~n -

la monogami~, las unionP.s p~lig~~icas pueden resultar extrnft~s 

~inmorales, ~unque P.llas florecen nmplinmente. Los seres huma

nos se P.ncuentrnn situados dentro de un tipo u otro de fJmilia 

como r~sultadn del ayuntamiento sexuc1l o de 1~1 ascendr.ncia co-

mún, o por lazos supuestos, pero rec~nocid~s. como son la ?ate~ 

nidad supuesta o l~ adopci6n. La familia es Jsi el puente de r~ 

laci6n entre el individuo y la socied.1d a que pertenece. La fa

milia es desde luP.go, P.l más importante grupo ?rimario de la s~ 

cied~d. Constituye una comunidad total para quiP.nes nacen _en su 

sP.n<', .rnnquP C?ste r.ar.1r.tP.r v.1 remitiendo a mP.dida que los indi

viduos avanzan hacia la edad adulta. 

Debe ser, por t:.1nto, estudi.1da como proceso y no cC'lmo un -

grupo estático, tttnto por las transformaciones que ha sufrido a 

lo largo d~ la historia romo por las quP. s~ ?roducen duran~~ la 

vida de cada individuo par~irular. 

LJ fam:lia SP. basa, r.omo sr h~ indicndo en el mutrimonio,

P.S derir, en una rPla~ión sex11al suficiente~ente duradera ?ara 

?~sibilitar l~ procrcu~ión y crianza de los hijos. Este conjun

to d~ los padrP.s más los hijos es P.l núcleo familiar¡ sin emba~ 

g~. aunqu~ l~ famili~ tP.nga este origen biológico ha venido a -

ser un fenñm~no social determinado por factores· de orden cultu

ral. Esto puede verse claramente al considerar ciertas formas -

familinres, distintas de las ~ctualmentP. conocidas, P.n la que -

el factor biológico desempe~a un papel insignificante y, en oc~ 

siones, nulo. Sin embargo, deben ser denominadas familia, por-

que coinciden con la familia occidental act:ual en las actitudes 

ir:·pUP.St<1S " sus miembros, así como en las funciones que se les 

asignC\n. 
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CAPITIJLO F. G IJ N D O 

CONCEFCION JURIDICA DF. LA FAMILIA. 

1.- F.~/,D ANTIGUA. 

A.- DEP.F.r.HO GRIEGO. 

B.- DE P. ECHO P.OMANO. 

o) !<OMA M:JNJ,RQIJIA. 

b) P.OHA REPIJBLICA. 

e) ROMA IMPERIO. 

2.- F.D/,D MF.DIA. 

A.- DERECHO FEIJDAL. 

B.- DERECHO r.<.llONTCO. 

c.- DE~ECH:J 15LAMICO. 

1.- EDAD MODERNA. 

4.- DEP.ECHO GALO. 

B.- DERECHO SAJON. 

4.- EDAD CONTEMPORANEA. 

A.- DERECHO FRANCF.S. 

B.- DERECHO ALEMAN. 
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CAPlTIJLO SEGIJNOO 

CONCEFCION JUPIDICA DE LA FAMILIA. 

1.- EDhD A~TIGU~. 

La basP y fund~mento de la f~mill~ puP.de considerarse, r.o

~o sucedió en Derecho Ro~ano y algunos otros de el derivados, -

1~ comparaci~n de las creencias y de las l~yes muestra que una 

religión primi~iva ha consr.ituido la familia griega y romana, -

ha PstablPcido el mar.ri.monio y li1 auT:oridad paterna, ha determ,i 

nado los rangos del par~ntesco, ha c~nsagrado el derecho de pr~ 

?iP.dad y el de heren~ia. Esta misma religión, luego de ampliar 

y extender la fa~ilia, ho f~~mado una asociaciñn mayor, la ciu

dad y ha reinado P.n Pll~ como en la familia. De ella han proce

dido todas lus instituciones y tcdo el derecho privado de los -

cnr.iguos, ha recibido la ciudad sus principies, sus regl~s¡ sus 

costumbrP.s, sus ~agistraturas. 

Per~ esas viejas creencias se han m9dificado o borrado c~n 

el tiempo, y el derecho privado y las instituciones politicas -
se han modificado con ellas las transformaciones sociales si--

guieron regularmente a las transformaciones de la inteligencia. 

Respecto a la ley, entre los griegos y los romanos, asi c~ 
mo entre los aborigenes, la ley formó desde el principio parte 
de su religión siendo los antiguos códigos de las ciudades una 
colecci6n de ritos, de prescripciones litúrgicas, de preces, y 

al mismo tiempo de disposiciones legislativas, y hallAndose, -
por consiguiente, allí contenidas las reglas del derecho de pr~ 

piedad y del de sucesión mezcladas con las de los sacrificios,
de la sepultura y del culto de los muertos. Todo lo que qued6 -

de las leyes más antiguas de Roma, llamadas leyes r@ales, ~an -

pronto se refieren al culto como a las relaciones de la vida c! 
vil, verbigratia, se recuerda que una ley prohibia que se sir--
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vieran determinados manjares en los banquetP.S sagrados, miP.n--
tras que otra fijaba la cerem:mia que P.l militar victorioso de-

bía realizar al entrar a una población. De igual forma se puede 

afirmar de las doce tablas, considerada más moderna, que com--

prendia preceptos pormenorizados en torno a los ritos religio-

SC"S de la SP.pu.ltura. No es excepr:ión el Código de Sol6n 1 que -

era de tipo constitucional, al mismo tiempo que ritual, entre-
mezclados los sacrificios, los ritos de las nupcias, el precio 
de las victi~as y el culto de los muertos. (1) 

Nada arraiga tan hondamente en el espíritu de un pueblo e~ 
mo la organización de la familia, que es la resultante de moda
lidades especiales a cada sociedad y se vincula estrechamente -
con el medio en que ésta se desenvuelve. 

A.- DE:<EC!iO GP.!EGO. 

Espart;. y htenas, dos civilizaciones griegas muy dis-::i:ntas 
por cuanto ~ la familia y a las instituciones jurídicas q~e re
gularon su vida de relación, es necesario hacer esta distinci6n.. 

En Esparta el Estado intervenia hasta en los más mini~os -
detalles de la organización de la familia. Determinaba que los 
varones debían contraer matrimonio a los 30 anos y las mujeres 
a los 20, y que los contrayentes tenian que considerar la sa-
lud y el carácter de sus futuros, dado que los mismos se refl! 
jarian en sus hijos. Con el mismo fin los maridos pe.rmi tian -
que sus esposas tuvieran relaciones sexuales con hombres exce2 

(1) De Coulanges, Fustel. La Ciudad Anticua. Estudio Preliminar 
de Moreno, Daniel,. O.F., Hlxico., Edit. Porrúa, S.A., Sex
ta Edici6n, 1986, Pág. 230. 
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El Código Moral y Familiar Espartano tenia ese trasfondo. 

El padre tenía un derecho absoluto a eliminar a su hijo recién 

nacido, si e1 mismo nacía defectuoso, y lo hacia en forma ri-

tual, despeñandnlo desde el monte taigeto. Los que vivían eran 

educados en una escuela de gran severidad, que tenían por pro

pósito endurecerlos tanto física como espiritualmente. 

El celibato era considerado como un delito y quien maria 

en el, quedaba aut.omáticamente privado de una serie de venta-

jas y honores. En la misma situación se encontraba el hombre -

casado que no había engP.ndrado hijos, pero este, además, debía 

consentir que su esposa tuviese comercio sexual con hombres jo_ 
venes, que creasen para P.l una familia. 

Los padres concertaban los matrimonios de sus hijos, de -

acuerdo al ritual del rapto; la violencia era necesaria para -

la formaliz.ación del vinculo, que al matri'monio se le designa

ba con el nombre de "harpadsein", que significa arrebato, si a 

pesar de la presión estatal, aún quedaban algunas personas sin 

casarse, se les encerraba en la oscuridad, hombres y mujeres,

para que eligiesen a tientas a la compaf\era de su vida •. 

La situación de la mujer, en Esparta fué superior a la de 

sus congéneres que en cualquier otra ciudad griega. Disfrutaban 
allí de muchos privilegios heredados de al época homérica, que 

(2) S. Ruiperez, Martín. Historia de Grecia. Barcelona, Espana, 
Edit. Montaner y Sim6n, S.A., Segunda Edición, 1969, Pág.50. 
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habían quedado como resabios de una sociedad matriarcal primiti 

va. Actuaban frente a sus maridos con naturalidad y desenvoltu

ra, y podrían intervenir en todos los asuntos aún los más i~por 

tantes, Tenían derecho a poseer bienes a heredar y a transmitir 

la propiedad, ya fuese en vida o por testamento. Educaban a sus 

hijos con gran rígid~z. para que el exceso d~ cariílo no pudiese 

ablandarlos o sensibilizarlos¡ sabían desde el comienzo, que -

sus niños no les pertenecían, que su verdadero dueño era el Es

tado. El divorcio era poco frecuente y mal visto. Y como el 

amor era más un deber que un placer, se imponía la monoga.mia, -

salvo por razones de euQenesia. (3) 

En Atenas las relaciones humanas se desarrollan en una at
m6sf~ra de mayor suavidad. Varían los intereses del Estado y v~ 
ria también la organiiación de la familia. Esta estaba compues
ta por el padre, la madre, muchas veces una ''segunda esposa•• -

oficializada, los hijos tanto solteros como c~sados, las hi;as, 
los ~sclavos y las mujeres y esclavos de los hijos. El padre -

disp~nía de amplios poderes¡ podía abandonar a su hijo recien -
nacido, lucrar con el trabajo de sus hijos menores y resolver -

el matrimonio de cualquiera de ellos. Los hijos varones se lib~ 

raban al casarse, pero las mujeres pasaban de una situación de 
absoluta dependencia junto a su padre, a otra similar en la fa

milia de su marido. Las atenienses, no podían contratar ni con
traer deudas, tampoco podían actuar en juicio. No estaban capa

citadas para heredar ni testar. Dentro del hogar, representan -
poco más que una sirvienta para su marido, se conducían con su
ma modestia y todas sus horas transcurrían en una'parte espe---

(3) s. Ruiperez, Martín. op. cit. Pág. 50. 
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cial de la casa llamada "gineceo". donde no llegaban extraños. 

Dentro de su reducida órbita dom~stica, se le honraba y se le 

respetaba, pero con respecto a los problemas fundamentales co!l 

tinuaba sc::-.i?':ida a la autoridad patriarcal de su padre o de su 

marido. 

El infanticidio era aceptado con toda naturalidad y si el 

padre lo juzgaba conveniente, podía exponer a su hijo recién -

nacido a l~ interperie, hasta que se muriese o alguna otra per 

sana lo adoptase. Esto lo p~rmitian debido a que tampoco .dese~ 

ban que la población ~um~ntase en forma excesiva, ya que asi -

se corría el riesgo de llegar a una fragmentación de la propi~ 

dad. Cuando el niño contaba ya con diez días de vida, el padre 

estaba obligado a conservarlo, incorporándolo al seno de la f! 
milía medianti: una ceremonia r~ligiosa y dándole un nombre. A 

partir de ~3~ m~m~nto la criatura ~ra ~duccda con ~odo cari~o 

y esmero. 

Al lle;ar los hijos a la edad adecuad~. las padres concer

taban su ma~rimonio por medio de parient~s o casamenteros prof~ 

sionales. La mujer aportaba una dote que continuaba siendo te6-

ricamente suya, ya que el marido disponía de la totalidad de 

sus bienes. En caso de divorcio debia restituirlos. (4) 

A las mujeres sin dote les era muy dificil conseguir espo
so, por lo que nos encontramos aquí frente a una versión disti~ 
ta del matrimonio por compra,con la variante de que el. marido -

era el comprado. 

(4) ossorio y Florit, Manuel. Director. Enciclopedia Juridica -
Omeba. Tomo XI, buenos Aires Argentina, Edit. Driskill, S.
A.;1977, Pág. 988. 
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El concubinato fu~ autorizado expresar~nte por las ieyes 

de Dracon, y en el a~o 415 A.C., en que el número de jóvP.nes -

varones había disminuido notablBment~ ?ºr ~:ecto de varias gu~ 

rras sucesivas se llegó a autoriiar los ma~rimonios dobles. 

L~ esposa acep~~b~ pacífi~amente las sucesivas infidelid~ 

des de su cónyuge, basando su fuerza en la l~git1midad de su -

prole. Pero su propio adulterio era considerado de una manera 

muy distinta, ya qu~ el hombre estaba obli~ado a repudiarla. -

La ley lo autorizaba a matarla, pero rara ve¿ lo hacía, ~arque 

su conducta persnnal lo volvía tolerante. 

El adulterio femenino no era la única causa de repudio o 

divorcio; el marido podía repudiar a su esposa en cualquier m2 
mento, sin mencionar ~l motivo y mediante su sola expresión de 

vol~n~ad. Pero unn d~ los motivos fundamentales, fuera del ya 

mAncionad~, era l~ ~sterilidad. cuand0 el ~s~~ril era el ho~-

bre, podía recurrir ~ la ayuda de ~lgún familiar cercano, para 

q~e le engendrase un hijo en el vientre de su mujer¡ la criat~ 

ra así nacida debía considerarlo y honrario como padre hasta -

despu4s de muerto. En cuanto a la muj~r, sólo podía pedir el -

divorcio si probaba que su esposo la tratab~ con crueldad exc~ 

siva. (5) 

B.- DERECHO ROMANO. 

A pesar de que la tradición sei'.ala el ano 753 A.C., como -

el de la fundación de Roma, la verdad es que la fecha Y los ---

(5) Ossorio y Florit, Manuel. op. cit. Pág. 988. 
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acontecimientos qu~ marcan el orig~n d~ la ciudad han quedado -

perdidos en la bruma del tiempo, y l~ leyenda de la fundación -

aceptada universalmente por los mismos romanos er~ más un refl~ 

jo de su orgullo nacional que una narración estrictamente hist~ 
rica. 

En cuanto a los acont~cimientos que precedieron a la fund~ 

ción de Roma y hasta la idea de su fundación, l~s tradiciones -
1.os embellecier1:m con poéticas leyend~s en lugar de basarlos en 

documentos aut~nticos. Los hombres de la antiguedad pueden per

mitirse mezclar lo sobr~natural con la realidad humana para ha

cer del origen de las ciudades algo más impresionante¡ y, ade~ 

~ás, si alguna nación tuvo alguna vez derecho a santificar sus 

orig~nes y atribuirlos a una int~rvención divina seguramente la 

grandeza de Roma basta para que ta raza humana acepte sin difi

cultad en homenaje a su poderío actu~: que atribuya su naci~ie~ 

to y el de su fundador a la intervención d~l dit:\s Marte. C6l 

Ahora bien, se acepta que el De~echo romano rigió, a la e~ 

munidad política romana desde su fundación (753 A.C.?) hasta la 

muerte del emperador justiniano (565 o.e.) .. 

La fa~ilia fué, posiblemente, la más fundam~ntal de las -

instituciones romanas. 

a) ROMA MONAROUIA. 

Si la fecha de la fundación de Roma, es dudosa, no hay du-

(6) Livio, Tito. Citado por Raymond, Btoch. Oria~nes de Roma.
Barcelona, EspaHa, Edi~. Argos, 1962, Pág. 41. 
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da de qu~ la prim~ra estructurad~ la comunidad primitivc rom~ 
na haya sido la monarquía. Que tuvo su origen en tres razas; -
1G. Lati:-:a, (P.hamnensesl; 2a Sabina, {Tatienses)¡ 3a.. Etrusca,

(Luc~resj. 

En ~uanto al fundamento legal de la familia en esta época 

como en ~~das fue el matrimonio. Que fue en su origen un ri--

tual rel!?ioso y un convenio contractual. Tanto los padres de 

t:~s cont:-ayentes como los contrayentes mismos tenían que dar -

su consentimiento. Los varones podían dar su consentimiento a 

la edad Ce cat~rce años y las hembras a los doce. Sin embargo 

se recon~ci6 otra forma de uni6n entre ~l hombre y la mujer l! 

bre, el c~ncubinato que era igualmente monogámico, duradero y 

respetad~ socialmente, aunque con efectos jurídicos más reduc!_ 
dos que las iustas nuptiae. 

La Ciferencia principal entre ambas instituciones la con~ 

tituye e: hecho de que del concubinato no emana la patria pe-
testad. 

El matrimonio en el derecho antiguo solía realizarse cum 

manu. acto por el cual. la mujer salia de la patria potestad -
de su pad~e (si era alieni iuris) y caía bajo la manus de su -
marido o ~erdía su calidad de sui iuris (si la tenia) y devenía 

alieni iuris dependiendo de su marido, como un (loco filiae),
y en relación a sus hijos se le consideraba (loco sororis}. -

Mientras que el matrimonio, por si mismo, no es más que una s! 

tuaci6n d~ hecho (que produce consecuencias jurídicas), lama

nu~ es un derecho. 

La manus podía realizarse conforme a las siguientes for--

mas: 

a).- Por confarreatio. Ceremonia religiosa que se lleva a cabo 
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~n pri:::!seucia di;\! diez test:igos y del ftamen dialis. 

b) P~r coemptio. Acto jurídico qu~ c~nsis~e en una venta fic~l

cia. utilizand~ la mancipatio. 

el.- Por usus. Por la simple convivencia ininterrumpida d~ un-· 
año entre el hombre y ta mujer. 

Para evitar ~ntrar a la manus por el usus, la mujer podía 
ausentarse de la domus durante tres días. Durante el Der~cho -
clásico, el ma~rimonio r.um manu qu~d~ abol~do y fue desplazado 

por el matrimonio sine manu, en el cual, no s~ rompen lo~ lazos 
de agnación de la mujer. con su familia original. El matrimonio 

romano dio relevancia al consentimiento de los contribuyentes -

aunque fueran alieni iuris y se perfeccionaba por el simple ca~ 

s~ntimiento y la afectio maritales. (7) 

La familia o 11 d~mus' 1 , ~ra arigin~lm~nt'2 ~l grupo de persa
nas y d~ cosas StJbri: l~s cuales un pati:rfamilias eji:rcia un po

d~r. C~mpri:ndia d~s ~lases de personas: 
1a.- El pacerfamilias, único sui iuris, qu12 no dependía más que 

d~ si mismo; 2ª·- L~s ali~ni iuris, libr~s o no libres someti-
dos a su pat'?stad~ La familia ro!"ana antigua S'l basaba en la a~ 
~oridad patriarcal, s61~ se tomaba en cu'?nta el par-.ntesco por 
1ín~a pat~rna; era una familia agnaticia. Los primeros eran la 
mujer in manu, los hijos y otros desdendi'?nt~s por lin~a masCu-
1ina; los segundos, ~ran los esclavos y, asimilados a éstos, e~ 

iificados como servi, algunas personas libres vendidas al pate~ 
familias y llamadas, en su casa, in mancipio. se vinculaban t~ 
bi~n con la familia los libertos, sobr'! l'>s cuales .. 1 jefe d,. -

(7) Floris Margadant S. Guillermo. D'!r'!Ch'> P.omano. D.F., México 
Edit. Esfing'!, S.A., o~cima Edici6n, 1981, P!g. 199. 
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l~ do"'"us ten-t.i l?S ·.ura ;:i.r:ror:.1t1,.1s, derec!:"Js de pa~ron.3.l;Jo, q1J•:> 

pr¡?t~¡v~mEn:~ i~pt¡•:1ba un1 s~jec16n muy es~re~ha-

:~ mt$~~ que la gen$ de la cual procedía, ta damos era una 

socledaC re!.\91osa. Tení:? su cuti:.o y sus f~ .. es't.l.s, sa•:ra priva<:a 

sobre tas cuales tos p.'Jnt"ífic:es d~ ta c;..1Jd.?d sólo -:enia 1in d~r:=_ 

cho de vigil!.nCia: •.:ut:o crib•Jl:J.do a tos Di Penates. proi:ec-ro-

res de ta casa, al Lar domes~~cus o famitiaris, ~veces idenl:i

ft·:.!.d~J con et fundador de ta. es~irpe,a los 01 mane~, alm.?s d~ -

los an~epasad~s y de los otros miembros del gr•Jpo desapareci--

dos: d¿ ahi, el sep•Jlcro común, por último al hogar que ardia -
en el at.rto. 

El paterfamilias era un sacerdot" y debía perpetiiar sus r!_ 
tos. !..a familia era también una sociedad civil. SIJ constitución 

au:6noma,monárquica, investia al paterfamilias, magistrado do-

méstic:-:> en virtud de un derecho propi.o, pero respetado y garan
tizado por ta ley, de toda autoridad en su casa, en la cual el 
poder público no penetraba. Su magis~ratura suponia un poder j~ 

dicial manifestado por las sentencias que pronunciaba solo o -
asis~ido por el propinqui, según los casos, con penas que com-
prendian la exclusión de ta domus, la prisión, la flagelación -
y la mu~rte, y también un poder reglamentario traducido por sus. 
decisiones, como magistrado y administrador, tanto para la épo
ca siguiente a su muerte como para aquella en que. en vida rei
naba. Así, la antigua familia romana es como una peque~a monar
quia ya que en la Roma antigua er~ como una confederaci6n de -
gens, y cada gens, como una confederación de domus, de monar--

quias domésticas. 

Esta manera de ver la antigua familia facilita la compren

sión de varios temas jurídicos. Por ejemplo, de l~ misma manera 

que la antiguedad no reconocía la doble ciudadania,tampoco podia 
admitir una doble ciudadanía doméstica. En caso de matrimonio, -
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d~bia es~ablecerse ctaram~nt~ si ta ~sposa ~n~rab~ en l~ mon~r-

qui~ d".'lm4si:lca d~l r.tar.:.d.., (mar.rifTi".'lni.., r.umman~), o si contin1.Hb·l 

siendo miembro de la do~us p~tern~. Quiz~. la fun~ión nri;inal 

~et test~mento fuera ta de permitir ~l ~onarca dom4stico t~ d~

slgnación del suc~s~r. 

Confor~e a to anterior el ma~rimonio romano no p~rten~ce -

-al ius civite, ya que el mero matrim~nio romano no produce mcdi 

fic~ción alguna ~n ta distrlbucl6n de cosas o persones entre -

t~s div~~sas ''m~narqulas dom~sticas''; ~l padr~ c~ns~rva \3 pa-

•:ria potestad sobre su hija casada con otro romano, y ta muj~r 

sui iuris que c~l~br3 un matrimonio siffiple, sin~ manu. ~onserv~ 

~l pod~r sobre sus propios bien~s. 

No ~s sorprend~nt~. a la luz de lo anterior, qu~ el matri

~~ni~ rnmano, por quedar fu~ra del ius civile, n~ revista forma 

alguna y que, además no int~rvenga en su celebraci~n el Estado. 

El der~cho romano nos mu~stra dos formas de matrimoni~ qu~ 

de ninguna manera tenían la importancia jurídica que tiene el -

matrimonio actualmente (Gayo sólo menciona'el matrimonio como -

fuente de la patria potestad). 

a) Ilustae nuptiae, con amplias consecuencias jurídicas. 

b) Concubinato, de consecuencias jurídicas reducidas, las cua-

les si es verdad que aumentan poco a poco, nunca llegan al ni-

vel del matrimonio justo. 

formas matrimoniales que tienen tos siguientes elementos -

comunes: 
1.- Se trata de uniones duraderas y monogámicas de un hombre -

ccn una mujer. 

2.- Lo sujetos tienen la intención de procrear hijos y apoyarse 

mutuamen~~ P.n los lances y peripecias de la vida. 

La famosa frase de que el consensus y no el concubitus hace el 

matrimonio, significa, quizá, que el hecho de continuar armoni-
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zanC".'I <consentir y no el hecho de c·cmpartir ~l mismr:i 1.-:r:ho, i:!S 

ta base de~ ma~ri~~ni~). 

1.- h~bas f~rmas son socialNente respe~adas. y para ninguna d~ 
el.las s~ exiglan form~\id~des jurldi.cas o ínterv~nción esta~al 

·:t.tgYna. Es'ta.s anti!;uas uni.or.es "vi.vidas", no cet~t.radas an for

ma juridir.a, y ~enian pocas cons~cuencias juridicas. 

?ara tas ius 1:as nup1::!..a~. la c.,nvivent::ia sexu~l. d~b~ cal.:.f:f:_ 

~~rs~ d~ concubinato ~n s~n~ido rom~no, n? en ~l m~dern~. Sin -

~mbarg~. l~s c~nyu9~s pued~n d~clarar ~xpresam~nte que su ma~r~ 

~r~:~ debe consid~rarse como una unl6n sin c~ns~cuencia jurid:
r.~s, a~nqu~ 5¡ con pr~~~nsi~n d~ per~an~nt::ia¡ es decir, como un 

c~ncubina~o. El cons~nsualismo ~n es~a materia retr~cede lenta

m~n~~ ~n la ¿poca cris~iana, hasta qu~ el concilio Tridentino -

(15631 concede el triunfo definitivo a un sev~ro formalismo.(8) 

Además, dispqrsas en las fuentes, enc~ntramos algunas r~s
tricciones más que son, por tanto, requisitos de carácter n~ga

tivo. Ast, et justo matrimonio no puede celebrarse entre adúlt! 
ra y amante, entre raptor y rapta~a. 

Los efectos juridicos de las iustas son los siguientes: 

1.- Los cónyuges se deben fidelidad. A este r~specto, el dere-
cho romano trata más severamente a ta esposa que al marido, ya 
que la infidelidad de aquéttá introduce sangre qxtra~a qn la f ~ 

rnilia. Las "aventurasº del marido,. siempri? qu~ no tengan lugar 
en la ciudad de1 domiclio conyugal, son causa de divorcio; en -

cambio la mujer adúltera comete siempre un delito público. 

(8) Floris Margadant s. Guillermo. op. cit. Págs. 198. 207. 



2.- El d~ber reciproco de hacer vlda gn l'.:l"lmón. 

3.- L.,s cónyug~s S'= dabqn mu•;u¿i.m~n1;e e.tim~nt:,.,s. 

4.- La pa~ria poces~ad, ~n ret~ción ~ tos hijos. 

5.- Los hijos de jus~n ma~ri~.,nin siguen ta ~ondi~ión social 

Cal ~~dre (pe~ ejemplo, ta cendici6n senctorl~l). 
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6.- La p~ohlbición d~ d~nación entre los cónyug~s. Fara qu~ n., 

su prl•1en recipror:am~n 1:e de sus bigni:s por 11utuo amor. 

7.- Ad~más, d~sdq ta ép.,ca de Augusto, se prohibe a ll espos~ -

qug salga fiad.,r~ dq su marld ..... 

8.- IJn r:ónyug~ n0 pu-=de ~ji:rcer i:ontra g\ rytro una ar.ci.An pl"lr -

r,...b,,. 

9.- En ma~eria civil la r:nnd~na qu~ 0bcqnga un c6nyugg contra -

et otro, no puedg ir más allá de las posibilidadgs dg la partq 

vencid~ (beneficium r:~mpetentlae). 

10.- En caso de quiebra o c~ncurso del marido. sq pri:!sume que -

cuanto haya C'.dquirido la esPQsa en el matrimonio, pr,.1ci:!de del -

marid~ y ~n~ra en la masa de ta quiebra. 

11.- La viuda pobre tiene ciertos d~rechos bastante limitad~s a 

la suc~sión d~l marido, si este muere intestado. 

12.- La adfinitas con la suegra, o el su~gro, crynstituy~ un im

p~dimiento para matrimonio con ~.stos, después de disolv~rse ~l 

matrimonia del que surgió esta Forma de parentesco. (9) 

La muerte de uno de los cónyuges disuelve el matrimonio. -

como es lógico. Además se disolvía el matrimonio por declara--

ci6n unilateral, hecha por uno de los c6nyug~s (repudium). Los 

romanos consideraban qu?. no debía.subsistir un matrimonio si -

una de las partes se daba cuenta de que la affectio maritatis -

había desaparecido. No tenía validez ni siquiera un convenio de 

(9) Bialostosky, Sara. Panorama del Derecho Romano. D.r., H~xL
co, Text~s Universitarios, Primera Edición, 1982, Pág. 90. 
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"" div'=>rr:iarso:. /,l tad.., c!<::l !"i:pud!.t11n 1:nr.:r"lnr.ram1:"1s la dis.,t'uci..Sn 
d<::l ~a-:~t~~ni'l ?r"lr ~u:~.., c~ns-=nti~i-=n:'). 

gn '!l. d~r..¡r:h.., ro"!".A.'lo ":r.r:..,n":r-;lm~s, d'=Sd';! s·.Js c:0mi":!nz.,s, un 

~iste~a es~ríc~~~en~e ~a~riarr:al; sólo el. p~~en~esco por l~n-=a 

p!lwrna. c· .. ~n-e:. en Ce!"echo. como ya s~ c. :n":nc¡o~..;o.':i". ;... r:.,ns.c:!cui:n. 
ci~ ~e et lo. cad1 pc~son~ cl~ne sctami:n-:~ d~s abu~tos: Los pa-
Tt::-r.cs. ;:'lS f,i:rrnancs U':erinos no Son 11ho:rmf.nos"; ~n c;-.;:.:ribio, lOS 
~~r~~nos ~ons~r.gutneos n~ s~ distingu~n jurid~~~~eni:-= d~ t0s 
h~rmanos ?Or ambas lin.c:!as. ~r.c. 

Es":~ sis~~ma se llama a9naticio. El modern" en cambio, no 
~s ni matriarcal ni agnatic!~. sino qu.c:! es cognatir:io, es deci~ 
recf')ni:"ce ~l parent~Sc'), 1.:ant" p")r lir.ea materna como paterna, y 

dá C'=>m'=> r~sultad") la familia mixta. En materia de par~ntesco se 
distingu~n tas sigui'ilntl?s· posibilidades. 
a) Par~ntesco l?n linea recta ascendente (parentes) o d~scendent~ 
(liberi). 

b) Par~ntesco en linea colateral Ca través de hermanos propios o 
de hermanos di? ascendientes o descendientes). 
e~ Parentesco entre afines, es decir, entre un cónyuge y los pa
rient:'!s l!n linea recta o colate

0

ral del otro. Si ~stl? último pa-
rentesco se extinguía, al disolv.c:!·rse el matrimonio l?n que se fu!!. 
daba. es cuestión que se presta a controversia. 

En cuanto a la computación de grados, ~n materia de par~n
tesco, resulta la regla: quot.generationes, to gradus, o sea. -
hay tantos grados como generaciones. Para aplicar ésta al paren
tesco colateral, hay que subir al tronco común, de modo que los 
hermanos Ion parientes colaterales en segundo grado; los tíos Y 
sobrinos, en tercer grado; los primos entre si son parientes en 

cuarto grado, etc. 

El r~gimen patrimonial del matrimonio romano. 
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J... '::st;.q resp!:!C".:f"I, ~l d':!ri.:ch., rcvidqrnl".\ dist:.ingu':! dos po"sibll!. 

dad~s fundam'!nt:.at~s: L~ s~p~raci~n d~ bi'"!n~s·y ta soci~dad con

i''J~~t. 

~t ~e~ec~o ro~ano. e"p~ro. es algo más C"lmpticado én es~a 

~·1te-rL~ ·y d&.s-cingu~: 

~l La s~paraci~n ~~ 1:at, qui-! r~sul~a d~l matrim,,nt., s:n~ ~anu, -

si~1:1pr'"! y t:uand,... 4:s,...'"! ""' S'"! r:"mbi..n'"! r.."n un c..,ntra':" d~ s"lr~'"!~ :-.d. 

Si la ~spl"\sa t:.i~ne un patrim .... ni., pr~pio, por s~r sui iuris, d~ 

•;.,dos m,,d.,s. su mai:rim0ni".\ "" l'"! quii:a la libri:? admtnistraci6n 
d~ ~st;.q (lf'\S parapherna). 

b) Una s~ci'!dad parcial o t1Jtat, di:! bien~s aportad"s ., dq gana!!. 

ciates que pued'"! resultar de un c.,ntrat? r'!spectivo entre t~s -
ciSnyuges. 
e) La c~ncentraciAn de todo el patrimoni'J de le~ c6nyug~s ~n -

las manos del marid~. c'Jmo resultado de un matrim1'nio .r:urn manu. 

d) Estos tr~s regim"i!n~s se cnmplican con el sistema dotal y c~n 

las donacion"i!S propt~r nuptias ,· que producen dentr1' del patrim.2, 

ni~ del marido un subpatrimonio especial, 0 sujeto a un régimen -

particular. (10) 

La dote. 

Nuestro Derecho, no reglamenta actualmente la dote; y, si -

habla d'! las 11 donacit;)nes antenupciales", lo hace s6lo para dar-

les un lugar esp~cial dentro del régimen revocatorio de ellas, -

pero no para crear un subpatrimonio en el patrimonio general del 

(10) Floris Hargadant s. Guill~rmo. op. cit. Págs. 213,214. 
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niar·:dr:, como cr.urria ccn 1.~ c~n~ti.c ;:rc?o:~r- nupti3s ~n el d~r~

~hc ro~an~. Segón s~ !d·::~r·.~. ~l ~'i~~~n~ r~;i~~n pa':r:~onial -

~~l ~?.t~iTC~ic ~s ~is s~n~i:1c qu~ ~l ~c~anc. ~ur-~no:~ ~l ma~ri-

1'!".r:n¡~. s-=rv:a para ayud:.!"' ~l ;:a;¡ti d..:: l<""'ls '1nt:ra domus y, ":O case 

d~ Ciso!~c{t~ ~~t T3~r~-onio, d~~{a d:sct~~rs~. Si ~l ma':!"'imo-

n:c St di5ctv~3 ~or ~u~~~~ d~t ~¡r~d~ ~ p~r d~vcr~ic, ta d~o:~ -

;;.e::::. !""t!st:lcui~se ta ~=:::es:.: 'J ::!l p?.d;~. si er;¡. por .";":U~rte: de 

"'=' l i.~. ( 11 

7u':el3 y cura~~\~. 

L3 tut@la, na~~~ com~ un poder l?Stabl~c~d., ~n in':~rés d~ -

le f;mil\a d~t pupilo, auténtir:a pr~p:~~ar~a d~ los bienes d~ - · 

~so:~. s~gún ~l s~n~im~~nto jur{dico primLtivo de ':antos pueblos 

antiguos, si--:-npr~ inr:lLnad.,s a la -::.dea de una copropiedad fami

liar. Do!.? aht la intima relaci.)n entr~ la sucesién y la tutJ.?ta,

Foc~ a p~c~. s~ convi~rte ésta en un ~argo establecido en ben~

ficio del pupil~. O~ un derech~ del ~u~or, un poder jurídico, -

un munus, pasa a ser un onus, una molesta obligación a la cual 

el nombrado puede sólo sustraerse alegando y c~mprobando una -

causa de dispensa (edad, enfermedad, otras tut~las a cargo d~l 

n.,mbrado, altas funciones, ~te.). En intima relaci6n con este -

desenvolvimien~o de munus a onus, de asunto familiar se convi~! 

te la tutela ~n materia pública. 

La diferencia entre curatela y tutela en el derecho romano 

es una cuesti6n que se presta a cootroversia. El r~frán romano -

tutor datur personae, curator rei, es de dudosa interpr~~aci6n.-

(11) Lemus Garcia, Raúl. Derecho Romano. D.F., México, Edit. Li!!!_ 
sa, 1964, Pág. 92. 
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Par.?. prot¿ger al p11pi..to con:ra el -.:•J":.Jr, s-a prohibe a ~s :¿, pr~ 

·:• .. s:?m-.!n:e, :oda in-;:¿rv(\nción ·~n lo q 11e so:- r-:fiero a la sat•Jd o 

; la .;:d•i•:.?ción del pup-:.lo. 

3-: ha pr.;::~nd1d"J que la :u:~la ¿s:aba td~ada para Sl:uac12 

n~~ no:"~at~s. como la infancia, imp 11b~r:ad, s¿xo f~menino, T"...;:~ 

1:!"::.s '1'1".! ta •:11r3.:eta ~-=rvta para r<;>"1€'d.0...?.:" ;:;.:cu~·:::..':!r:--:s .¿-x·:cpcto

nal~s c:,o la pr~digaltdad, la locura. o la tn.;:xp~~ien~1~ d¿ a1 
;•1n.:>s ;::i 1'ib~r-·:!s '7'.·.?nor-es de vi:"..n:• .. ctn•:o 3íl."Js. 

Tambi~n se ha s•1ger1do que se :ra~a de una d1fgrencia, ori 
ginada ~n tiempos muy re~otos, en que era g€'neral la costt1mbre 

de hacerse j1isticia por propia mano, y que el :utor era un hom

bre fuerte que pro-:egia a infantes, umpúberes y mujeres, mien-

t:ras que el curador era. un sabio consejero para personas fisi-

..::amente capaces, pero mentalmente algo débiles. 

De ninguna manera, la distinción romana entre ambos conceE 

tos no corresponde a la actual. En el derecho moderno, el cura

dor es una persona que debe vigilar al t:utor, un medio más de -

protección del pupilo en contra del tutor. Por tanto, en el de

recho romano, un incapaz tiene, en algunos casos, un tutor; en 

otros, un curador. En cambio, en nuestro derecho moderno, el i~ 

capaz tiene conjuntamente un tutor y un curador. 

En cuanto a la mujer, el antiguo der.acho la colocaba bajo 

t•Jtela testamentaria, tegítima o dat1va, con la particularidad 

de que su padre podría permitirle, por testamento, que ¿lig1e-

ra a s11 propio tutor, mismas que se daban de la siguiente mane

ra: 

a) Te~tamentaria. A través del testamento, el paterfamilias de

signa al tu'tor de los impt'1beres. F.l tutor así designado no es:á 

sujeto a información y no debe presentar la cautio. 
b) Legi:ima. A falta de tutor testamentario, la ley deéenviral 

senala que deben ser tutores los agnados más próximos, Y a fal-
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ta de éstos, los gentiles. 

el D~tiV3. A faltad~ t~to~es ~es~e~on~ario~ o legítimos, un~ - . 

!.e:< Ati t ie, disp•;so q1,,1e en Rorr.a el pre'1:'or 1,,1rbano nom:.nase un -
"'[utor (-Cu'Cor at:: lt.3.no o d?t:ivo). 

~esde la Ley de las XIt ~abl3s, s~ constderaba q~e los lo

e.os eSL.Jb.'.!.n :n·::..p.:'.·:'~i:.1dos paf'.? ~C't"uar y q11°.:- d¿.bLrn C.S"tJ.r sujc-

~os a un curad~r (cura~or fur~os1). Ori9:nalmen:e s6l? p~d~an -

se~ curador~s tos ~~nad~~; pos:er:or~en:e. el pre~or n?~br~b~ -

cured-:>r n::> sólo a 1-?s f 1Jr:;.;s: sino tamb;..?n a los sordorn 1Jd.7J;:;. -

T~"'lb·~·}n se consid¿.raba pr:.,d:s;os a 1-:is q 1Je d1s1p3ban 1:-s b"1.;in.;-s 

?rO·:~den:~s d~ la suc0s16n l¿9i:1mas d¿l padre o del ~bueto. En 

~s:)s casos, se l~s cons1d~raba en ¿stado ~e :n:erd1cción y ~e 
l~:~ nornbraba 110 1:urador. 

•En ta ~poca posclásica, la curatela y la :utela se rigen -

p.::ir tas mismas reglas de remoción. exc•Jsas. cauciones. ltmt":a--

1:i.::>nes, '?te. 

b) ROMA P.EPIJBLICA. 

La transformación· del sistema político romano fi;e imp 1Jeso:a 

~in duda por las necesidades políticas y económicas :mperantes. 

En plena época republicana la conventio in manum podía ce~ 

binarse con el matrimonio mismo. pero :ambién podia hacerse con 

independencia de todo matrimonio. "En este último caso. la insc1 

tución servia para que una mujer se liberara de una tutela des~ 

graciable .
1 

La conventio in manum se verificaba de tres modos: 

a} Como consecuencia automáLica de un matrimonio cel~bra--
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do en forr.ia d .. } ta confar:-e~i:io, cereljloni::. retigios! ien h·)n•::r d~ 

lupitcr Farr~•Js, ~n ?r~s~n~~a d~ 1Jn fla~~n d~ J~piter, y d1Jr!n

i:e ta cual tos cóny•Jges Cet:i,_n co-e!" •m p~~-=et de 'tri'Jo. Aqi;l -

p~r'".!'>.:::, ! pr:.:":'1•.!ra v:.s·;a, q 1J·.::: .. ~s ;m3 cetebrai:::.·Jn f')rrrat d .. .! 1Jn m~ 

t.rlrnor.io. ~ero, .:.n~\.:z;tnd·:. ta flgur~ r..:on ':'l.!s cuidado, a.p.,.rec.e -
que te f or~a t se. debe al e le-en to c~nv~n ~ io in m..?nu~ y "'' a t -

ote~e~to ··~a~rimonio''. 

bJ :~ ~~n~~n~::.o in ~an·J~ p•Jd·' ~c~ar ta r·~:--3 d~ •Jn~ ~o-emE 

tio, ~cto sote~ne ~n q•J~ in~~rvien~n el an~i;uo p~~~rf~m!t!as -
d~ ll n•:~id y ~l OIJ~VO. 

e} Tamb!~n pu~d~ la man1Js res1Jltar del usus, prlr ~l c1Jat -

una ~sp?sa, p".lr ~l h~cho dt? convivir :'..n!.nt:errumpidam~n!:e can su 

mar!d'"> durante oel 1jl!:imo año, i:ambia su naci.,nalidad dont~si..:!ca. 

Aun despu~s de caer en desuso la man•Js, ~l marido conso:?rv~ 

ba ~l poder en el matrim~nio romano, (interdictum de uxore ~xhi 

b~nda), y la tremenda decadencia social e intelectual de la mu

jer en la ~poca postclAsica, condenando a la mujer a los h1Jm!l

des placeres del hogar, y pon!a la realidad social en ar-mt:1n!.a -

con el derecho. S6lo jusnaturalistas de la época de las luces,

cr.imienzan a dudar si tal situacióri de inferioridad de la mujer 

corres pendiera realmente al derecho ••natural". 

La adrogatio, a travtSs de la cual se pcrmi":~ que 1Jn patt!r

familias adquiera la patria p~tcs~ad sobre otro paterfamilias,

por ejemplo; su propio hijo natural. en cuyo caso la adrogatio 

servia como un sustituto del moderno reconocimiento. 

Durante los primeros siglos republicanos, el d.ivorcio '!ra 

raro, y, a casusa de cierta vigilancia por parte de las autori

dades gentilicias, de los resp~tados consejos de familia. o de 

los censores, hubo pocas complicaciones en relación con la dote. 
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Cuand" der:a .. ? el pres':i.!!io de ta gens y ta !.nst:tuc!~n d·~l 

censor, a fin•?s d·; t.:t época rep1Jbt:.r:ane., •.::t pr•:-t;1."':r ere.a a es-:e. 

::.n la act.i.o rei. ~xori le. e:.on-::edi.end•'."I a \.?; esj)·,s~=i. ri:-pud:.:!d.:-'\ --

1;na acc~6n p~ra rec1Jp~rar su ¿ote; tlptco ~jemplo d~ como et -

?re"tor pedí~ crelr n)r!'Jl..:?S d .. _:- d·.::r 0:-1.:hc civ\.t, m~di.ln~e m·:-did.:'.s -

?r~c~sat~s p11bt~c~das ~n S'J edicto. F3.ra qu~ ~s-:a ~cc~~n n·i r:~ 

rer:i.era d·~ ef'ic~"'.;i3. pr.!<.cti.c ~. et tegisl~d.,r tof!\.;-.b;i: m0.::didas so

bre ta .;i.dm:.n:.str¿o.ct.~n d·: t.:;i; dote d1Jr~n':&? .. ,::\ ma!:ri!T1•::nio. 

F1'r lo q1J~ s·~ rcfi•:-r•:-, a tas onioncs 1.i.br-es o Cr.)ncub:nato, 

q•Jc sin duda si~mpr~. habian ~x!stido ~n Roma, ~n mayor ~menor 
proporción, so? mut+.:ipt:r:aron hacia el final de la rep1jb1ic3, -

has~a ~t punto d~ que algunos han v:sto en el las una unión jurJ:. 

d!ca inferi1'r at ma~rim1'nio y consagrada por Augusto, reforma-
dor de las costumbr~s 1 como compensaci6n conced!da a las perso

nas ~ntre las cuales sus l~Jy•:?s prt.."hibí.an el. matrimoni0. 

e) ROMA IMPERIO. 

La república romana que, para conser.var su existencia, tu
VQ que recurrir a la dictadura de Julia César y á la creación -

del poder triumviral, se encontraba en una crisis politica qu~ 
dió motivo á adaptar una nueva forma de gobierno, verdaderamen
t~ monárquica, con el nombr~ d~ IMPERIO, que nació después del 
segundo triumvirato, en el cual, C~sar Octaviano qued6 solo !n
vest!do del poder dictatorial, MtJtH"tos Brut., y casio de$armado 
el pueblo, estrechado Pompeyo J.?n Sicilia, depuesto Lépido, mil~!: 

to Antonio y no quedando otro jefe del ejército Juliano, sino -
OctaVio,deja este el nombre d~ triumviro, se erige en cónsul, -
apar~ntando que su objeto es defender á la plebe por medio del 
poder TRIBUNICIO; no se declara inmediatamente ei solo árbitro 
de los destinos del pueblo romano; pero en un periodo relativa

mente corto (A.R. 753 á 741 ), se hace revestir de todas las ma
gistra~uras principales: primero por cinco a~os, después por --
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d!ez, l!~~And0se a ~..,nf!rmdr s~s ?"d~r~s h3~:a su m1J~r~~; c·,n!l 
rié~~~l~s~l~ et ~~:•Jl~ d~ A~G~STO y ~t ~~ S~F~E~O FONTIFICE. --

~Oi. t!l preceder, O~':~V~Q no ~eS':t"~yÓ l~S ~a;~s:ra:1Jr!S d~ l;, -

re;>úbti.ca, s~r.o q1.:~ pr•)".:lJ:"~ s1J '.""eL!"'.ión y q1J•..:' ~ •?l se r.:·,nf:.ri.e-

sen ~o~~s. ~ard f·irmar ~s~ 1Jn ~·)1~r abscl J:o. En ~•Jan~o !l ~l:~ 

·.o :e :::-:F=:?.;..;, 1:-~. sii¡niflr;ab~ sol..:.-:o~n:e :;~:::::::;..L, s:.:i q:J•..:' t.t.v:'..·:r: . 

. ·--·-- ... ~C:: !S~ ;~ l·:::s ·=~~;:.nd:ir::•:-s '.:!·.' s;s t·.?:)n•:s. ::l p·;de:· :r.i?e-

!"'\ :!.l ... ~_¡..-, ~ ~-~!"' :.:._•n pr..,r.·.:: :i.bs·1t·J-·:-; -:=. ;sa :;!l-~ 1 .n.:=. "'J•.:''J?. ~-J~~'t·:-

~n ~t ~l:~mo ~~riod·l de 1;. Jur:'..sprtJd~nc:.a r0mana, vino ! -

pr:ctamars~ ~..,m.., ~mperador ! j1Jst:.niano, q1J:'..en ~·int1Jvo & los -

p~~sas y, v~nciend.., A los vándalos. re~..,nqu:'..st6 al hfrica, des

tr•Jy6 el poder de l•lS godos en la I:alia y en la Sicitia, y re! 

liz6 otras varias empresas en la politi-:a y en la i:!encia. q1Je 

'="" dificultad pudiera haber llt~vado á término otro hombr•:>, --

cuyo mejor timbre de gl•:>ria f 1J~ sin duda, el monumento legisla

t;ivo que ha ll·~gado hasta nosotros c.,n el nombre de 11 CORPIJS JIJ

RIS". 

En ti~mpos imperiales, cuando penetran en Italia las in--

flu~ncias de oriente, y, con ellas. la tendencia a consider-ar -

el matrimonio c•Jmo un acto j1Jr'!.dico formal, los jurisconsultos 

sienten con frecuencia la necesidad de a-::entuar el tradici1)nal 

carácter informal del matrimonio romano, como nos demuestra et 

C•)rpus iuris. Sin embargo, este mat;rim1:mio que no per-tencce di

rectamente al ius civile y no reviste forma jurídica, puede Clj!!!_ 

(12) Floris Hargadant S. Guill~rmo. op. cit. Págs. 36.37. 



Si s~ -:')ns 'id•:"r :i. l.J d···~';s r··.i:i ~n.J. •.:·-:f!l•'\ 1lna P•!-G'l•.~íla" •.'n ::.d."!d -

pot~ti.t:.:?., una •.:-sp~i:i·.:- d•' :-:-.or.~"..rqu~a dc.:im·:·s-:~C.!, •.!n~:·:mc~s so:- v·~ la 

":",;:.:¡·:$ cdr.:c ·in~ n;i.:: 1Jrat:.z.dción dom·~s<::.-:.:.::. d•..:- lct '1'1ujer en ta d·:imus 

d~l ~3rido. Ccnv~n~~0 in ~~num q1JC P'~d~a t:c~b~n¿rs~ c~n ~t ~3-

-:r:~·~r.to -:i:sm·i, ?.1-';·) q1i•.:- ·~ra 1:i1iy fr•::oi:uo:-n-.:·:- ~n ta ·'.:p•"lt;.'>.. r·.:-p'lbt:-

s: ~l padr~ p1Jd 1), pcr m1Jcho t~~mpn, matar al hijJ, a f~r-

~iori. p1Jdo v~nd~rl~ o ~xpon~rlo. La venta es-.:J todavia p~rmi:ida 

por Jus"tiniano, siempr•:- qii·.:- se trat'::' de .s"!.tuacioncs d·~ ·~m•:-rg•:on

t:ia financi0ra. La ~xposic!~n es l)bjeto de una amplia y variada 

. legislación, durantt::> '.'1 baj•:> -:.mperio, y finalmen:e, -:ratada cr:i

m•:> un i:rim·.:-n. 1-"?qu.:..val>?nte al homicidio. Actualmente 1 de cst11 a~ 

pt io pod~r del padre sobre tos hijos no queda más q1Je un mod~r~ 

do dercr.:ho d·~ castigar. 

Por ser el paterfamil ias la ún!ca 11persona11 verdad1;?ra den

tro de ta familia, originalmente, el hijo.no podia ser tit1Jlar 

de der~chos propios. Todo to que adquiria entraba a formar par

te del paterfamilias, principio suavizado. poco a poco, por la 

mayor independencia de los hijos en relaci6n con los peculios -

qu~ les fueron confiados, y por la creciente frecuencia d~ la -

emancipaci6n. 

Augusto, permite ya que el hijo sea propietario de un "pe

culio castrense", ganado por s1.1 actividad militar, y, bajo Con~ 

tantino, se aftade a este privilegio un derecho análogo respecto 

del peculio quasi-castrense, obtenido por el ejercicio de algu

na función pública o eclesiástica. Además. este emperador con~~ 

di.a al filiusfamilias la propiedad de los bienes adquiridos p·:lr 

la sucesión de su madre, s1Js abuelos·, etc. (bona adventicia}. 



':'ra.:ándcse del •JS•.Jfr·.:i::".l l<:?;al. el padre no 
¿3 

:¿ni.a la obl:.;.::, 
0::.-:..n de ';.3.r.3.nt:.zar S'.J 1T1a:iej:>. r-ec:b:.~r.do as! 1ina •::·:rndición p:-.:v.::_ 

l·~;~ad..?. ~n ·:Ompa~a·::.·::in ·::>r: -:-: •Js 1if:"'-1•::11ar:..:. ·:om•';n y corn.-en-:~. -

El der~c~~ moderno ha r~ducid? a l! m::ad dal usufruc:o legal~-
¿~¡ ~a~:e r~~p~~~? de los blen~s de los hljos. Confirmando la -

"!.d¿.3 :"':lman.3., ¿xceptú.3. al padre del deber da dar la f:anza q•.1e d~ 

~e propor~ionar normatmen:e -::>do ~s~frtic:ua~io, pero la gran d~

ferenc:a re~pec:o del sis:ama r:>mano es ~ue alli la ad~in:s:ra-

ci-Sn y -el •.Js•Jfr•.1·:-:0 duraban ncrmalrr.en:e i:.oda la vida del p:!:~rf:;_ 

mitias. m:en:ras que para noso:ros la mencionada sit 1Jaci6n :crmi 
na normalmen:~ cuando el hijo llega a los dieciocho años. 

El pa~erfamilias era responsable de las consecuencias pa-

trimoniales de los deli~os cometidos ~or el filiusfamilias, pe
ro podía recurrir al ºabandono noxal", ~n tregando al culpable -
p.?ra que expiara su culpa mediante trabajo. 

La patria potestad que, en su origen, fue 11n poder es'::abl~ 
cido ~n beneficio del padre, se convirti6, durante la fase imp~ 

rial, en una figura jurídica en la que encontramos derechos y -
debe:-es mutuos. 

La amplia extensión jurídica, unida a la excesiva duración 

de la patria potestad (hasta la muerte del paterfamilias), era 

un rasgo típico del derecho romano que el derecho moderno no -
ha adoptado. También en el mundo mediterráneo antiguo fue cons! 
derado como una peculiaridad romana que encontraba su fundamen

:o, no en el ius gentium, sino en el ius civile. 

Con el apogeo del cristianismo, para el cual el matrimonio 
es un sacramento, se comienza a organizar la celebraci6n de -
aquél en forma más rígida, mientras que la iglesia reclama, al 

mismo tiempo, la jurisdicción en· esta materia. Desde la Refor
ma, en un país tras otro, el Estado ha ido arrebatando esta 



ju~i.sdicc.:ión a las ::.u"tori·.:!;d~s •:-::1.·:si.§.si::U::::.s¡ pr.:.-=·~s.:. c:;,•J-:- t.od.J.

'J:.."! no, !1; t~rm:.n~Co en t.od~.s ?~ri::~s. F:n :i·;~s·:ro ?-'.Í.s s~. Cl•.:-sd·: 

~.os ~riunf·:.s s:.br··.:- (''.;?r"C:>Jo. ~s d 0:.-:i.r. desde el "':'O~ent'a q11•: irn -

es?{ri~u cosmopo\~t~ ree~pta!6 l~ a~$cerldad r·~sti~~ ¿~ an-:~s.

el ~i·ror:io se ~izo ~~d! va~ mAs fr~c•Jent~. El ~~ns.:.r y~ no se 

ft'C"t:Í:\ 't.:ln"to en .:s1rn-:Ds pr.•Jcd:is, y •:'l nuevo indiv:.d1J;\\i.s-:ic, d~s-

1'1-:.n.oíl. t:i: i1;1?.:ir-:::!r.i:::! d~ l:.s consejos d•.:- f.J.:'l'i.1.·~; .. :..~. s,._,o:ied1d -

CC.n"tem;;l~O~~ el di.vo,rr.:io. r_:.;.n r:r•:'CÍ.eni:e ~nd:f•.:-r•:nc·~a. y el ?ri.n,..:!:_ 

pal .:!'·:r.·, •:r?: c;1¡,.z.~s .. ,:\ r.i>~d.:. d~l :T1ar:.d:.. a -:o:-n•:r qu1,.~ de'J('.¡lver -

l~"! dc:.-re. !.os 0.:-si:r'i.t,:;s d•::' Séneca, '!'ert.\Jlianc. y o'tros nCJs d~:riues

·.r~n qu•.:- \rJs r·:rr.ian·:is d•:'t pr:.ni:::.?~d•:.i S•J' .:asaban y d:.vvrr:::.ab~n --

10uy fro~o:uen-::·~mi:nt.·~. ta '.:an alabada def:.n!i:·~.:m de Modesl:ian.) d•?l 

rna·:r:.:r.·Jn:. . .,, i::om.) 1rna c;;in--..uni:ti.o mari.s c"t' f·~m:n.:!t:'. e"t C(.lns:Jrt:um 

~mn~s v~':ae; d:.vini ~: human: iuris i:omm1Jnic3·:ia. (1;n:.6n del -

h·..imbr•J y r:iujcr, que ~mpli.i::a s::it~daridad •?n cuan-:o a 1-":is ai:'..:.:>S -

¿e ~oda la v:.da, y una comunidad formada a la l11z d~ l~s d~r~-

i:h:,s divino y humano), no era, en tiempos de •.:-st:e jurisc()nsul':·:>, 

s!no nostAlgii:o rec•1erdo de siglos pasados. {131 

Cuando, a partir de Constantino. los emperadores cristia-

nos inic!an la lucha contra la facilidad del divorcio, no ata-

can éste cuando se efectúa por mutuo consentimiento. Más bien -

i:omba-:en el repudium, fi.jando las causas por las cuales un cón
yuge puede obtener la disolución del vinculo matrimonial, aun-

que la otra parte no consienta QO ello. En cambio, se prohibe ~. 

cuando menos, se castiga el divorcio efectuado contra la vol11n
tad de uno de los cónyuges, si no se comprueba la existencia de 

una de las causas de divorcio, limitativamente establecidas en 

C 13 l l'lori s Margadant S. Guillermo. op. cit. Pág. 212. 
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ta t•oy. 

C1Hnd:J j1Js-::n:.an~; s 1Jb·~ at "t'r·"Jr.·J. se •2'n-:1J•:>n:r¿i. con cuatro -
~l3s~s d~ d~v~r~!os, p!ra n:.n~.n~ d0 t0s ~uales s~ n~cesi~aba -
1Jn~ sen~enc:~ j•Jd:~:at: 

b) ;:"or -::•Jtpl det cóny1Jgc d•_,..,endado t.?n lJs r:asos ::p:f;.i:-3.dr.;s •::-n 
t' t 01y. 

C) S_:i ~·J:1;:; C'Jr,.$•.•n<::.'"'t~•:>n':·,;, y s::i -:ausa l>:•-;ta\, •::?n r;1;y-; ".:.!S·:.l >;;"\ 

d:v~~~:.; ~s v~t:do, ?•:!J d~ lugar a un cas~:90 d~l c~ny11;~ q1J~ 

hYb~~r1 :ns:i~:d~ ~n ~: d:vorc:? (~ipica :t~s:~~c16n de una d:! 

pos;..-::.6n l~<;at rr:nus q1~a!ll ¡J';!':"f·~-:ta). 

dl Bona ~ra:1a, es dec¡r, no basad~ en ta culpa de uno de los -
cóny1JgtJs. p•.:>:'"IJ si fundado en c1rcuns':ancias que hari.:rn inijtil -
li". C.Jntin\1ac16n del. matrir..oni·) C ::.mpor-?ncia, cau':iv~dad prolon
gada) o inmoral (voto de cast,dadl. 

J11st1niano aporta nuevas restricciones a esta materia, ca! 

tig:3.ndo también el. divorcio por mutuo consentimiento¡ pero con 
es':o va más lejos de lo que permite su época, de manera que su 

sucesor tiene que derogar las normas correspondientes. 

s610 más tarde, en la Edad Media, el derecho can6nico con

tinúa con éxito l.a lucha contra et divorci.o, decl.arando que el 
matrimonio es indisoluble por naturaleza, pero permitiendo como 
remedio para situaciones inaguantables el divortium quoad torum 
et mensam non quoad vincul.um, (diyorcio en cuanto a cama y mesa 
pero no en cuanto al vincul.o). 

Aunque tos bienes dotales pertenecían al marido, no podía 

éste vender o hipotecar los inmuebles dotales (ni siquiera con 
anuencia de la esposa, desde justiniano), y respondía de cuan·

to se hubiera perdido por su dolo o culpa, limitándose de n1Je

vo este último concepto a su culpa in concreto, como en el ca-
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sr; de la ad~:nis-:rar:i6n paraF•)rnal. 

J•Js-:iniana, ~1 i~p~r!~~r uxar:.us (pr~-:cc':.~r de las cspu--

sas) d·~r::.d:.·~ f:natmo:-n-:·J qu~ 1.a ·~sp.:;s~. que an-:•:-s s6l:J habia r.·.:>

n:d·J •rn d..:-rt:>r:ho de pr•11f.:•r0ncj.a r·~spect:o a t:.>s acr·~~dores qw:.r.')

;:r.:fa:r!os, t:•:ndria •rna hiprJ~c.-:a -:ác1"::a y pr:.v:. l•:-g::.ad~ S·-:>bre ':·.J

d~s t~s ~~~n~s d0l mar:d~. par3 9lran~1zar la r~st:.:•J-=:.6n; r~-=! 

be asi •m d•~r·~i::h:.) al de tos a-::re~dr.Jr•:s h:poi:er:.?.rios -:r.>m1Jn·~s y -

i::.irr:·.:on:·:s. C'(1!1'1:.J r•.:>sul":.~di) d·~ ta.s m·~d:.das anter1or0.:os, ·-'l d~r·~--

ch~ d~l ~!r:do sobro los bienes dotales es de ~ndol8 m1Jy cspc-

ci;.l: fl 1J-::: 0:IÍ3. ·~n':.!"•) •"?l d·~r~chr.) dt? propi.:'dad y ·~l d•! 1Jsufruc»:.J.-

(14) 

2.- EDAD MEDIA. 

Has-.:a P.l Concilio de Trento, (1545-1563), posterior a la -

Edad Media, no se cstableci6 como requisito para la valido:-z dút 

ma:rimonio su celebración ante un sacerdote y -.::estigos, p1J~s on 

real:dad, par~ contraer 1m legitimo matrimonio, bastaba con quo 

se efectuase la unión del hombre y la muje,r, acompai\ada de la -

intenctón de crear un vinculo per~anente entre tos esposos. Oc~ 

rria con frecuencia que los cónyuges y sus familias renunciasen 

a toda clase de fiestas y ceremonias, pues con ello evitaban el 

abuso q1Je se hacia de esta ciase de ostentaciones. (15) 

La inexistencia de una forma pública, religiosa o civil, -

como requisito indispensable para .la validez del matrimonio --

habría la puerta a toda clase de abusos. Las ideas reinantes e!!. 

tre el pueblo en cuanto a la 1 ibertad de las uniones sexuales, -

(14) Floris Margadant s. Guil.1.ermo, op. cit. P~g. 215. 

(15) Buhler, Johannes. Vida y Cultura en la Edad Media. D.f., -
México, Edit. Fondo de cultura Econ6m1ca, Primera Edici6n 
1946, Pág. 239. 
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tanto en lo referente al howbre como a la mujer. eran bastantes 
relajadas. y durante toda la Edad Media había gran abundancia -

de hijos no reconocidos. Es cierto que ei adulterio era ~ucho -

más frecuente entre los maridos que entre las esposas, pero en 

las capas bajas de la población no parece que las mujeres fue-
sen tampoco muy excrupulosas en cuanto a la fidelidad conyugal. 
(16) 

Es v~rdaderamente asombroso y figura entre las contradic-
~iones más sorprendentes de la Edad Media cómo, mientras de una 

parte se ensalzaban y encarecían entre los deberes más i~porta~ 

tes la virc,d de la castidad y la fidelidad conyugal, de otra -

parte se contemplaba. si no con indiferencia, por lo menos con 
·cierta pasividad, las infracciones a estos preceptos. 

Aunque la Edad Media no desconocía, ni mucho menos, el --

aboi·to ni las prácticas anticoncepcionistas, recurriendo para -
ellas. casi siempres a medios monstruosos, por lo generai se d~ 

jaba a la naturaleza obrar libremente, lo cual traia como resu! 
tado una cifra extraordinaria de natalidad, fomentada por las -
tempranas uniones matrimoniales y extramatrimoniales y po~ los 
escasos cuidados que se dispensaban a la mujer; eran rela:iva-
mente frecuentes los matrimon1os con veinte y más hijos, Claro 
está que el coeficiente de la mortalidad infantil alcanzaba t~ 
bién una cifra verdaderamente aterradora, como consecuencia del 
bajisimo nivel de la medicina en esta época, de las rrecu~ntes 
epidemias, de la miseria y la suciedad reinantes en las c~sas,~ 
sobre todo de la gente humilde, y del hacinamiento en que vi--
vían los habitantes de las ciudades; se ha calculado que, por -

(16) Buhler. Johannes. op. cit. Pag. 240. 
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:érm1no medio. sólo se 5alvaban 11no o dos hijos por cada fami--

lia. razón por la cual ya en aquel entonces tenían que cubrir -

las gentes que afluíar. del campo a las ciudades las grandes ba

jas prodl1cidas en éstas. El embarazo y all•mbramiento. el naci-

mien:o y el bautismo hallábanse rodeados de una serie de super~ 

ticiones y ceremonias seculares y eclesiásticas. de bendiciones 

etc .• la ed11cación de los hijos dependía. esencialmente de las 

condiciones sociales dentro de las cuales. n~cían. El problema 

profes1or.al :.o daba res11elto. generalmente. el mismo hecho del 

nacimiento: los hijos estaban destinados a ser, casi siempre, -

lo mismo que habían sido sus padres. salvo que los nacidos en 

las capas bajas de la población aprendiesen otro oficio o se en 

viase a los jovenes a ganarse la vida como jornaleros en la --
agricultura o en otro trabajo. Las jovenes mujeres trabajaban -
en la casa de sus padres o parientes hasta que les llegaba la -
hora de casarse. si tenían la suerte de encontrar marido. (17) 

En esta época. una verdadera familia lleg6 a constituir un 
organismo econ6mico, cuyo fin principal era el de bastarse así 
misma; cultivaban la tierra. elaboraban e1 pan y el vino. hila

ban la lana y tejían las telas. La vida de familia entre los a~ 

tesanos y agricultores. se desarrollaba en forma armónica. den
tro de un núcleo de gran cohesión. Donde la madre y esposa re-
presentaba un elemento muy útil, que gobernaba el hogar y dese~ 

penaba tareas importantes dentro de la industria doméstica. Ge

neralmente los hijos continuaban los trabajos de sus padres. -
asi se veían. durante muchas generaciones familias enteras esp!_ 
cializadas en una rama de la artesanía, pues los padres transmi 

(17) Buhler. Johammes, op. cit. Pág. 243. 
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tian a sus hijos secretos de perfeccionamiento. Comúnmen:e, 

los únicos bienes que se transmitían por herencia. eran las h~ 
rramientas afines a sus trabajos manuales, por lo que no te-~
nían ninguna importancia para ellos los problemas derivados de 
la sucesión. (18) 

En la Edad ~edia, se trataba al género femenino, en gene

r3l, c~mo ~nfer1or en derechos y en consideración social al -

masculino y, en gran parte, las cargas de la vida pesaban con 

mayor dureza sobre la mujer que sobre el hombre. Una épo~a co
mo ésta, en que las clases inferiores de la poblaci6n vivian -

en tan grandes proporciones bajo condiciones abrumadoras y en 
la que entre las clases altas imperaba de tal modo la violen-

cia brutal y que, además, consideraba la gloria de las armas y 
el sacerdocio como los dos polos de la fama, no podia ser pro
picia de 5uyo a la estimaci6n de la mujer ni al respeto hacia 

ésta. 

A.- DERECHO FEUDAL. 

La familia feudal, presentaba caracteristicas muy difere~ 

tes. con el objeto de evitar el fraccionamiento, y consiguien

te debilitamiento de los senorios, se hizo prevalecer el dere

cho de la primogenitura, de modo que, a semejanza de los bárb! 
ros, la herencia del seHor feudal pertenecía integramente a su 
hijo mayor, siendo muy precaria en consecuencia la posici6n de 

los segundones y de las hijas mujeres. 

(18) Ossorio y Florit, Manuel. Director. Encliclopedia kuridica 
Omeba. Tomo XI, Buenos Aires Argentina, Ed1t. Dr1s ill, -
S.A., 1977, Pág. 991. 
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La propiedad no era de carácter individual sino estricta-

mente familiar, y el mayorazgo constituía la demostraci6n ofi
cial de este concepto. ~a agrupación familiar era la verdadera 

duefla de la tierra, y si no concedia el goce de la misma a to
dos sus miembros, era para evitar el desmembramiento. El here

dero no tenía tampoco facultades para enajenarla, y en rigor -

de verdad era un simple custodio del patrimonio rural e inmobi 
liario perteneciente al núcleo. (19) 

Esta actitud, tanto individual como colectiva, revela el 

concepto imperante que.imponia el sacrificio del individuo en 
favor de los principios imperantes en el grupo; posteriormente 
la organizaci6n familiar, fué haciéndose insuficiente para ma~ 

tenerse como centro vital de la industria y el comercio, entre 

otras razones, por el aumento de la riqueza, de las necesida-
des de un cambio comercial, a tal punto que surgieron los mer

caderes y comerciantes, siguiendo las corporaciones, posterior 
mente a las organizaciones capitalistas. (20) 

La familia no evolucionó únicamente desde el punto de ví! 
ta de sus proyecciones económicas, como base primera de la pr~ 
ducción, sino que cambió fundamentalmente en su organi•ación -
interna y en el carácter de las relaciones que mantenían sus -
miembros entre si. 

El cristianismo y su difusión, fueron una influencia deci 

siva por medio de la cual se le otorgaron deberes al padre de 
familia respecto de sus hijos, también fué esta, la que le ---

(19) Ossorio y Florit, Manuel. op. cit. Pág. 991. 

( 20) Ibid. Pág. 991. 
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otorgó dignidad a la mujer y la indisolubilidad al matrimon10,-

evitando el derrumbamiento de la familia. 

En la Edad Media, en occidente, por un proceso histórico -

jurídico espontáneo y consuetudinario, se hizo cargo el derecho 

can6nico de la competencia exclusiva sobre la materia matrimo-

nial, de t3l modo que el derecho civil fue retirándose de la j~ 

risdicci6n sobre esta materia y reconociendo la de la Iglesia -

sobre ella, en lo legislativo y en lo judicial; fenómeno que -

los historiadores, consideran consumado desde el siglo x. (21) 

Esa competencia, real y no discutida, trajo la necesidad -

de que toda la materia relativa al matrimonio se construyese -

por las normas, las decisiones y la doctrina de los organismos 
can6nicos. 

B.- DERECHO CANONICO. 

Los organismos canónicos fueron elaborando una nutrida le
gislación, una abundante práctica procesal y una copiosa doctri 

na Juridica, además de la teológica, sobre la institución matr! 
monial, sacramento y contrato, no s6lo en sus principios funda
mentales, sino también en todos y cada uno de los detalles del 
tratamiento juridico de la instituci6n y todo ello perdur6 du-
rante nueve siglos, en realidad hasta la legislación civil deri 
vada de la Revoluci6n francesa, pues los Derechos matrimoniales 
protestantes fueron también Derechos religiosos, continuadores, 
en su ámbito respectivo, de las construcciones canónicas, como 
ramas desgajadas de un tronco. ( 22 l 

(21) Bcrnárdez Cantón, Alberto. Derecho Canónico. Madrid, Espa
i'ia. Edit. Eléxpuru. Hnos., S.A., 1975, Pag. 154. 

(22) Ibid. Pág. 155. 
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La competencia canónica exclusiva sobre la materia matri

monial hizo que se llegaran a considerar también incluidas en 
esa competencia otras materias relacionadas con ella. hasta 
llegar a abarcar prácticamente todo el Derecho familiar¡ de -
tal modo que podemos formas la si911iente lis:a de materias co! 
prendidas en esa amplittid de la competencia del Derecho can6ni 
co clásico: el matrimonio. con todo lo r·elativo a las relacio
nes personales entre los cónyuges y a las patrimoniales depen
dientes de ellas; los esponsales; las seg11ndas nupcias; las -

cuestiones relativas al estado de las personas¡ la filiación.
con los problemas de le_gi timidad y la ¡egi timaci6n; el p.iren-

tesco en toda su amplitud¡ las prestaciones de alimentos¡ las 
cuestiones sucesorias relacionadas con todO ~o anterior¡ y. -

en general, todas las cuestiones relativas a todo ello rat1one 
pecca ti afectasen al bien de las almas. ( 2 3 J 

Además, a la materia sucesoria determinada por los conceE 

tos de familia, básicos para la distribución de la sucesión l~ 
gítima. hay que aftadir la competencia canónica que se recono-
cía a la Iglesia sobre sucesiones testamentarias, con todo lo 
cual no es exagerado pensar que se dio lu9ar a un verdadero O~ 
recho sucesorio secundum canones. muy importante y decisivo. 

Respecto al Derecho canónico, Roberto de Ru99iero. expre
sa que. profundamente diversa es la concepción del Derecho ca
nónico, que reposa sobre fundamentos y bases distintas. La hi! 
toria de la institución a través de los cánones de la Iglesia 
es demasiado larga y compleja, en todas sus fases; su evolu---

(2J) Bernárdez Cantón. Alberto. op. cit. Pág. 155. 



F.SH 
Si;l\R 

TVi!S 
Di. LA 

f·rn nrnr 
i.11HUUTECA 

79 
ci6n está influenciada en la lucha er.tre 13 Iglesia y ei' Estado 

y sigue las vicisitudes de este conflicto secular, el matrimo-

nio se eleva a la dignidad de sacramento. (24) 

Según la concepc16n canónica. el matrimonio es un sacramen

to solemne cuyos ministros son los mismos esposos, siendo el s! 

cerdote un testigo aui:orizado por la Iglesia; la uni6n de los -

esposos es la imágen de una unión de Cristo con la Iglesia, y -
como ésta es, indisoluble. El vínculo es creado por la voluntad 

de los esposos, ya que es su libre consentimiento el que. genera 

la relación matrimonial; pero su consagración ante la Iglesia,
merced a la bendición nupcial. lo eleva a sacramento y como el 

sacramento ha sido instituido por Dios, y Dios mismo sanciona -
la unión, ésta es ir.disoluble. Según las palabras del Evangelio 

los cónyuges no son ahora sino una misma carne (itaque iam duo 
non sunt, sed un caro) y- la uni6n no se puede disolver si no es 
por la muerte (quo deus coniunxit. horno non separet). Esta es 
la base teológica de la relación y se pretende conciliar con -

ella la base jurídica: la base jurídica se estructura con las -
definiciones y pasajes de las fuentes romanas, pero genera con

secuencias muy diversas. Interpretando los textos en que se ha

ce alusión al consensus en oposici6n a la cópula, algunos juri! 
tas o curiales, si bien espiritualizan el matrimonio infundien
do en el la idea religiosa, ven en el mismo un contrato porque 

creen que el consensus. que en los pasajes romano's significa -
affectio marital is, equivale a acuerdo o convenCI:i6n es decir, a 

un contrato. (25) 

(24) 

(25) 

Ruggiero. Roberto De. Instituciones de Derecho Civil. Tra
ducción de Ramón Serrano y José Santacruz Tejeiro. Madrid 
Espa~a. Edit. Reus, 1944, Pág. 717. 
!bid. Pág. 717. 
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Numerosos curiales han pretendido conciliar la idea teoló

gica con la base jurídica. pero de ellas se generan consecuen-
cias y efectos de m~y diversos tipos. 

Para los romanos carecía de sentido la idea de contrato.~ 

para los canonistas parece 16gica y natural, pues según éstos.

del consentimiento de los esposos se deriva el vinculo conyugal. 

Pero el consentimiento es al contrario de lo que sucede en 
el matrimonio romano¡ inicial e irrevocable, r.o continuo ni re

novado momento a momento. Se interpreta a contrario sensu, a la 
idea del consentimiento romano, de la que se deriva la disolu-
ción del vínculo. y el principio de indisolubilidad sostenido.
se salva negando a los esposos la posibilidad de disponer del -

tan referido vinculo. 

Dado que los Cánones Sagrados han regido por mucho tiempo · 

y el sentimiento religioso siempre ha sido arraigado y difundi
do, la conciencia común, no pudo prescindir, ni ha prescindido 
en muchos casos, la idea según la cual el matrimonio contraído 
frente al sacerdote. es por si sólo válido para producir un vin 
culo legítimo y perfectamente constituido. Esto sucede en mu--

chos países católicos. 

El matrimonio es una realidad muy difícil de definir. por
que su riqueza y su hondura no son fácilmente reducibles a fór
mulas breves. Muy conocidas y clásicas son las dos definiciones 

romanas. 

Una de ellas es la de Modestino: 11 Las nupcias son la unión 
del varón y de la mujer. consorcio de toda la vida, comunión en 

el derecho divino y en el humano". La otra es la de justiniano: 

"Nupcias o matrimonio es la unión del varón y de la mujer. que 
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contiene la comunidad indivisible de vida''. (26) 

La definición más común entre los canonistas ha sido. du-

rante muchos siglos, .una adaptación de la de Justiniano: "El m~ 

trimonia es la un16n marital de var6n y mujer entre personas l~ 

gít1mas ql1e retiene la comunidad indivisible de vida''· Los ret~ 

ques tuvieron por obje~o expresar mejor el caricter propio de -

la un16n <marital), la necesidad de guardar los requisitos leg~ 

les para con:raerlo (entre personas le9í:1mas) y la indisolub1-

l1dad (sustitución de contiene por retiene). (27) 

Modernamente diversos canonistas han dado definiciones di~ 

tintas a la camón. todas ellas muy similares; por ejemplo: ''El 

matrimonio es la uni6n legitima. perpetua y exclusiva entre va
rón y mujer. nacida de su mutuo consentimiento, ordenada a la -
procrea::ión y educación de la prole ( cappello). Como puede ver

se por estas definiciones. el matrimonio es la sociedad o comu
nidad conyugal, es decir, la pareja humana en cuanto formada m~ 
diante el vinculo de uni6n entre varón y mujer, la uni6n se pr.2_ 

duce por el ·lCto de entregarse y aceptarse marido y mujer (el -
pacto conyugal. cuya esencia es el consentimiento), de modo que 

la causa eficiente del matrimonio (su productor) es el pacto ca~ 
yugal. Aunque el pacto conyugal es causa del matrimonio y no el 

matrimonio propiamente dicho, sin embargo se le suele llamar m! 
trimonio. Para evitar confusiones los canonistas antiguos a~a-

dieron a la palabra matrimonio las expresiones in fieri (para -
el pacto conyugal) e infacto esse (para el matrimonio propiame~ 
te dicho) de donde nació una clásica distinción terminol6g1ca: 

el matrimonio in fieri(haciéndose. o Se el pacto conyugal) y --

(26) Bernárdez Cant6n, Alberto. op. cit. Pág. 379. 
(27) Ibid. Pág. 379. 
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el matrimonio in facto esse Cya constituido, esto es, la pare
ja unida). (28) 

En wateria de filiación. se establecia y establece que son 

legitimas los hijos concebidos o nacidos de matrimonio válido o 

putativo. siempre q'.le a los padres. en el momento en que fue -

~oncebido el hijo, no les estt1viera prohibido el uso del mat1·i-

1T1onio celebrado antes, por haber hecho profesión religiosa so-

iemne o por haber recibido órdenes sagradas.-

La legitimidad de los hijos se consideraba y considérase -

como un efecto inseparable del matrimonio y en esa virtud los -

descendientes ql1e no reunían alguna de las condiciones enumera

das en la definición anterior. se les conceptuaba como ilegiti-

mas. 

En cuanto a la legitimación de los hijos, podía hacerse -

por el stibsiguiente matrimonio de los padres; pues fue y es re

gla general que los hijos legítimos son los nacidos durante el 

matrimonio e ilegítimos los habidos ante's de la celebración del 

matrimonio de sus padres. 

Estos óltimos podían ser natu~ales o espóreos. segón qt1e -

sus padres hubieran sido o no hábiles para contraer matrimonio 

en el tiempo en que fueron concebidos. o durante su gestación.

o en el momento de su nacimiento. 

(28) Bernárdez cantón, Alberto. op. cit. Pág. 380. 
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C.- DERECHO ISLAM!CO. 

El pur.::o de parr.ida del Islam, es la Héjira, que se inicia 

en el a~o 622 con la huida de Mahona desde la Meca a Medina. A 
la muerte de Mahoma, en 632, la Arabia está casi tota1mente so
metida al profeta. Vienen enseguida los cuatro califas de la -

familia de Mahoma (632-6611 . Se sabe que califa significa (Vic! 
rio del profeta). (29) 

El corAn es código civil al mismo tiempo que libro sagrado. 
Los tribunales no tienen otra Ley que el Corán, y en el Corán -

se 1nsp1ran los jueces para dictar sus sentencias. Quien es mu
sulman, no sólo adopta su religi6n, sino su Derecho público, su 

Derecho privado, sus costumbres; hasta toman un nuevo nombre, -

indumentaria nueva. Es una renovación total de la persona huma
na. El musulmán no conserva nada de su antigua identidad. Todo 
esto contribuye a crear una unidad profunda en el Islam. Ni las 
divisiones políticas, ni la proliferación y rivalidades de los 
califas impiden esta unidad moral. 

La familia estaba bajo el dominio de los hombres: la mujer 

considerada legalmente como menor de edad a lo largo de toda. su 
vida, gozaba, sin embargo, de garantías materiales de existen~

cia muy precisas. 

(29) Leclercq, Jacques. Filosofía e Historia de la Civilización 
Madrid, Espa~a. Edit. Sanchez Leal, S.A., 1965, Pág. 141. 



84 
La poligamia no estaba financieramente al alcance más que 

de la aristocracia. y es aritméticamente inconcebible que su -

práctica estuviese demasiado extendida; todo lo más que se pu~ 

de suponer que las acusaciones dirigidas periódicamente contra 

ciertas sectas, de promover la comed~ de mujeres. reflejaban 

la protesta de éstas contra la carestía de mujeres resultante 

del acaparamiento por la aristocracia. La poligamia existía en 

las sociedades que no habían abrazado el cristianismo y en to

do el próximo Oriente se daba el semienclaustramiento de las -

mujeres. que tenemos tendencia a considerar hoy como propio -
del Islam; naturalmente era mucho menos efectivo en las clases 

bajas rurales y urbanas dado que la mujer debía trabajar, que 
en la aristocracia que disponía de esclavos y eunucos. {30) 

Los cristianos han concebido desprecio por el islam por a~ 

mitir la poligamia. Mahoma se había preocupado de reglamentar -
las costumbres de los árabes, limitando a cuatro el número de -
sus mujeres. En cambio, el islam desconoce la castidad, permite 
la práctica de la libertad sexual. 

La ausencia de castidad es indudablemente la mayor debili
dad del Islam. La poligamia hace a la mujer inferior al hombre. 

La mujer no posee los mismos derechos. Cuando se trata de una -
indemnización por asesinato el hombre se cotiza al doble que la 
mujer. La sociedad musulmana es esencialmente una sociedad mas
culina. Como ya se mencionó, Mahoma no permite al hombre tener 
más de cuatro mujeres. Pero se refiere a mujeres legítimas, con 
las que se ha contraído matrimonio. El concubinato es enterame~ 

(30) ClJude Cahcn. Historia Universal. Vol. XIV. El Islam. ESP! 
ña,.Edit. Siglo XX, Tercera Edición, Pag. 122. 
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te libre y no es objeto de ninguna reprobación. Se consideraba 

normal el que un hombre tuviera relaciones sexuales con sus -

esclavas Y.Que tuviera hijos de ellas. 

El adulterio en el islamismo está condenado. Existen mu-

sulmanes virtuosos que no se casan, pero eso no implica que -

sean castos. Por ejemplo Abd al-kadir Guilani tuvo un hijo de 

una esclava a s~s ochenta y cinco a~os, y que ese hecho se le 
menciona como un elogio. Elsultan de Marruecos Muley Ismail, -

quien se entregaba al amor con el mismo ardor que al homicidio. 
Su serrallo albergaba a quinientas mujeres¡ se le atribuían qui 

nientos hijos y un número indefinido de hijas. Se complacía en 
mostrar a los visitantes la camada del a~o jugando en el patio 

de palacio. Todo esto debilita el sentido de la continuidad f~ 

miliar. No hay hogar cerrado Y.fijo y la herencia es floja. -

Con todo1 existe¡ se dan dinastias, pero no es de extraftar qu'e 
sean frágiles. También esto es un salto atrás comparado con la 

sociedad bizantina cristiana. (31) 

En la historia del Islam el matar está a la orden del dia¡ 

no existe la menor seguridad para la vida del ciudadano ni el -
menor respeto hacia él. Sería equivocado pensar que en el Islam 
no existe la familia. Los lazos familiares son flojos¡ la vida 
hogare~a está minada por los elementos que hemos indicado¡ pero 

la familia existe. 

3. ·• EDAD MODERNA. 

La familia es, a principios de la época moderna, un marco 

(31) Leclercq, Jacques. op. cit. Pig. 163. 
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social en vías de transformación. 

Pero ese marco social en vía de mutación es también y mu-

cho más de lo que creen los laudatores temporis acti, enga~ados 

por los da~os denunciados desde hace tiempo causados por la le

gislación reciente, C6digo civil y divorcio, un marco muy amen~ 

zado: el matrimonio representa para los hombres de entonces mu

cho más un establecimiento, en el sentido económico de la pala

bra, que una creaci6n de afecto: vida conyugal, vida sexual, Vi 
da afectiva no están muy equilibradas en una sociedad en que -

los imperativos religiosos y civiles pesan mucho sobre la vida 

cotidiana, para que sea respetada la primacía de la vida fami-

liar. Así es como la familia no es sino instrumento de una do-

ble continuidad: la del patrimonio y la de la especie: es una -

asociación no igualitaria. puesto que instituye la primacía ma~ 

culina, con el ideal de una sociedad jerarquizada llevada hasta 

la célula de base; y no sin riesgos. 

El Estado y la sociedad han ido acaparando funciones que -

antes eran propias y exclusivas de la famtlia. La limitaci6n -

del número de hijos gracias a los controles cada día más efica

ces de la procreación¡ la transformación paulatina del papel de 

la mujer en la sociedad, especialmente del papel econ6mico; la 

menor influencia religiosa, etc., son otros tantos factores que 

han afectado a la estructura de la famili~ y a su forma. La --
gran familia o familia extensa tradicional va dando paso a la -

familia reducida y compuesta exclusivamente por los padres y 

los hijos. Han sido precisamente estos cambios radicales los 

que han dado origen al surgimiento de una rama especializada 

del Derecho: el Derecha familiar. 

A.- DERECHO GALO. 

La constitución francesa de 1791 fue la que introdujo el -
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principio de que no consideraba al matrimonio más que como con-

trato civil: principio que. a partir de allí·. fue extendiéndose· 
por las leyes civiles de diferentes paÍ5es. 

Después de los n•Jeve SiQlOS, en que la técnica canónica t.!:!_ 

vo a su cargo exclusivo la elaboración y desarrollo de·todo lo 

relativo al matrimonio, ocurri6, como era natural que sucedie-

se, que la técnica civil que hubo de surgir acerca de la insti 
tuci6n matrimonial secularizada fue ~ambién una continuación de 

la canónica, no en los principios basicos, que se le cambiaron, 

incluso se la hizo disoluble, pero sí en sus elementos compone!)_ 
tes y en lo detalles de su desarrollo y aplicación. 

En un principio fueron numerosas las uniones religiosas, y 

muy pocas las civiles, lo que trajo, la multiplicación de las -

uniones ilegítimas para el nuevo Estado. A lo que contribuyó el 

propio clero, alegando que el Estado, no tenia la facultad de -
inmiscuirse en materias sacramentales, reivindicaba para la --

igl~sia, un derecho exclusivo de regular al matrimonio. 

Con el transcurso del tiempo, y a medida que se fué difun-

diendo la idea legal, de que los matrimonios celebrados salame~ 

te ante los ministros del culto eran ilegitimas, así como la -

obligac16n que se impuso a los párrocos de exigir la constancia 

de la ceremonia civil antes de dar su bendici6n y algunas san-

ciones de otra índole fueron contr1b1Jyendo lentamente para que 

la conciencia general tomara otros p1Jntos de vista más acordes 

con los lineamientos legales y jurídicos que se proponían los -

diversos Estados, que reglamentaban al matrimonio en sus leyes. 
; 

Con la revolución francesa de 1789, se conceptúo al matrim~ 

nio como un contrato, el cual se podía efectuar con la simple -

manifestación del consentimiento. Admitiendo además ~l derecho 

revolucionario, el divorcio por mutuo consentimiento. 
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Al respecto el Dr. Julián Gui trón Fuentevilla, explica que 

es evidente que la orientación y ei pensamiento ideológico de -

los revolucionarios, planteaba bases en menoscaba de la familia, 

motivo que influyeron en los redactores del Código Napoleón, y 

que la actitud de los revolucionarios franceses fué justificada 

en cuanto a la reglamen:ación fami1iar, si tomamos en cuenta, -

que eran gente sufrida y hambrienta.y que de la familia, no te-

oían sino el hecho de haber nacido desheredados y desamparados -

por ia ley. Sin embargo, las legisladores revolucionarios debie

ron preocuparse más por, legislar a favor de los desamparados y 

no permitir se in1c1ara una discriminación tan horrible como fué 

la distinción entre los hijos legítimos y naturales, que ha teni 

do tan aciaga influencia en tod~s las legislaciones, inspiradas 

en la legislación revolucionaria francesa, y en el C6tligo Napo-

le6n. (32) 

El Código Napoleón, o sea, el Código Civil producto de la r~ 

voluci6n francesa; fué creado haciendo un convenio entre el der!:.. 

cho antiguo y el revolucionario con el consuetudinario, el escri 

to, el romano y el canónico, en cuanto a lo que a familia se re
fiere. Es en la institución familiar, donde esa transaci6n está 

más seft.alada. 

Aunque en menor grado se ratifica, la disoiución del matrim~ 

nio, a través del divorcio. Se debe a Napoleón Bonaparte, la am

plia reglamentación sobre la fami~ia, sin embargo, respecto a -

los hijos naturales afirmaba que el Estado, no tiene necesidad -

de bastardos.(33) 

(3;'\) GUitrón F'uentevilla, Julián. Derecho Familiar. D.F., México 
Publicidad y Producciones, S.A., 1972, Pag. 57. 

(33) Mazeaud Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil,Pri
rr.era Parte. Vol. III. Edit. Ejea, 1959-;-p/ig. 34. 
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Estableció una a1.ttoridad marital casi absoluta. confirman-

do la incapacidad de ::.a mujer respecto a la administraci6n de -
SIJs bienes. 

Se tomaron del Derecho Canónico las obligaciones de fideli 

dad, protección. ayuda mutua, etc .• que se debían ambos cónyu-

ges. n~gándosele además a :a mJjer. el derecho a la sucesión in 
testamentaria. 

La patria potestad. se ejerció sin control alguno, termi-
nándose con 13 mayoría de edad, la emancipación o el matrimo---
010. 

La revolución ocurrida en Francia en 1830, fué el inicio -
de más de un largo siglo de decadencia en la organización fami
liar. Al evolucionar las ideas. las costumbres y el desenvolvi
miento de la gran industrl.a. trajeron como consecuencia que los· 

hijos abandonarán a sus padres para ganar un salario. Estas mi! 

mas condiciones obligan a la mujer. a iniciar la lucha por la -

supervivencia fuera de su hogar, con 10 que el hogar deja de -
existir. 

B.- DERECHO SAJON. 

El derecho alemán pertenece al ámbito del derecho concine~ 
tal europeo y tiene su origen tanto en el Derecho Romano como -
en los diversos derechos gentilicios germánicos. 

La recepción del Derecho Romano en Alemania tuvo lugar ~n 
los siglos XV y XVI, pero no supuso en modo alguno la desapari
ción del derecho alemán. Los derechos consuetudinarios alemanes 
siguieron vigentes. A partir del siglo XVIII, el derecho alemán 

vivió un nuevo florecimiento; las grandes codificaciones, el C2 
digo General Prusiano de 1794 y el código Civil aust.ria"co de --
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1811 acabaron con la vigencia formal del Derecho Romano, recup~ 

rándose toda una seria de principios jurídicos de honda raigam
bre 9ermánica. 

El Código Civil combina elementos del Derecho Romano con fi 
guras del derecho germánico. La trascendencia de este texto le-

gal queda patentizada por ejemplo en el hecho de que influiría -

tanto en el derecho civil de países como Japón y Grecia, así co

mo en los ordenamientos jurídicos de Austria, suiza, Turquía, -

Brasil, México y Perú. 

Como Alemania ha sido protagonista principal de la primera 

guerra mundial (1914-1918), y de la seg11nda guerra mundial----

(1939-1945). El Derecho de familia en Alemania sufri6 un rezago. 

No obstante, que el Código Civil. en su forma actual existe des

de el primero de enero de 1900, durante la época del nacionalso

cialismo s1Jf1·i6 algunos cambios irrelevantes, los cambios noved2 

sos se dieron en la época contemporánea, especialmente en la P.e
púlica Federal de Alemania, actualmente unificada con la Democr! 

tica Alemana, así que considerar~mos el tr~tamiento del concepto 

de la familia en la República de Alemania, dentro del siguiente 

punto. 

4.- EDAD CONTEMPORANEA. 

La familia como estr11ctura de la sociedad está sujeta a ca~ 

bies y adaptaciones que originan problemas y necesidades. las -

que varian dentro de los distintos grupos o categorías de gente; 

el nuevo régimen económico y las nuevas categorias sociales y -

profesionales en los nuevos medios de vida, no solo modifican -

las relaciones interpersonales sino que introducen el aprendiza

je técnico y cientifíco. Y por lo mismo, abren nuevos tipos de -

i·e:aciones sociales estructurales. 
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Marido y mujer se sostienen por si ~ismos, económica y em~ 

cionalmente. Para ambos el ~atrimonio marca tina desviación a la 

que los sociólogos llaman su "familia de or1er.taci6n 11 , e~i;o es, 

la familia nuclear en la que fueron cria'dps y la creación de -

una nueva ''familia de procreación''· En caso de crisis la gente 

con frecUencia vuelve a los parientes. en especial a los padres 

en el caso de la mujer, pero no hay familia extensa institucio

nalizada en que. como asunto de camón rutina diaria, se pueda -

confiar para recibir apoyo. Los lazos de la familia extensa es

tán muy limitados a la causal visita de parientes que viven en 

las cercanías; si como es el caso, no viven cerca. estos canta~ 

tos están típicamente limitados al teléfono. la correspondencia 

y las reuniones formales para los ritos de paso. principalmente 

funerales y bodas. 

La familia nuclear es prácticamente el único grupo de pa-

rentesco viable q1Je queda de la sociedad, permanece en forma .. i!!!_ 

portante en las sociedades industriales ya que hasta el momento 

no se ha encontrado un sustituto satisfactorio para criar a los 

hijos. en especial durante los primeros cinco o seis a~os. 

Económicamente la familia nuclear ha perdido casi todas 

sus funciones como unidad de producción en la eConomia, pero 

permanece como unidad esencial de consumo para un amplio campo 

de productos, desde casas hasta automoviles, aparatos domésti-

cos, vestuario y alimentos. Las escuelas han tomado parcialmen

te algunas de las funciones educativas de l~ familia. pero la -

mayor parte de los niños reciben el grueso de su primera sociJ

lización en grupos de familias nucleares; aquellas que no están 

severamente impedidas. 

Por otra parte todos los Estados, tienen ideologías. Estas 

óltimas a su turno, alaunas veces (aunque no siempre) convocan 
contraideologias, que ~i sus proponentes tienen éxito, pueden ·· 
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:1e9ar a ser la ideología legitimadora de :a nueva c~ase gober

nante. Las ideologías se empe~an en hacer creer a la gente que 

las relaciones de explo':ación desigua:.. son mut 11amente benéficas 

ya sea porque. en al9~n sentido. son análogas a las relaciones 

de autoridad dentro de iJna familia donde ::ada miembro lleva al 

máximo su propia adaptación al contribuir a la de los otros --

miembros o si esa ficción pierde toda credibilidad. porque el -

cálculo de interés reciproco s•1braya las interacciones. El pa-

terna:..ismo admite la existencia de la desigualdad. la da por h~ 

cha: pero j11stifica la autoridad y el poder al través de la fis_ 

ci6n del paren:esco. Las ideologías ''democráticas'', ya sean 11-

berales o soc1al1stas, ~bandonan la ficción del parentesco. --

pero ~rean la de la ig•ialdad. El Famiiismo o el paternalismo es 

compatible con una ldeologia de equidad ya que las desi9ualda-

des del poder son escandalosamente obvias en todas la familias 

humanas. La transición de naciones e:s:ados agrarios, pequei\os, -

culturalmente homogéneos a estados mu:.':inacior.al.es.grandes. het~ 

rogéneos. burocrlt1cos. industriales. hacen al paternalismo cr! 

cientemente obsoleto como ideología. La suprema hazaíla de las -

clases gobernantes de las sociedades. ~ocialistas o capitalis-
tas, ha sido e'4 hacer creer cuando menos d•Jrante alglm tiempo.

a algunas personas que viven en paises 11 democraticos 11
• que las 

relaciones fur.damentalmente parásitas son s1mb1oticas y están -

basadas en la elec~ión y la reciprocidad más que en el poder y 

l.a coe rci6n. 

A.- DERECHO FRANCES. 

Francia es una Rep~blica indivisible laica, democrAtica y 

social. Ella asegura la igualdad ante la ley de todos los c1ud~ 
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danos sin distinción de origen. raza o religión. y respeta to--

das las creencias. ( 34) 

Desde 1946, f"ranc1~ ha contado con uno de los programas de 

asisten.:1a a la familia más avanzados de Europa. Esta politica 

se esta actualizando ahora para reflejar la evolución de las e~ 

tructuras familiares. 

La familia francesa de la actualidad ya no es 11r.3 jerar--

G1Jia estri.:ta ba~ada en la a•Jtoridad paterna. la vida familiar 

es conformada conjYntamente por el padre y la madre y la clave 

est.3 dada más por :.a responsabilidad que por la autoridad. 

La proporción de divorcios contin~a siendo m11y baja en 

Francia. comparada con :a de Suecia o los Estados 1Jn1dos, sin -

embargo ha aumentado ei rn."1mero de parejas que se divorcia a una 

edad más temprana y la duración de los matrimonios es consecue!:!. 

temente más breve. 

Las propias familias son hoy más reducidas, con un prome-

dio de 2,1 hijos. por familia. Muy pocas parejas deciden en Fra!:!_ 

cia no tener hijos y el 88% tiene por lo menos 1in hijo. Las fa

milias extensas se enc,1entran más frecuentemente en la cima y -

al pie de la escala social . 

El número de mujeres empleadas fuera de la familia es un -

reflejo directo del tama~o más reducido de ésta. En la actuali

dad de cada dos mujeres en el grupo de edades de 15 a 64 años -

(34) Art. 2o. De la Const1tuci6n de Francia. adoptada en el re
ferendum del 28 de septiembre de 1958 y promulgada el 4 .de 
octubre de 1958. 
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trabaja fuera del hogar. IJn cre::1ente número de mujeres trabaja 

por propia decisión más que por necesidad y a menudo tienen hi

jos pequeílos en el hogar. 

Las relaciones sexuales se consideran cada vez menos como 

destinadas primordialmente a la procreación y están menos rígi

damente ligadas a la institución del matrimonio. Al mismo tiem

po, la cada vez más frecuente decisión de aplazar el nacimiento 

de hijos ha venido acompaílada del reconoci~iento del derecho al 

uso de anticoncept1'los. 

En Francia la política del gobierno. basada en el concepto 

tradic1onal de la familia con la madre en el hogar, ha sido --

siempre de estim11lo a los nacimientos. Sin embargo, en vista de 

los cambios ya mencionados habidos en estos años recientes, ha 

habido q11e realizar reajustes en esa polit:ica. 

La r11eva política familiar fue adopt~da por vez primera en 

una reuni6n de gabinete el 31 de diciembre de 1975, posterior-

mente reafirmada en junio del afto sigt1ien:e por el presidente -

Gi~card d' Estaing. Esa política ~e propusó c11atro objetivos: 

a) Mayor adaptación de los subsidios familiares a las necesida

des de la familia. 

b) Sanción de un escatuto que englobe los derechos sociales de 

la madre; 

e) Mayor compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar; 

d) Reconocimiento de las necesidades familiares en aquellas po

liticas que afecten la vida de las familias {vivienda, calenda

rio y horarios escolares. esparcimiento para los niaos vacacio
nes familiares,trar.sporte, etc.).(35} 

(35) Piem y f. Tomiche. La Documentation Francaise. París, Mau
ry Impr1meur S.A., 1965, Pag. 54. 
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Presentación por maternidad: 

1 .- Ayuda financiera: toda mujer -amba?"'azada, casada o no.

tiene derecho a subsidios pre y postnatales a condición de que 

la madre y el niño concurran a recor.oc1mientos médicos periódi
cos gratuitos. El parto y los gastos conexos se pagan en su to

talidad si la madre está protegida por el plan de seguro esta--

1·al: en el caso de las madres no ase7 1Jr3das q•Je padecen necesi

dadas f1nanc1eras. hay un programa de as1s:enc13 médica. A las 

madres lactantes se les abonan subsidios ¿~1rante cinco meses, -
durante los cuales las madres solteras y s 1.1s hijos pueden alo-

jarse en hoteles u hogares estatales. 

2.- Seguridad en el empleo: las mujeres que trabajan tie-

nen derecho a 14 semanas de licencia por ma~ernidad, seis antes 

del parto y ocho después durante las cuales perciben el 90% de 

su sueldo diario. No pueden ser despedidas a causa del embarazo 

ni hasta doce semanas después de haber vuelto al trabajo. La -

ºlicencia de maternidad 11
, en virtud de la cual la madre recien

te podrá tomar seis meses de licencia sin sueldo. renovables -

hasta tres veces. para estar con su hijo. Se le garantiza el e~ 
pleo. Las funcionarias públicas han tenido derecho a es te tipo 

de licencia en Francia desde el dia 9 de septiembre de 1976. -

(36) 

Subsidios para educación de los hijos: 

a) Asistencia médica: los niftos, hasta los 6 anos de edad, 

(36) Piem y f. Tomiche. op. cit. Pág. SS. 
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f:'ienen, der-echo a nueve reconocimientos médicos gratuitos. 

b) Subsidios familiares: estas prestaciones se pagan a las 

personas que tienen por lo menos dos hijos en el hogar, menores 

de 16 a~os y medio de edad (20 años si continúan sus estudios). 

El importe de este subsidio se basa en el número de hijos, no -

en el ingreso familiar. A partir del primero de enero de 1978 -

los distintos subsidios como el de ingreso ónice y asistencia -

infantil fueron reemplazados por un suplemen.to familiar pagade

ro a las familias cuyos ingresos están por debajo de cierto ni

vel. 

Alrededor del 80% de las familias de Francia perciben este 

suplemento. Tamb1en a partir del primero de enero de 1978, au-

mento en un 50" el subsidio por hijos que. han perdido a uno de 

sus progenitores. (37) 

Además, en virtud de una ley aprobada el 9 de julio de 1976 

los progenitores que tengan por lo menos un hijo a su cargo ti! 
r.en derecho a recibir un ingreso minimo du·rante un ano, y en C!, 

so necesario. hasta que el hijo menor tenga tres anos de edad. 

Existen varios subsidios para la educaci6n escolar de los -

hijos, como becas y subsidios para el retorno a la escuela, pa

ra las familias de ingresos bajos. Las familias muy pobres reci 
ben subsidios menst1ales de beneficiencia que se pagan hasta que 

los hijos han cumplido con el ciclo enseftanza obligatoria. Los 

ni~os en edad escala~ impedidos tienen derecho a un subsidio p~ 

(37) Piem y F. Tomiche. op. cit. Pág. 55. 
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ra asistencia en el hogar y a un subsidio especial para educá~

::ión. 

También existe 11n subsidio de vivienda para las familias, -

basado en el i~greso familiar y en el alquiler. 

las madres para su reingreso al mercado laboral: --

Las m11jeres con uno o más hijos a s1.1 cargo perciben un suma --

eq~1iv3l~nte al 120% del salario mínimo mientras participen en -

un programa de capaci tac16n para el empleo aprobado por el Es t~ 

do. 

Las asignaciones familiares forman parte de los ingresos or 
d1r.arios de la$ familias francesas. E~ conjunto esas asignacio-· 
nes representan el 6% del ingreso de las familias con dos hijo~. 
el 16% de las que tienen tres, el 25% de las que poseen cuatro 

y el 45% de las que tienen cinco. Las asignaciones nacionales -

están estructuradas de modo de tener en cuenta el hecho de que 

las familias más pobres son las que con frecuencia tienen mayor 

número de hijos. 

Las medidas tomadas por el gobierno en 1977 costaron un to
tal de 3,700 millones de francos. El Presidente Giscard d' Es-

taing. al anunciar esto, defendió firmemente el papel de la fa
milia diciendo: 11 La amplia ayuda financiera otorgada a las fam!, 

iias expresa nuestro deseo de apoyar esta unidad esencial de la 

sociedad francesa.• .(38) 

En forma simultánea con la aplicación de la legislación so-

( 381 Piem y f. Tomiche. op. cit. Pág. 56. 
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bre aborto. el gobierno destina anualmente 100.000 millones de 

francos (25.000 millones de dólares) a la protección de la fami 

lia. Esta cantidad hace que francia oci1pe e¡ primer lugar en~re 

todos los paises de Europa en la ayuda soci.:.l a la familia. 

El 64% de todas las mujeres qi.1e se casan lo hacen antes de 

los 24 a~os¡ el promedio de hijos por familia es de 2.5. C39l 

Las familias francesas gozan de beneficios sociales consid~ 

rables de conformidad con el plan nacional de sanidad, reciben 

también prestaciones del Estado que benefician por igllal a los 

padres y madres solteros. que alivian la carga que soporta la -

madre que trabaja. 

En la fuerza de trabajo de Francia las r.HJJeres represen tan 

el 36.7%. Está cifra va en aumento, en parte debido al crecien

te número de mujeres que siguen estudios superiores (hay ahora 

tantas mujeres como hombres en las universidades) y en parte -

porq11e el mejoramiento de las condiciones de trabajo facilita a 

las madres el dcsempeti.o de empleos.(40) 

De acuerdo con los resultados obtenidos por dem6grafos. en 

la actualidad. nunca antes se habia celebrado tan escaso n•'imero 

de matrimonios en Francia y cada vez. más aumenta el número de -

r.i~os nacidos fuera del matrimonio. 

Hasta 1974, se registraban aproximadamer.~e 400.000 matrimo

nios por ano. mientras Qlte en 1986. sólo h•Jbo 265.700 matrimo-

nios. A pesar de un ligero incremento del ntimero de matrimonios 

(39) Piem y F. Tomiche. Francia y los franceses. Paris, Maury -
Imprimeur, S.A., 1980, Pág. 20. 

(40) Ibid. Pág. 22. 
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en 1990. la inst1tuci6r., sin :•Jgar a d•Jdas. ha perdido atracti-

vo en Fr.ancia. El r.·:iriero de parejas que viven en unión libre ª!::!. 
ment3 en promedio a 100.000 an1Jales. registrándose 1 .4 millones 

de 1989. Francia tienen el récord europeo del menor número de -
matrimonios. (41J 

B.- DERECHO ALEMAN. 

Con :a capitulac16n del Ejérci i;o Alemán el 8 de mayo de ---

1945 terminó i;amb1én el despotismo nacionalsocialista. 

Fra~cia. Gran Bretafta, la Unión Sociética y los Estados Un! 

do~ de Norteamérica. en su calidad de potencias de ocupación, -

asumieron el pod~r eje=~:ivo st1premo en Alemania. Er:tre sus ob

jetivos f1gurab3 el de brir:dar al p~leblo al.emán la posibilidad 

de pr~pararSe para reedificar su vida sobre 1.ma bate democráti

ca y pacifica. 

La forma estatal de la República Federal de Alemania. es -

una democracia. un Estado de derecho, un Estado social y un Es

:ado federal ... ; (42) 

As1m1smo esta 9arant1zada consti tucior.almente la pro:eccí6n 

del matrimonio de la familia. Artículo 60. (matrimonio, fam1lia, 

hijo): 

1 .- El matrimonio y la familia están bajo la protección pa!:_ 

ticular del orden estatal. 

(41) 

.(42) 

Recorte de prensa. Embajada de Francia. México. Noticias -
de Francia No. 9. Diciembre de 1991 a Enero de 1992. Pág. 3 
Art. 20. De la Ley Fundamental de la República Federal de -
Alemania . Promulgada: por el Consejo Parlamentario el 23 de 
mayo de 1949. Con las enmiendas hasta el 23 de agesto de --
1976. 



2.- El cuidado y la educación de los hijos son dere~ho ~~~~ 
ral de los padres y constituyen una obligación 1nc1.1mbente primor_ 

dialmen:e a ellos. La colectividad póblica vela por su ct1mpli--
miento. 

).- Cor.tra la voluntad de los encargados de su educación. -

Los niños sólo podrán. ser separados de la familia en vir~ud de -

una ley, cuando los encargado~ de la educación no cumplan con su 

deber o. por otros motivos, los niños corran peligro de desampa

ro. 

4.- Toda madre tiene derecho a la protección y a la asisten 

cia de la colectividad. 

s.- Pa1·a )os hijos ilegítimos. la legislación creará las -

mismas condiciones de desarrollo físico y espiritt1al y de posi-

ci6n social que para los hijos le9itimos. (43) 

En cuanto a los requisitos. para el matrimonio, se regulan 

los esponsales o promesa de matrimonio. L~ relaci6n creada a -

través de los esponsales es considerada como cor.tra~o¡ pero no 

deriva de ella acci6n judicial para exigir la celebración del -

matri~onio. La rescisión de los esponsales origina pretensiones 

de indemnización de daftos, y para la restituci6n de los re9alos 

reciprocas. 

La capacidad para el matrimonio se regula en el Art. 10, -

párrafo 1o, de la Ley de matrimonio de 1946: el varón no debe -

cor.traer matrimonio antes de cumplir los ·veintil1n aiios y la mu-

(43) Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. 
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jer antes de cumplir los d1ec1sé1s. A ambos se les puede conce-

der dispen$as. siempre q 1:e el varór. haya c•;r.ipl1do díeci.ocho --

a~os y no se halle b.:.jo pat1·1a potesi:ad o Eometido a :•.1tela. s~ 

9~n la citada Ley de matri~onio y la reforma de derecho de fami 

:.:.~ dei 11 d·~ agosi:o de 1961. la dispensa p 1.1~de concederla el -

Tr1b11r.a:. de '!"tJ :J?la~. ( 44) 

L3 mayor!! de cdad.co~1enza a los veinti~n aHos, e: menor -

d-: ~dad q•rn ha .:11mp~:do d:¿c1o::ho años puede ser decl.?rado rn<"-

y.:r de eC~d por el J 1 :~z de t11':elas. s1 en e7..lo cons1en:e el me

r.Jr y los pad:-"es q<1-; c.1ster.ten sobre él la pa<:r1a potest:ad; por 

':ant.J, :"'O es preciso ':?Ste consent1mit!n:o c11ando los padres no -

ej~1·cen e¡ c111dado de la persona y del patr1mon10 del hijo. La 

h:ja :nc:-:or d¿ ":?dad. ::asada o que haya est.Jdo e-asada. r.o requic

r¿ el cor.sern1miento de sus padres para ser declarada mayor de 

ec•d, (Ley de equiparación juridiCi'I del 1S de junio de 1957). 

los ~xtranjeros r.o pueden ser declarados mayores de edad en 

A:2~an1a. a menos Qt1e esa declaración sea conforme con las r.or

mas vi9er.i:.es en el Es"::ado a qne el menor per~enezca. 

La forma de celebración prescrita por el Estado Aleman, 

para el matrimonio vá:ido j11ridicamente es l~ siguient~: el ma

t r1r:ionio se celebra ar.te el oficial del estado civil compare--

ci~ndo ante el mismo personalmente los contrayentes al mismo -

tiempo y declarando q••e quieren contraer matrimonio el •Jno con 

e: otro CArts. 11 y 13. Ley del matr. 1946). La solemnidad del 

a=:o y la presencia de dos testigos se regula por las normas r~ 

g¡amentarias de la oficina (Art. 14, párrafo 10. de la Ley del 

(44) S1egfr1ed Boschar.. Revista de Derecho Privado. Madr1d. Es
pafta. Junio. 1973. Pag. 498. 
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ma:r. 1946 y hrt. 15 de la Ley del estado civil de 1957). !45l 

L.3. declarac:ones de los .:-oni::rayentes ar.te el fqr.cionario de: 

es-;ado civil no p 1Jeden ha.:-erse bajo condición o plazo (Art. 1 3. 

p~1·rafo 2. de :a Ley de: matr. de 1946). Tampoco se admi~e la -

act•1ac1ór. de representar.tes de los con-::rayentes (el llamado "m~ 

o;r1mon io 911at'1te"). 

Al matrimor.10 han de procec!er •ir.os edictos o proclamas. c•1ya 

validez es de seis meses (/\rt. 12. párrafo 10. de la Ley del -

mat:r. dt? 1946). Los ed1.:tos Re p11bl1carán dur.Jnte una semana: -

pero el func1onar10 puede reducir este plazo o dispensar su pu 

blicación (Art. 3o. de la Ley del estado civil de 1957. y Art.-

12. párrafo 3o. de la Ley del Matr. de 1946). En supuesto de e~ 

fermedad con peligro de la ·1ida de uno de los contrayentes, el 

matrimonio podrá celebrarse sin publicaci6ñ de edictos (Art. 12. 

párrafo 20., de la Ley de matr. 1946}; la urgencia se acredita

rá por d1ctámen médico o por otras pruebas (Art. 7o, del estado 

civil de 1957). !46) 

Por lo que se refiere a los efeci;.os de la separación; la mu

jer separada conserva el apellido del marido; pero mediante de

claración fehaciente y p1jblica verificada ante el oficial del 

estado civil puede recobrar su apellido de soltera (Art. 54 y -

55 Ley matr. 1946). 

Cuando la esposa sea la culpable total o predominantemente.

el marido puede impedir, mediante declaración fehaciente ante -

el mismo funcionario, que aquélla siga ostentando su apellido -

(45) Siegfried Boschan. op. cit. Pág. sao. 
(46) Ibid. Pág. 501. 
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(Art. 56 Ley matr. 1946). En casos especialmente graves. el Tr! 

bunal de Tui:elas puede privar .3. la esposa. a ir.s-:ancia del niart 

do. del uso del apellido de és~e CArt. 57 Ley ~an. 1946). (47) 

!.a pr~:er.sión aliment1ci~ de la mujer separada se re9 11!a al 

:~nor de los Arts. 58 a 60. de la Ley de matrimonio de 1946 (s~ 

paraci6n =ulposal y a tenor del Ar':. 61 de la misma Ley (separ~ 

c16n por otros niot1vos). Los Arts. 62 y siguien':es se 1•efieren 

a la clase y dura::i-Sn de los alimentos. 

El Tribunal de ttitelas es el jl1z9ado de 10. Instancia. q11e 

mediant~ j~1ez ónice entiende de los pleitos sobre tutelas. Para 

descargar al J11ez de tutelas pueden acti.1ar funcionarios judici~ 

les. Así en Wurttenberg los notarios p1Jeden ser declarados com

petentes para actuaciones tutelares, si bien la funci6n princi

pal queda reservada a los jtieces de tutelas. A los tribunales -

de tutelas que le compete: la vigilancia de los tutores.La apr2 

baci6n de ciertos negocios juridicos y el consejo de los tuto-

res. Pero no pueden sustituir al tutor en los actos juridicos -

por el pupilo (jurisprudencia). 

El consejo de familia, se establece cuando el padre o la -

madre legitimas lo dispusieron en su testamento (Art. 1858. pá

rrafo 10 .• del Registro de Bienes) o cuando el tutor o el tutor 

subsidiario solicitaron su constitución (Art. 1859 del Registro 

de Bienes. Este organismo no se constituye de oficio. los pa--

dres sólo pueden constituirlo por disposición mortis causa ct1a~ 

do al tiempo de su muerte se les ha confiado el cuidado de la -

persona y el ?atrimonio del hijo. El consejo de familia es com-

(47) Siegfried Boschan. op. cit. Pág. 506. 
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per..ente para todas las funciones atrib11idas al tribllr.al de tut~ 
las. (48) 

A:emania ha celebrado convenios m11lt1:a:erales, con diver-

Eos p3iseE e!1ropeos. en el a~b1:0 del Derecho de Familia. La -

progresiva integrac16n europea conlleva una armonización cre--

ciente de los ordenamiento~ juridicos nacionales de los Estados 

miembros. 

<:'orno consecuencia de la adhesión de la Repi'1blica Democráti

ca Alemana. el ámbito de aplicación de la Ley f' 1indamental y el 

ordenamiento jurídico inspirado en la misma se ha extendido a -

los nuevos Estados Federados. Por tanto, la Ley Ft1ndamental ri

ge, según el preámbulo del que hemos hecho mención, para todo -

el pueblo alemán. 

(48) Siegfried Boschan. op. cit. Pág. 51 ), 
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T~A~AMIENTO ~~?IDrco DE LA FAMt~IA E~ C!VE~SOS SI~TEMAS POLITI-

1.- SIS!E~A CAPITALISTA. 

A.- SS1'ñ~:1S 'JNIDOS DE NOR7EAMEF'.ICA. 

?.- S:3TEMA SOCIALISTA. 

A.- EX-IJN!ON ¡;E P.EPIJBL!CAS SOCIALISTAS SDVIETICAS. 

B.- ?.EPUBLICA SOCIALISTA DE CIJBA. 

1·- PAISES SUBDESARROLLADOS. 
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TRATAMIENTO JUPIDtCO DE LA FAMILIA EN DIVERSOS SISTEMAS FOLITI-

fQL 

La rcgulac16n jurid1ca de las relaciones fam1l1ares depende 

en gran medida de las cost11mbt•es ~c1cas y de las ~ons1derac10-

r.es rel191osas. 

Tiene s 1J f11ndamento ~n qtie el matrimonio y la familia son -

formas de conv~venc1a anteriores al Estado y en q•Je las ft1orzas 

sociales siempre presentan fuerte oposición a la modificación -

de las normas éticas y de los usos transmitidos por tradición. 

Tomando como base sus propios ideales éticos, también las -

sociedades religiosas consideran como tarea primordial la regu

lación de tales formas sociales naturales. Por lo tanto. en --~ 

cada dominio cultural existen especiales formas de regulación -

jurídica de las relaciones familiares. Sin embargo. es posible 

descubrir sistemas con idénticas relaciones jurídico-familiares. 

así como normas legales de tipo social que influyen sobre la f! 
milia en su transformación. La relación de personas de diferen

te sexo y las relaciones mutuas entre padre e hijos se hallan -

biológicamente condicionadas. 

Todo sistema jt1rid1co necesita una regulaci6n que di~tinguc 

entre lo juridico-econ6mico y lo jurídico-personal. 

1.- SISTEMA CAPITALISTA. 

Las transformaciones estructurales y funcionales que han V!! 
nido experimentando los sistemas fam1l1ares, son a menudo. una 

respuesta a otros cambios que se producen en el orden ~acial 9! 
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neral. A: aj•1s:arse :as familias a es~os cambios ge~~:·ales, ex

perimentar. a su vez modif i~a=io~es e~ las formas de co~porta--

~i~n:o fami:1ar y en ias ~elac1~nes ¿e :os m1e~bros de ~a fam1-

:ia er.:re sí y con :as personas ajenas a la famili3. 

La ex~an~i6n y d1ferenciaci6n econ6~1ca han afectado ig~Jal

~er.~~ a l.3. vida f am1lia. :.sta~lecimient~s de servicios ~~:es -

co~o :3vanderias. panadería~. fábricas de conservas y ~ámaras -

fr:gor!f:cas. :1pos faMiliares de e~presas de :os paises c3plt! 

:iso;as. han observado funciones que anti:;rnamer.te se 1·eal1z.3.b.~1~ 

con exci~1siv1dad dentro de~ hogar. si es que llegaban a real1-

z.arse. 

Toda la indt1str1a de la indumentaria, desde la hilatura ha! 

ta la fábrica de trajes confeccionados. desde la tenería hasta 

la fábrica de calzado. ha desplazado en gran proporción la fun

ción de autoservicio de la familia en cuanto a proveer al ves-

tuario de sus miembros. La multiplicación de hoteles. moteleS y 

restaurantes atestigua la proporción de gentes. que duermen y -

comen fuera de su hogar. 

Las familias que viven en el sistema capitalista se han vi! 

to por las circunstancias a experimentar numerosas transfor-ma-

ciones. Muchas se han adaptado con bastante facilidad. indican

do con ello poseer- abundancia de recursos para hacer fr-en~e a -

variadas situaciones, y al mismo tiempo conservar la armoniosa 

unidad de la familia o del grupo familiar. 

Otras, debilitadas por las rensiones y esfuerzos encentra-

dos en la vida capitalista, han esperimentado desgajaduras que 

a menudo han conducido a un colapso completo de la organización 

f~~iliar. El número relativamente elevado de divorcios y separ~ 

ci6n de familias en los paises capitalistas indica una profunda 

desorganización. La desorganización familiar. 
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A. - ESTADOS UNIDOS OE NOR':'EAMEP.ICA. 

Entre los paises de occidente, los Estados Unidos de No~te~ 

merica, se sitúan en primer lugar, en la proporci6n de población 

casada. Esto refleja en parte la tendencia hacia los casamientos 

entre muy j6venes. También los coeficientes de divorcio son má~ 

elevados en los Estados IJnidos que en la mayoria de paises con -

este sistema. 

La institución del gobierno ha dilatado 3us funciones hasca 

abarcar actividades que en otro tiempo ~e consideraban exclU3iva 

o principalmente de incumbencia del grupo familiar. 

El papel del gobierno e~ la beneficiencia social, las vi--

viendas, la sanidad, los recreos y la educación constituye un -

ejemplo de esta tendencia. 

Tradicionalmente, la familia norteamericana como grupo cui

daba de los niños, ancianos y otros miembros imposibilitados de 

sostenerse a si mismos. En las recientes décadas, la tarea econ2 

mica de cuidar de estas personas se han desviado de la familia -

para quedar en manos de organi3mos públicos y privados. (1) 

Desde la cuna hasta la sepultura. la persona que vive en 

los Estados Unidos, esta servida por una inmensa red de organis

mos que complementan o reemplazan la3 funciones del grupo f am1-

liar. El ciudadano tiene derecho a los servicios de una clínica 

u hospital municipal, a recibir educaci6n en las escuelas de la 

ciudad, a recrearse en los parques de la misma, o en sus centros 

(1) P. Gist Noel. Sociedad urbana. Barcelona, Espaíla, Edit. Edi
ciones Omega, S.A., Segunda Edición, 1973, Pág. 477. 
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de d1•1ersior.es. e incl•Jso J. oc•.1;:;ar un l•igar en el hospicio de -

:a c:~dad. ~n ejérci:~ ~e ~~1nc::ina:ios es~ecia~lzados o semies

pecia:izados atie~de ~ las dis:1n:~s necesidades: clínicos. --

:naesi;:-:is. jirec:ores de .:;'l~gos y depor"tes, ;>ol1cia. carceleros. 

e::. . :~.•=:is F.::: .:>s :-:obrar:do -ie l. e rar10 p•Jbl ico. e 2) 

Los dere:~os y pr¡v1l~g1os de las ~~jeres se han hecho ex

:ens1~os a m~=~as esfer1s de la v1~a social. A las ~ujeres se -

l•!S o:~r;a el derec~o de :nv!d~r el ~undo ocupacional de los -

~ombres. ob:ener •Jna ed~1cac16n comparable a las de ~s:os, part~ 

cipar ~n los deportes. casarse o permanece~ sol~eras seg~n sus 

preferencias. demandar y ser demandadas en juicio, tomar la ini 
ciat1v3 en el galan~eo. obter.er el divorcio. compartir en térmi 

nos de igualdad la propiedad del marido, participar en diferen

tes e~presas con hombres no pertenecientes a sus familias. emu

lar a los hombres er. cosas tales como beber, ,fumar, vestir e i!!, 

cl•1so puede obtener una S'J_bvenci6n por alimentación. si se les 

termina la vida conyugal. 

El padre o marido norteamericano pasa la mayoria de sus h~ 

ras de trabajo alejado de su hogar. la responsabilidad de diri

gir la vida doméstica ha pasado a la madre. Y es esta cEsviaci6n 

de la responsabilidad lo que ha fomentado una desviación de la 

autoridad. Este cambio ha sido particularmente notable en los -

suburbios de clase media. De aquí el surgimiento de la familia 

matricéntrica en la cual la autoridad esta compartida sobre la 

base de la igualdad de los cónyuges. 

La gran cantidad de literatura popular y científica sobre 

(2) P. G1st. Noel. op. Clt. Pág. 480. 
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el c 11idado de los nit'\os refleja y es:-imula a la vez es-:..: preoc!.! 

pac16n por el bienes:ar y fel~c1ad3d de los n1~os. En estas fa

~i:ias centradas alrededor de los n:~os. la tolerancia en la -

di.s=:.¡:>lina ha tendido a 5;¡s::.:11ir a las rígl.das r:1ed1das pur.1:i-

L~ clasificación de adllltos y niftos por edades y ~¿xos ha -

fo~e~:ado las actividades de or9anizaciones fuera del hogar. ta 

part1c1pa=1ón er. asoc13.ciones voluntarias ha :.mped1dc frec11cnt2 

mente que los ad11ltos y los ni~os compartan las ~1smas exper1¿~ 

c1as. Ha fomentado igualmente 1.1r.a cultura juvenil 11rbana cuyos 

•;alares y f11nciones d1st1ntivos tienden a producir cierta cant,:h 

dad de conflictos entre las ~er.eraciones. Estos conflictos se -

manifiest3n particularmente si los padres e~tán identificados -

con un grupo minoritario racial, étnico o religioso. y los hi-

jos tratan de identificarse con un grupo mayoritario. Las cult~ 

ras heterogéneas de las comunidades metropolitanas conducen es

pecialmente a este conflicto entre generaciones. 

Los hogares norteamericanos. están destinados para los pa-

dres y los hijos, a veces únicamente para el marido y la mujer. 

Queda escaso lugar para las personas mayores, incluso en el ca

so de que se las acepte. 

El sistema de familia reducida, en contraste con el grupo -

familiar, se glorifica a la juventud y no a la ancianidad. Como 

atender a las personas ancianas es un problema que se plantea a 

toda:.socicdad que tiene el sistema de familia nuclear. 

Las_telaciones familiares resultan afectadas profundamente 

por el empleo de las mujeres, no siempre es posible aislar es-

tos efectos de otras influencias. Además el efecto producído s~ 

bre las relacior.es familiares varia indudablemente de un grupo 

a otro. dependiendo de las circunstancias particulares Y de la 
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personalidad de los individuos de que se :r~:e. 

~·1c~as ~ujeres e~:r3n e~ ~: -er=3d~ de la ~ano de obra des

;:.;4-s ~e =1J-:1p!.ic!::is :.::is ::-ett":.:.3. "/ :-.as:3 ::is :11a:--en~a años de· edad 

-=~s;; As de e;: ;e s•1s :i:. jos y3 ro !.es exi9en c~-:ic3rles :odo su -

::~~~o. ~:empleo rem~~erado de las mujeres casadas. vi~:das o -

11v~rc13j35 ha hecho Gue al;un3 p3r~e de la responsabilidad de 

la ed~1ca=16n o cria de :os ni~~s pasara a :"'ec3e~ sobre o~~as --

f~•n=ionari3s. La niftera, la s1rv1~nta dc~és~1ca o la in:erina -
di~1rna. ~e este modo, otras ~ujeres se han convertido en deleg~ 

das de :a madre. por lo menos durante parte del día. El desarr~ 

lle de las guarderías infanti~es diurnas t1rbanas para madres -

~r3bajadoras es un ajuste instit:1c1onal al trabajo de las ma--

dres con hijos. (3) 

Si e5t:án empleados ambos padres, la vida familiar tiende .a 

organizarse alrededor de los intereses de los adultos cor. pref! 

rencia a los de los n1ílos. El esfuerzo que en sus energias rea-. 

liza una mujer para ocupar un puesto de trabajo y al mismo tie! 

po cuidar de un niílo y demás responsabilidades domésticas puede 

tener como resultado una fatiga extrema, que a su vez puede fo

mentar tensiones dentro del grupo. Pueden surgir conflictos co

mo resultado de tratar de hacer frente a las demandas de las -

f1.rnciones ocupacionales y de las propias de una esposa y madre. 

En la familia nuclear o conyugal, el adulto joven suele --

abandonar el hogar paterno y convertirse er.. relativamen~e. --

agente libre, y se casa. crea un hogar separado, con obligacio-

{3) P. Gist. Noel. op. Pág. 481. 
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nes dedicadas pr1maria~en~e r.a=la :a esposa y los hijos, y ~o _ 

hacia los padres y demás p3rie~~es. Esta independencia favorece 

:.a :1bertad de accl6n q\ie c0r. frec~1enc13 es necesaria ?ara el -

ascer.so social. De ahi q~ie se3 prec1samen:e a las sociedades e~ 

¡:::::3:1s':as c-::cider.:3.les. qne ':ier.en qr. 51si:ema fam1l1ar rH1cle3r 

=~r. f:.ojos ·;ir.culos hacia el gr•1po general de la parer.:ela. dar:. 

de l:e~a al máxi~o la ~ov1l1dad social. 

El panorama q11e acab3mos de esbozar es esencialmente el Ce 

la sociedad capitalista de América o la Europa industrial. Pe1·0 

no corresponde necesariamente a la realidad de la vida ciudada

na en los países subdesarrollados del mundo. 

2.- SISTEMA SOCIALISTA. 

Cuando en el siglo XIX el movimiento socialista retoma el -

tema de la familia. lo hace con la creencia de que una revolu-

ciór. en la producción de mercancias la transformaría simul táne~ 

mente. 

Los primeros socialistas no consideraban a la familia como 

un problema político '1aparte 11
• La principal critica a la fami-

lia provino de las corrirntes socialistas rom~nticas y t1t6pica 

y de las feministas. 

El gran efecto que produjeron Marx y Engels en el socialis

mo del siglo XIX, iba a demostrar el monopolio que ejerce la e~ 

fera de la produc~16n de mercancias (esfera en la que se produ

ce y realiza la plusvalia) en :odas los sectores de la vida. E! 

:o brind6;a la critica romántica y utópica una base te6rica de 

la que hasta entonces carecia y estimuló el enfoque en una ac-

ci6n política colectiva más que en la transformación ind1viduaL 

Pero también desvió el énfasis en la vida personal y subjetiva 

q~e distingue a la ~radición peque~oburguesa. 
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Reflejando la lu~ha por la subsistencia, que caracterizó a la -

familia proletaria del siglo XIX. Marx y En9els no vieron la n~ 

ces1dad de un prograrra apar:e ~ara la vida ''personal'', incluye~ 

do :a opresión q~e ejer:e el hombre sobre la mujer dentro de la 

f1~::1a. 7reyer~n. a st1 vez. que si les individuos se liberaban 

Ce :a e:.:plo:a:16n económi.:a adaptarían sus Vl.das pri'ladas según 

los an:eriores ideales de realización doméstica y personal que 

:ajo :as :ondiciones del capitalismo industrial eran to:almente 

irrealizables. 

El desarrollo del capitalismo destruyó esta esperanza, y en 
cierta medida ••separo•• el movimiento socialista del subsiguien

te desarrollo de la familia y de la vida personal entre el pro
letariado. La reducción de la familia econ6micamente "indepen-
diente" al trabajador doméstico y al operario de fábrica, fue -
parte de un proceso que condujo a una dilatada productividad l! 
boral. 

Ante un movimiento obrero creciente, los paises capitalis-

tas comienzan a satisfacer ~lgunas demandas sindicales, mien--
tras otros desvían a la clase trabajadora de su ataque a la pr2 
ducci6n. 

En la actualidad, a pesar del desarrollo del capitalismo, -

existen algunos paises. basados en el sistema socialista y que 
consideran dentro de sus legislaciones la autonomia del derecho 

de familia. 

Antes de considerar a la repúblic·a socialista de Cuba, como 

uno de lo• paises que se mantienen al margen, de los recientes 
cambios ocurridos en la primer potencia socialista, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual se desintegro ofi--

cialmente el dia miércoles 25 de diciembre de 1991, gracias al 
lider Mijail Sergievich Gorbachov, que se decidió a cambiar a -
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la U.R.S.S .• mediante la famosa perestroika y la glasnost, asu-
miendo los riesgos que e~lo conl~evaba y si bier. su proyecto -

original r.o se pudo c~is:~liz3r como él per.so tier.e mérito de -
h~ber i:npulsado los camb1os ~'.!e hoy cor.m'.Jever. al m'.lndo. 

A ?ar:ir de 1992. la 1Jni6n Soviética ser! parte de la h1s
-:or1a..en -:anta que la hoy co:n•Jnidad de E~tados independientes -

o;er:.dr.in la responsabilidad de dar Vl.genci.a al t''.'Jevo arder. geop2. 

iitl.co surgido. 

Debido a la gran importancia. que le recor.oci6 1 el Estado 
de la Ex-!Jni6n de Repóblicas Socialistas Soviéticas a la fami-
lia. se verá a. continuación la legislación que rigi6 al respec
to. 

A.- EX-tJNtON DE REPIJBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS. 

Después de la revoluci6n de octubre, los bolcheviques co-
menzaron a promulgar los primeros decretos sobre el derecho de 
familia (decretos de 16 y 18 de diciembre de 1917). con estos -
querian modificar el sentido de las relationes familiares y eli 
minar los obstáculos derivados de las patriarcales relaciones -

familiares, que hubiesen podido dificultar la revoluci6n. 

Las ideas de Marx y de Engels, que habian propugnado la s~ 
presi6n del matrimonio civil y la educaci6n y mantenimiento de 
los hijos por la tociedad. No se pudieron poner en práctica, en 
primer lugar porque las repóblicas soviéticas no se hallaban en 
condiciones materiales de hacer grandes dispendios con este fin. 

Las leyes se limitaron primeramente a introducir el matrim~ 
nio civil obligatorio, conceder a los padres iguales derechos -

?aternos y a fundamentar la equiparaci6n juridica de los espo-
sos y de los hijos ilegitimes con los legitimes. El primer c6di 
go de la familia de 1918, recogi6 estas innovaciones. Además --
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prohibió la adopción. pues debida a la proyectada disolución de 

los lazos familiares. empez6 a cons1der3rse i~necesaria. apar~e 

q~e :31 como es:aba reg:a~en:ada en la ~usia pre-revoluc1onar1a 

se :e .?:r1b•.:yo un carác:er ex~oliador. to /jl:.smo ocurrió en las 

de-is 7~~~t:::as sov!é:~=as de n~eva creación. (4) 

:a -od1f:eac16n más radical fl1e experimen:ad~ por :os ~erri 

:orios ¿n !os que habia regido con anter1or1dad el Scharia. En 

e::~s es:aba vigente el derecho de poligamia y de la compra Ce 

la ~0·11a Ckalym), y estas inst1tuc1or.es fueron las primeras en 

ser abol:.~as por el gobierno soviético. 

Durante los aílos 20. comenzó una larga controversia en tor

no a la nueva configuración del derecho de familia¡ esta polém! 
ca estaba motivada por el proyecto de un nuevo código de la fa
milia, de la tJnión. Este debía reglamentar la familia de manera 
más justa y con mayor detalle e idealismo que el de 1918. El ~

nuevo código de la familia, que fue ultimado en 1926 y entro -
en vigor en 1927, contenía importantes innovaciones. El matrim~ 

nio podía ser disuelto por declaración de un cónyuge y se reco
nocía eficacia jurídica al matrimonio de hecho (de facto); la -
adopción, poco antes admitida, fue reglamentada también. (Sl 

Al cambiar los rumbos nacionales durante los a~os 30, se 

abrieron paso nuevas modificaciones de la legislación concer--
niente al derecho de familia. La Legislación de la U~ión est.rtt!:_ 

turó la familia (especialmente las disposiciones de 31 de mayo, 
29 de julio de 1935 y 27 de junio de 1936). En primer lugar, el 

(4) 

( 5) 

C.D. Kerr.io. Enciclotedia de Conce8tos Básicos. Marxismo Y 
Democracia: Madrid,spaíla, Ed1t.at6!1ca, S.A., séptima -
Edic16n. 1975, Pág. 63. 
Ib1d. Pág. 63. 
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divorcio fue obstact1l1zado: se for:aleció la relación familiar. 

or1g1nalmente amenazada. y se adoptaron medidas amplias de pro

:ecc16n penal y admin:s:r?:i~! p~ra la j11ventt1d. Este desarro-

llo encontró su t1lti~aci6n legal con el decreto de 8-7-1944, -

G'le supn.:ri1ó el matr-1rnon10 de facto como instit11ci6n juríd1ca,

elim1r5 ~odas las relaciones j~1ridicas entre el padre y el hijo 

i:egi~imo y estableció primas y d1st1nc1ones pa1·a las madres de 
f3milia numerosas. (6) 

A la muerte de Stalin, surgieron discusiones en torno a la 

estructura de un nuevo código de la familia que debia suprimir 

los inconvenientes del decreto de 8-7-1944. En 1968 se uitima-

ron los nuevos ft1ndamentos legislativos del matrimonio y la fa
milia. La dificultad estriba en la re-1nstauraci60 de la insti

tuci6n de la patria potestad y en la equiparaci6n de los hijos 

legítimos con los ilegítimos. así como en la introducci6n de r~ 

glas de derecho internacional privado en el derecho de familia 

soviético. C 7) 

Por decreto de 18 de diciembre de 1917. sobre el matrimonio 

civil, los hijos y las inscripciones en el registro civi1 de -

las personas, se introdujo el matrimonio civil obligatorio , -

que s6lo se podía celebrar ante el oficial del registro civil.

Y en esta forma de celebración ha permanecido hasta ahora. La -

promesa de contra.erlo. en sentido juridico, era y sigue siendo 

dese.onecida. La capacidad para contraer matrimonio, en cuanto a 

la edad, s~ fijo en dieciocho a~os para el varón y en dieciseís 

para las mujeres. Hoy en día, la edad es única. de dieciocho --

(6) e.o. Kernig. op. cit. Pig. 64. 

C7l !bid. Pág. 64. 
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a~os para ambos sexos, Sler.do posible disminui~la en un a~o 

pa~a las mujeres. ~~s i~~edi~en~os ~a~ri~oniales son: el matri 

~or.10 ar.:erior el ~;~e~:esc~ en ::r.ea recta o colateral con -

'.'".er1T'ar.os de doble o ser:..:::1110 vi~ci.110. y la enfermedad mental.. -

/..C~-ás •. -,:: el ?eríod~ =:e 1347-53 se :.l"'.c!..ui..3. -:ambién la f3lt.3.. -

de na:1:~al1dad ~oviética. st uno de los con:rayen:es 13 tenia. 

Du?"'3.r::e la é;:>oca er. q 1.~e se a::-ib•.1y6 a las relac1:jnes matr1mo-

~:3les de hecho efec:1vidad jurídica fue ~os:ble que stir;1ese 

~r. ~atri~on:.o doble jurídicamente perm\~ido; el reconocimienco 

de: ~a~rimo~io de hecho presuponía senc1llamer.;e que dos pers~ 

r.3s Ce dls:into sexo llevaban vida matrimonial común¡ si uno -

de :os dos hubiese celebrado con ancer~oridad a esa situación 

de hecho un matrimonio civil inscrito~ ambos matrimonios se--

rian lgualmen ce válidos. (a) 

El código de la familia de 1918 previó, de modo esencial.
la separaci6r. de bienes~ Pronto se pudo comprobar que este ré

gimen producía desventajas a la esposa¡ pues generalmente. de~ 
pués de la revoluci6n. solamente el marido era capaz de here-
dar, y la mujer gobernaba la casa no podia ganar nada. Por es
te motivo, el código de familia de 1926 introdujo una comuni-

dad de adquisiciones: el patrimonio existe con anterioridad a 
las nu?cias con~inuaba siendo propiedad de cada uno de los ca~ 

trayentes; lo adquirido durante el matrimonio, en cambio, se-
ria de la propiedad común de ambos cónyuges. El cobro forzoso 

de deudas (ejecución) de uno de los esposos sólo es posible s~ 
bre sus propios bienes, aunque en ciertas circunstancias. se -

pueda permitir embarqar también el patrimonio común. La ccmur.!_ 
dad de bienes solamente puede extinguirse con la disolución de 

(8! e.o. Kernig. cp. cit. Pág. 64. 
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del matrimonio, en :ér~inos generales. a~nque si hubiere moti--

vos irnpor:an:es pltede prod~c:r~e en o:~o mo~en~o. A la d1solu-

::6n ~el ma~ri~onio. en caso de ¡1:1gio. el :r1bt1nal que conoce 

~e :a ca·isa. es el c~mpe:e~:~ para de:erminar la parte que co-

t'r-e::;:rJr.:!e ?. ::::C.l .::ór.y·.1;e C:;er.et~al'.1er-.:e por m1:ades>. 

31s:e~á=1ca~er.:e q~edaban ?roh1b1dos o:ros reg{mer.es pa~r~ 

'"'·Jr.13.:i..es -:;..:e p•1d:eran accrdar l::>s espo!=ios. Los cóny•.1-;es es:J.r. -

0~¡19ado~ reci~roca~e~:e a 3l1mentarse en caso de ir.capacidad -

;:ara el -:rabajo o de necesidad. d•Jrante el matr1mon10 y en la -

mayoril de las Pepóbl1cas. hasta un ano después de la d1solt1--

ci6n. La ctian:ia de la pes1ón seria fijada por el Tr:bunal, se

gúr. se3. :a si~uación de cada caso concrete. (9l 

Por motivos polit1cos, el Derecho soviético partió origin~ 

riamente del principio fundamental de la libertad de d1vorcio.

recogido en el c6digo de familia de 1926: el matrimonio podía -

ser disuelto por simple declaraci6n de uno de los esposos o por 

~nanimidad de los mismos; el único requisito era la inscr1pci6r. 

de dicha solución en el registro civil; l?s matr1mon1os de he-

cho podían disolverse sin formalidad alguna. Por decreto de 27 

de junio de 1936 quedó limitada esta libertad. ya que se ex1---

9ian elevadas tasas de inscripción por registrar el divorcio en 

los documentos de identidad personal. Desde el decreto de de 

jul.10 de 1944, se precisa para el divorcio una resolución jud1-

cia.1. 

El decreto de 18 de diciembre de 1917 asi como el c6digo -

de familia de 1918 y el de 1926 acentuaron la equiparación de -

C9l C.D. Kernig. op. cit. Pág. 65. 
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los hijos ilegi":imos con los legítimos. Segón estas nor~as. :o

do hijo tenia Frente a s~s padres r.~~~rales los ~1smos derechos 

Y deberes. Los padres ejerce~ los derec~os paternos en forma -

c::>r·!.j'.1r.:3. ~J.!es Cere::~os f"ieron =or.siderados al pr1nc1p10 como 

?uros de~~r~s. q~e sol?~er.:e podían e!erc~rse en tn':er~s de l~s 

~1jos. O~sde los a~os 30 y por ir.fl~encia de las doctrinas del 

~eda~.::>90 A.S. Makar~ni<o. se a:rib 1.1yo a la educación fam1l1ar Hn 

;::>ar-:1c·1lar valor. Es ':as doctrir.as han conducido a que los dere

=hos paternos sean considerados como facul~ad de los padres re~ 

pec:o a sus h1Jos, y no cor. respecto al Estado o la sociedad. -
(1'.ll 

El c6di90 de familia de 1918 previó la privación de los d! 

rechos pater~os. Hoy en dia es posible dicha privación mediante 

procedimiento judicial o administrativo. si los padres no cum-

plen sus deberes, abusan de su autoridad o tratan al hijo con -
cr 1Jeldad. Mientras que los derechos paternos s6lo existen dura!!. 

te la minoría de edad del hijo, las relaciones patrimoniales 
son totalmente independientes de la edad de éste. 

No se dude, de que la gran mayoría de los nuevos Estados -
independientes de la desintegrada Unión, se basen en la basta -
legislación familiar que los rigió durante décadas y que busca

ran nuevas perspectivas con el fin de lograr nuevos avances en 

esta materia y como consec~encia de sus Estados. 

B.- REPUBLICA SOCIALISTA DE CIJBA. 

Basada en los principios del sistema socialista, la consti-

(10l e.o. Kernig. op. cit. Pág. 66. 
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:uci6r. de la República de Cuba, designa el capí tcilo trt a ¡ 3 f:!_ 

m1lia. asimismo los artic•.1los de dicho capí:•.110 establecen: 

Ar~ic~110 AJ.- El Es:ado protege la familia. la maternidad y 

Ar:ic~tlo 35.- El matrim~n10 es la un16n voluntariamente co~ 

Cl?r-;ada de un hombre y •_1n.l m'.l jer con apt1 tud legal para ello, a 

f1r..de hacer vida en común. 

~escansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de -

los c6nyuges. los que deben atender al mantenimiento del hogar 

Y a la formación integral de los hijos mediante el esft1erzo co
món. de modo que éste resulte compatible con el desarrollo de -
las actividades sociales de ambos. 

La ley regula la formalización. reconocimiento y disolución 
del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos ac-
tos se derivan. 

Articulo 36.- Todos los hijos tienen iguales derechos. ---
sean habidos dentro o fuera del matrimonio. (11) 

Basada también~ en los principios del sistema socialista. -
los derechos de la familia en la República de Cuba, estan regu

lados en la Ley No. 1269 de febrero de 1975; que corresponde al 

c6dígo de familia, el cual establece en su primer articulo los 
objetivos de dicho c6digo. 

(11) Constituciór. Politica de la República de Cuba. Edit. IJni-
dad Productora 01 "Osvaldo S:Ínchez." del Instituto Cllbano -
del libro. 1976. 
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Artic•Jlo 10.- Es-:e :6digo reg'.ll.3. j•1rídicamente Las ir.s':lt~ 

c1ones de familia: ~a':~i~on:o. d:vor::io. rela:iones paterna-f1-
:1?ies. obli9a:16r ~e dar a:1-en:os. ad~?~16n y ':~1tela. con Lo5 

.:.b;-?':!.'Jos pr1n::1¡:iales de ::::i:::~~:.~·:ir: 

- ?l f'jr:?.:~=:""1:-=~:o de j.a f.?.'!lllia y de: :os vír.c·ilos de car:i'\o, 

ay•1da y ~espe:o rec!?ro:os entre sus ln:egran:~s; 

- hi f~r~ale::1m1ento del ~a~rimon10 legalmen:e formalizado o j~ 

d1c:almente reconocido. ftindado en ~a absolu:a igualdad de der~ 

:has de hombre y mujer; 

·· al más efl.Cal c·1mpl1miento ?Or los padres de sus obligac1or.es 

=on r~s;ecto a la protecci6n. for~ac16n mor~l y educac16n de -
los n1jos para que se desarrollen plenamente en todos los aspes 

~os y como dignos ciudadanos de la sociedad socialista¡ 

- a la ?lena realizaci6n del principio de la igualdad de todos 

los hijos. (12) 

El código familiar de -la República socialista de Cuba, co-

mer.z6 a regir a partir del 8 de marzo de 1975. 

(12) Código Familiar de la República Socialista de Cuba. 1975. 
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Las fam1l1as de ?3!Se~ :ecnol6gicamente S\lbdesarrollados -

~~~ender. mer.os de c:~r~os ::pos de or9anismos exteriores. la m! 

',:::r!..? .:~ :?.'"1:.~.!s \:'J<:!::er. ~is ;.r<Jp1os .ll:.mer.t1~~. real1z.an s~1s -

~pe:·a=:o~es de lavado y de coser, asi como la conservac16n de -

sis al:.~er.i:os; rar3. vez frec•ien':an restauran':es 1J t:.oteles; y se 

bas~an 3. si ~1smas en gran proporción. Atienden a la mayoría de 

:as necesidades de las personas que dependen directa~ente de -

e!:as, :ar.to jóvenes como ancianos y seria un caso excepcional 

u~1l1zar los serv1c1os de una clínica o de un asilo para los a~ 

c1~nos. Y sin embargo. en tales paises ha habido una d1latac1ón 

de las f~1nciones gubernamentales hasta hacerlas abarcar difere~ 

tes tipos de servicios sociales. ~ales como viviendas. medicina 

social y beneficiencia. 

Las familias de los paises subdesarrollados están sujetas 

a f•Jerzas disruptivas y también integrativas. La distancia en-

tre el lugar de trabajo y el de residencia. la realización de -

actividades en los tiempos libres fuera de la casa, la liberiz~ 

ci6n de las leyes del divorcio y la creación de tribunales para 

divorciarse. la circunstancia de que algunas funciones tradici~ 

nalmente familiares estén a cargo de organismos no familiares.

y la disminuci6n de la autoridad familiar son ejemplos de las -

tendencias que parecen estar asociadas con el capitalismo. Alg~ 

nos de estos cambios generales han tendido a separar entre si a 

los miembros de la familia, como en el trabajo o en las activi

dades de los tiempos libres, y con ello se han debilitado prob! 

blemente los lazos que unen al conjunto familiar. Si estos la-

zas son _fltlertes o débiles dependen en parte de los valores cul

turales de las personas interesadas. 

Pero existe el revés de la medalla: las fuerzas integrati

vas. La idealización de ia compania esposo, esposa Y padre, hi-
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jo ha realzado probablemen:e la solidaridad familiar. Si los --

miembros de ~na famil:3 :1r~3na van a los lugares y hacen cosas 

por separado. :amblén ~~n a :~s lu;~res y h3cen cosas junt~s. -

::-~?r:iendo ~uchas v~:es s~s ex~eri~n:las e i~:ereses en su e~ 

p!r1: 1 d'? t-;:•.1alda.d. Es:as Tanifes':3cior:es de solidaridad f'ami-

::ar ~a.re=en ~is 3=usadas en la c:ase Ted1a q~te en la :rabajad2 

~l padre ciudadano q~1e es un extranjero para sus propios -

~i;=s ::ene su con:rapar:1da en el parien:e que par~~c1pa con -

su es?osa e hijos en varias clases de empresas conjuntas. tanto 

en el hogar como fuera de él. 

La semana laborable de cinco dias ha proporcionado por lo 
menos el tiempo necesario para estas actividades familiares y -

la vida suburbana ha proporcionado el escenario favorable. Lue

go queda la cuestión de compartir los deberes domésticos. En -

las familias grandes puede haber divisi6n del trabajo bien deli 
mi~ada y rígida. pero en las familias de pocos miembros las op~ 

raciones del trabajo doméstico no pueden diferenciarse de un m~ 

do tan concreto. Además. la desaparición virtual de los sirvie~ 

tes domésticos de los hogares de clase media ha hecho recaer -
las responsabilidades domésticas sobre los mismos miembros del 

ho9ar. El guisar, lavar los platos, limpieza. barrer. cuidado -
de los niños pequenos. rep3raciones, etc .• pueden considerarse 

responsabilidades familiares. que 3 veces emprenden conjuntame~ 
te todos o más miembros de la Familia. De todos modoS, los tra

bajos domésticos pueden ser realizados por cualquier miembro del 

grupo, y pueden establecerse un sistema de turnos, de modo que -

las distfntas tareas vayan siendo de incumbencia temporal de un 

individúo a otro. 

Fuera de la familia. del hogar, que son el marco material 

a la vez que moral de la vida diaria, se coloca el grupo social 
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de la parroquia. 

Entre el hogar y la parroq1_1ia. los vínculos abundan, pue! 

~o q•1e el cura interviene en cada momento importante de la exi! 

~en::~: ~~cimiento. bautizo. bodas y muerte. En tal calidad, la 

p~rroq•aa seria ya garar.tia de la estabilidad familiar; pero -

ade~ls posee una realidad juridica. y no solamente reli9iosa: -

s 1.1 papel está ratificado por la Ley, que dota a los feligreses. 

sus miembros. con prerrogativas y obligaciones: constituye un -

marco elec~oral, admin1strat1vo. y fiscal. (13) 

Las ciudades, por pequenas q1Je sean están divididas en va

rias parroquias: al azar de dones y de funciones, cada barrio -
tiene su iglesia, su capilla, y constituye una subdivisi6n den
tro de un conjunto mucho más i~portante. Y este primer rasgo s! 
ria suficiente para dar al marco parroquial urbano un aspecto -
original; aun cuando los áfectivos de ciertas parroquias r.o --
sean mucho más abundantes que los de las comunidades rurales, -
el ciudadano tiene fácilmente el sentimiento de pertenecer a la 
vez a su parroquia y a esa gran ciudad que le es familiar y que 
presenta rostros humanos de una multiplicidad y de una diversi
dad inimaginables en el marco rural. 

Esa doble dependencia impone, pues, relaciones humanas y -
un concepto del mundo totalmente distin1:11S. ( 14). 

La parroquia· urbana es, en efecto, un mundo mis desigual -
en si: mientras la comunidad rural s6lo pone en presencia camp~ 

(131 R. Mandrou. La Evolución de la Humanidad.O.F., M~xico, --
Edi t. IJteha, Primera Edición. 1962, Plg. 89. 

( 14) !bid. ?ág. 95. 



129 

sinos. 

La =elebraci6n del -a:ri~on:o prod~ce efe=tos personales y 

:.~ ~~=:s los d~r~=h~s. los esposos es~án obligados a lle-

'/~:- ·~r.l :o:¡:•in:.dad de sexo y vida. ES':J, se;t1r. s¿a :.i ::oncepc:6r. 

~r~do~:nar.:e en la sociedad. p:1ede es:r~c:urars~ de distinta 

f~r~a. :a =~-:~:dad de v1da compre~de. por regla ge~eral. el d! 

ce~ de F1delidad y el m~tuo auxilio; ~n los derechos m~s reac-

=:or.arios se incluye también el deber de obediencia de la espo

sa y el Cerecho de corrección de esposo. La mayor parte de las 

veces, la esposa adopta el apellido del esposo: una costumbre,

que es ¡ncompatible con la equiparacióri. jurídica del hombre y -

de la mujer. 

Los efectos juridicos-econ6micos del matrimonio, en situa

ciones de similar desarrollo social. económico y cultural. pue

den también diferenciarse profundamente o bien ser iguales. con 

distinto grado de evolución. La escala va desde la separación -

absoluta de bienes, es decir, la continuidad en la misma situa

ción económica que existía antes del matrimonio. hasta una com~ 

nidad total de bienes, es decir, la propiedad común a ambos es

posos. en lo que se refiere tanto a los bienes aportados al mi~ 

mo como a los adquiridos después. En grado intermedio existen -

formas de distinto tipo de comunidad de bienes, la co.munidad o 

sociedad de gananciales, y la separación continuada de todos -

los bienes, con el deber de compeasaci6n . Algunos derechos ~ue 

prevén la administración o utilización por el marido del capi-

~al aporifado por la esposa, conceden a ésta garantías. 

bertad para estipular en capitulaciones matrimoniales sus rel3-

~iones jurid1co-econ6micas, ~on independencia del régimen lega~ 
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-ner.:e previsto. 

Si los p~ises s~1bde~arrol:3dos ro :~~:ar.t3n politi=as de -

;;:~o:ec:-16r. de educac1ór.. Ce d¿s~:·rollc. ·je :os r.•1c!co5 famil1a

t'=S • ::; :..: sor. :3. ~obla.:iÓI'"'. é~ es.:is Es:a..jos. Es:os jamás dejar.?.r. 

Ce ser ¡::;.!.ses d~ los q•.1e se d¿r..or.nr.ar. de:i. °!''2!'.:er ~!·ir.do. 
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CAF!TIJLQ CIJAF.TO 

CESAF.?OLLO JIJRID:co DE LA FArHLrA EN LOS ESTADOS IJN!DOS MEXICA-

~ 

En el :~per10 Azteca, la familia era del tipo patriarcal y 

~·Jli;á-,:,::-3. El ;efe de la familia, sobre todo er. 13s cl~ses e"

per1ores. podia ~ener todas las mancebas y concubinas que dese~ 
ra. ;ero 1eb!~ ~ener ~na esposa pr1nclpal llamada ChiahuatlancL 

Las ~ujeres. ¿~bian estar libres de la!OS matr1mon13les anteri2 
res, as{ como, de :oda clase de parentesco consanguíneo. 

Estaba proh1b1da la l1n16n de parientes en linea r~cta, en

tre hermanos, con la suegra o con la hijastra. A la clase sace~ 
dotal, se le tenia estrictamente prohibido tener mancebas. 

TJna vez. que los novios, habían terminado su educación en -

las respectivas escuelas, establecidas tanto para los mancebos 

como para 1as doncellas, la ceremonia matrimonial, consistia en 
una seria de formalidades, traducidas en diferentes ritos y co.:!_ 

tumbres, acordes con las creencias religiosas. 

Los aztecas, admitían otro tipo de uni6n de carácter temp2 
ral. consistente en la uni6n de un hombre con una mujer, con -

una duraci6n dependiente de la vo·luntad del marido. Para llevar 

a cabo este vinculo, no se requería de ninguna formalidad, ni -

de la anuencia del padre O ceremonia alguna. 

Este tipo de esposas temporales, después de un tiempo de -
.:oha.b1:ac16n ¡:.od~::.r. exigir a sus esposos la legitimación del mi!, 

trimonio. 
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Los Toltecas. Ch tchimecas y Otomies, de acuerdo con sus -

tradiciones, s6lo podian tener una esposa, no les estaba perm1-

~ido ~~na los altos j~fes, tener mancebas o conc~bir.as. prohi

b1er.dcse la polo.9amia. 

Los Tarascos y Mixtecos. si practicaban !a poligamia; el -

'':"Onar=.l Y l.os senores ::~ri.í.3.n ir.r.umerables m•.1jeres y l.?.s hazañas 

de los guerreras eran recompensadas con la c~:re9a de las muje

n?s :·te ?f?rt::er.ecían .! :.os d1·-;r.at.3.r:os. 

En:re los Mix:ecos los sacerdotes eran los ónices que dec~ 

dían de los o..11pedimer.tos del matr1mon10. El defecto esencial, -

sobre el particular era el que r.o fuese mayor el número del si~ 
r.o en que nac16 el hombre o que los esposos no fuesen parientes 

pues sólo se casaban los extra~os cuando el matrimonio se hacia 

para celebrar o afianzar la paz. pública. Castigaban el adulte-

rio con la muerte de ambos responsables y el marido ejecutaba -

la sentencia, aunque a veces se contentaba con cortar al adúlt~ 

ro la nariz, orejas o labios. 

Por lo que se refiere a los Tarascos el historiador Chave

ro afirma que el caz.onci disponía a su voluntad el matrimonio -

de los se~ores; pero éstos se casaban siempre con sus parientes 

no tomando jamás mujer que no fuera de su linaje. Los sacerdo-

tes intervenían en estos enlaces, nada más como consejeros, --

pero no como celebrantes. En los del pueblo no intervenian. Los 

que se unían por amores se concertaban entre si sin dar aviso a 

sus padres. El hermano tomaba por mujer a su cu~ada viuda. Sólo 

estaba prohibido el matrimonio entre padres e hijos, el de los 

hermanos entre si y el del sobrino con la tia. Las quejas del -
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matrimonio se presentaban al gran sacerdote Pe:ámut1 .. (1) 

!..lS tres ;.n.meras •1eces los amones:aba reprendiendo al cu!. 

pab:e. a la c~arta Ce::re:a~a el divorcio. Si la culpa era de la 

esposa se;'1ia. sin embargo •:iviendo er. la casa mari:al; a no -

ser en el =aso del ad·.11 ter10 en que entregada al Fetanutl la -

mandaba matar. Si la c•.1lpa er-a del var6r., re::ogiar. a la m1Jjer -

S1J!i parientes y la casaban cor. otro.No se permitía ~n s~gundo -

divorcio. (2) 

Otras tribus. celebraban el matrimonio, por medio de la -
compraventa, de la mujer por la que usualmente pagaban un arco, 
dos flechas y una red. 

Eran frecuentes los matrimonio por rapto, que originaban -
en la mayoría de los casos, serias dificultades entre las dife
rentes tribus y familias, pués se consideraba como ofensa. 

8.- COLONIA. 

Después de prolongados y graves inconvenientes, debidos a 
los numerosos fueros particulares, se redactaron en la ciudad -
de Murcia, EsPana entre los aftos de 1256 y 1263, reinando aún·
Alfonso X, las Siete Partidas. que es el más notable monumento 
del Derecho espai'lol y q 1Je tiene especial interés para nosotros. 

por haber tenido vigencia en la Nueva Espa~a y en México inde-
pendiente hasta que fueron expedidos los primeros Códigos naci~ 

nales. 

(1) Chavero Alfredo. México a Través de los Siolos. Tomo I. His 
toria Anticua de la Conquista. Edit. Publicaciones herre--
rias, Pág. 6 72. 

(2) Ibíd. Pág. 672. 
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Las Siete Partidas reglamentaron el derecho privado, in--

fl\11.das por el derecho canónico en primer 1'..1gar y en forma se-

c•Jndaria por el derecho remar.o y el nacional. 

En lo concerniente a la filiación legitima e ilegitima. -

las leyes de Toro fijaron en el derecho castellano la doctrina 

j'tridica sobre esta materia. 

Las Sie~e Partidas habían dejado establecido que la lec;p.':!._ 

midad de los hijos habidos dentro del matrimonio se presumía -

siempre juris et de jure, es decir que no admitían prueba en -

contrario por su carácter absoluto, salvo el caso de ausencia -
ininterrumpida del marido. 

Las leyes de Toro, procediendo con un criterio más amplio, 

consideraron como hijos naturales a los habidos de padres que -

al tiempo de su procreaci6n o concepción, o al de su r.acimiento, 

estaban hábiles para contraer matrimonio sin dispensi6n. ya vi

vieran o no juntos en la misma casa, y la mujer fuera o no una 

sola. con tal de que si el padre r.o la t~nia en su casa, los r~ 

conociera por hijos. 

En materia de sucesiones las Partidas reglamentaron la in~ 

tituci6n del Mayorazgo, a la que definían como el derecho de s~ 

ceder en los bienes dejados por el fundador. con la condición -

de que se conserven íntegros perpetuamente er. su familia, para 

que los lleve y posea el primogénico más próximo por orden suc~ 

sivo. (3) 

( 3) González, Ramírez. La P.evoluciór. Social de México .. Las I ns
ti~uciones sociales. D.F •. México. Edit. Fondo de Cultura -
Econom1ca, Segunda Edición, 1974, Pág. 107. 
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Con la.desaparición del ~ayorazgo, ordenada por el Decreto 

di:tado por las cor~es 9spa~o:as. c~r. fecha 27 de septiembre de 

1820, se in~ci6 en~r~ noso~~os el proceso de 1;~aldad de los --

7.U?.,:.ros de !a fam1l1a, q~1e más :arde. espec1:.:.mer.te en el s1-

g:~ ~%. :~! 1 :ar:.~:er1zar a la famtlia mex:cana. 

~- re!l¡zarse :a cor.q·.:sta. ~a or;anizac:6n fam1l1ar y so

c:al i~d¡;e~! f~e ~od1~:cada ?Or las nuevas leyes c1v1les y --

e:les1!s:!C!S i~p~es~as por el Es~ado espa~ol y por la Iglesia 

ca:6~1ca. 

El ~erecho can6n1co ejerció profunda influencia en la re-

dacc16n de las leyes del pueblo espaffol. de ahi que los sacerct2 

tes fueron los encargados de instruir ! los aborígenes, al mis

mo :iempo en que los cor.vertían al catol1sismo. 

Tal mutación fue lenta y gradual. pues ambas culturas cho

caban entre si, de manera radical y solamente por la fuerza, el 

nativo es reducido, al dejarlo sin bienes, sin fuerza, y no le 

queda otro camino que el de someterse a la voluntad de los con

quistadores. 

Los primeros religiosos que llegaron al territorio nacio-

nal, se dieron inmediatamente la tarea de introducir las costu~ 

bres cristianas, y por lo que se refiere al matrimonio: lucha-

ron denodadamente por suprimir de manera absoluta a la poliga-

mia, y a las formas rituales de la ceremonia nupcial, a que es

taban acostumbrados. El tratar de cambiar las costumb~es esta-

blecidas, y darles un cambio radical, fue una ardua labor, por 

lo que después se opt6 por condicionar ambas ceremonias, para -

irlas adaptando de una manera gradual. 

Durante toda la dominaci6n espaftola en la Nueva Espafta, la 

legislación matrimonial, sigui6 los cambios y vicisitudes que ex-
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periment6 la figura en Espa~a: siguiendo la linea confesional y 

absolu-:amer.ta cristiana que imperaba en ese pais. 

El Papa Paulo III. con el fin de aclarar la s1tuaci6n de -

~·ichos ~borí.:;:enes. respecto a su estado matrimonial. ordenó q'Je 

se re=onoc1era como m•1jer legitima del conver~1do. a la primera 

G··;e t:·.1b:.ere ':erndo y el"'. caso de que se d1fic•Jltara tal r~conoci 

m1en:o. se d16 opc16n para q~1e el nat1~0 escogiere a al9unas de 

~1:3.s. :er.1endo 11 obl 1gac16n de dar una dote a 135 restan':es. 

A rai1 del Conc1lio de Trente, se rnod1fico al matrimonio.

se se~ala consecuentemente, que cualquier matrimonio celebrado 

contraviniendo las est1pulac1ones rel19iosas, establecidas en -

el Cor.cilio. seria una un16n ilegítima. equiparada a las unio-

nes concubinarias. 

Disposiciones que en un principio fueron acatadas por las 

clases acomodadas de espa~oles. y por ende los mestizos e indí

genas generalmente, constituían concubinat~s y amancebamientos. 

llegándose por estas formas a crear numerosas fuentes de fami-

lia. 

El Estado Cat6lico espaílal. di6 la oportunidad a la Igle-

s1a Católica, de absorver y reglamentar totalmente la institu~

ci6n matrimonial. Por lo que la educac16n que esta instituci6n 

impartía, contribuyó a la 9eneralizaci6n de las formas católi-

cas. 

C.- INDEPENDENCIA Y REFORMA. 

Consumada la Independencia, el 27 de Septiembre de 1821. -

se trató de ~rgani~ar al país. estableciendo las normas que lo 

habrían de ~egir. 



En la institución ~atrimonial. no 3e experimen~aron ca~-~~ 
bios. ya que la Igl~s1a .:atólica. continúo con los mismos am--

plios pode!"es politices y ~con6m1cos. de que e!"a objeto en la -
Epoca ::olonial. 

La :;ayo:-ia de la población :nexican.a. de esa época. estima

ba como •:e:-dadera y úr.ica a la :-elig16n impuesta, pe!" lo tanto, 

los ~at:-1~on1os. eran celebrados con apego a las tradiciones e~ 

t6l1cas, siguiendo en su linea de -reglamentación confesional. 

ta leQ15laci6n Civil, no inte!"vino de ninguna manera en el 

te~a ~~e nos ocupa, y en tales circunstancias, como ya semen-

cion6. la J~risdicci6n y Legislación en materia de matrimonio.

era de exclusiva competencia Canónica, tal concesión, se poseía 
desde 1564. en que se dicto la Real CP.dula. 

Nuestro país, durante toda la época Independiente y hasta 

la segunda mitad del siglo XIX. se encontr6 envuelto en consta~ 

tes luchas politicas, tanto internas como externas, diversas -

facciones. luchaban por conquistar el poder; se reformaron los 

Partidos de Conservadores y los liberales, que constantemente -

peleaban por el triunfo de sus ideas. La institución matrimo--

nial, no vari6 sustancialmente en ninguna forma. 

Después de múltiples luchas y logros, el 5 de febrero·de -

1857, se cumplieron las más importantes promesas de el Plan de 

Ayutla. Formándose la Constitución, en la cual se regularon los 

derechos del hombre y la libertad en el ejercicio de la ense~a~ 

za de las profesiones o industrias. La manifestación de las --

ideas y la libertad de imprenta, el derecho de petición. asoci! 

ciqn y el de portar armas, supresión de fueros prerrogativas. a 

las corporaciones. Desconocimiento de titules de nobleza. La -

prohibición a la expedici6n de leyes privativas y retroactivas. 

tribunales especiales y prisión por deudas¡ la pena de muerte -

para los delitos políticos, las de mutilación y de infamia. la 
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prisión arbitraria¡ los monopolios y los estancos, el derecho -

de defen3a y la prohibición a las corporaciones para adquirir -

bienes raíces. Declarándose expresamente. q1.:e la Sobe:-ania Na-

cional reside y tiene s~ origen en el P~eblo, formándose un Go

b1er~o R~p6blicano. Representativo, Democr&tico, Popular y Fed~ 

~al. 

Nuestros legisladores de 1857. no reglamentaron a la fami

lia. s~ estudio se refiri6 s6lo al matrimonio, dándole un cará~ 

ter :-el1gioso; fue cuando Ignacio Comonfort. renunció a la Pre

sidencia de la República, y Benito Juárez, que en ese tiempo -

era presidente de la Suprema Corte, lo sustituyó por Ministerio 

de Ley, solucionando la situación planteada por no acatar la -

Constituci6n, Juárez, di6 las Leyes de Reforma Politica, Econó

mica y Religiosa. Resultando que el 28 de Julio de 1859, se dis_ 

tara la Ley Reglamentaria del matrimonio. Quitándole su carác-

ter religioso, y considerándolo como una institución del Dere-

cho Civil, imponiendo al funcionario que celebraba el acto ma-

trimonial, la obligaci6n de leer y exhortar a los presuntos ca~ 

trayentes, sobre sus obligaciones y derechos, siempre con refe

rencia al Derecho Civil, haciendo a un lado los deberes religi~ 

sos, dando por resultado la sustituci6n de la lectura de la 

epístola de san Pablo, que la iglesia leia cuando celebraba al

gún mat:-imonio. 

Fue definitiva la ley dada por Juárez, en los destinos del 

matrimonio. Declarando nulo cualquier matrimonio no celebrado -

conforme a lo estipulado por la Ley. Desconociéndose por tal m~ 

tivo, los matrimonios religiosos. 

En la Ley dictada por Juárez, se cort6 de raiz el control 

de los mat~imonios llevados por ia Iglesia, dejando que el E~t~ 

do se enca~gara absolutamente dei registro de los matrimonios.

así como se~alando a los funcionarios del Gobierno encargados -

de tales asuntos. Con esto se des1ig6 completamente a la !gle--
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sia del Estado, pues a través de los oficiales del Registro Ci
vil, se llevarian los registros de los matrimonios. 

El C6digo Civil de 1870. en cuar.to a la familia. reglamen
:a el matrimonio. el parentesco. la paternidad, la filiación y 

la separac1ón de cuerpos, que Fue 1Jr.a especie de divorcio, ade
más de otras c1Jestior.es. 

tJna de las grandes fallas del legislador de 1870, fue no -
haber tomado e~ cor.sideración la situaci6n resultante de la --

adopci6n, r.i la referente al concubinato. Sin embargo, podemos 

ver q•Je el legislador de este Código Civil, no le di6 mayor im
portancia a la familia. se preocupo por proteger al individuo,
sin tomar en cuenta el interés social. 

Las Leyes de Re forma. el Código Napoleón y el Código Civil· 
Espaftol, constituyeron la fuente de nuestros Códigos Civiles de 
1870 y 1884, en ellos se establecieron una especie de prohibi-
ciones en cuanto a la capacidad juridica de la mujer y a la au
toridad absoluta del hombre, en relación a la toma de decisio-
nes en el hogar y a la educación de los hijos. 

D.- PORFIRISHO. 

Al asumir el poder Porfirio Diaz, a fines de 1876, las Le
yes de Refol'llla, v6rtebra fundamental de la organización nacio-
nal del pais, paulatinamente fueron cayendo en desuso por vir-
tud de la politica que se llamó de conciliaci6n. En vez de afir 
mar y continuar la Reforma, en cuanto significaba el robusteci
miento del poder civil, el gobierno de Diaz siguó un camino que 
era de retroceso, pues el clero qµeb~antado y casi vencido dura!). 
te los gobiernos liberales anteriores, recobr6 en gran parte su 

posición y sus ventajas. 
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La familia estaba organizada =on rigidez y con apego a las 

normas cat6licas. bajo la jerarquia del padre que supeditaba a 

13 esposa y a los hijos. hasta anular S\1s respectivas personal1 

dades. La autoridad pa:erna :enia inapelables fueros que, para 

la sens~btlidad de los mexicanos. resultaba indiscu~ible. 

En 1884. estando nuevamente en el poder Forf1r10 Diaz. en

tra er. v.i.;ior el C6digo Civil para el Distrito Federal y Terr1t9_ 

r10 de la Baja California. 

Código. que es una copia fiel del de 1870. sin mayores --

aportaciones en cuanto a la familia. 

j'.llián Gui tr6n, afirma categ6ricamente que después de la -

laización del matrimonio hecha por Juárez, a través de las Le-
yes de Reforma, y consider!ndolo como institución del Derecho -

Civ~l. no encontramos durante el pasado siglo ninguna novedad -

jurídica digna de mención, sobre todo en el rengl6n familiar. -

El r.6digo Civil de 1884, fue de tal repetición que incluso cayó 

en los mismos errores de redacción. {4) 

En cuanto al divorcio, fue también una copia del Código de 

1870, con la única modificación de prohibir el divorcio en el -

ma~rimonio que tuviera 20 a~os de celebrado, o cuando la mujer 

hubiera cumplido 45 a~os, esto último fue copiado del articulo 

277 del. código Napoleón. Este Código Civil.. dejo tamb.ién sin r~ 

gular el concubinato, la adopci6r. y los esponsales. regulando -

como novedad la libertad de testar, la cual fué única aporta--~ 

(4) GUitr.ón fuentevilla, Julián. Derecho Familiar. D.F., México 
Edít. Publ.icidad y Producciones Gama. S.A., 1972, Pág. 107. 
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c16n en materia de j~cesiones. 

f..- REVOLIJ~ION. 

:~ando el ~royec~o l~~eral de recons:r"Jc=i6n de nue 3 :ra ~o 

c1~d~d :~e S'J3crit~ y p"Jbl1cado, el alma de nuestro p~eblo su-= 

fr!a los rigores de la dictadura. Los liberales enj~1c1aban al 
F'rfiri3to desde var103 ángulos. 

En ='Janto a ins:1t~ciones fam1l1ares. n~estro pais, conti

nu6 con 'Jn lento desarrollo. Hasta que las diferencia:.; entre -

las d1st1ntas cla3es sociales f"Jeron tan marcados que hubo nec~· 
sidad de 'Jn cambio social violento fundando en el socialismo -

llevar.do al pais al movimiento armado de 1910. 

f.~ evidente que la revolución Mexicana fue la única ·manera 
de resolver las grandes contradicciones clasi3tas existente en 

la sociedad porfiriana. De acuerdo al censo de 1910 la pobla--
ci6n era de 15 160 369 habitantes, cuya distribución estaba in

tegrada en estados sociales y culturales muy bajos; más de una 
tercera parte eran meztizos y el resto lo componian indi9enas y 

otros grupos sociales. El problema principal era la gran caneen 

traci6n de la propiedad territorial en unas cuantas manos. y la 

situación de servidumbre de la clase campesina. 

La revolución Mexicana da las bases para una protecci6n 5~ 
cial anteponiendo el interés colectivo al de las-minorías o al 

de los individuos, para encontrar un mejor reparto de la rique

za y dar mayores oportunidad.es, proyectándose asi en el. campo -
juridico, la protección a la familia. 

Venustiano Carranza promulgó el 29 de diciembre de 1914, -

la primera Ley reglamentaria del divorcio en nuestro pais, madi 
ficando al Código Civil de 1884. Con gran visión politica. Ca-

rranza. estableció la categoría de const1tucional. a las 9aran-
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tias sociales. 

En las legislaciones anteriores. s6lo existia el divorcio 

ne;:esario cor. e f'ectos dt? ·;na sola separac16n de cuer~os. sin d~ 

jar ~los divorciados en aptit'..ld de contraer n~1evo matrimonio.

como ha sido mencionado con antelaci6n. 

A fin de darnos C'..lenta del espir1t~1 que mov16 al legisla-

dar para reformar la inst1t~ci6n seaalada. :ranscribimos los -

considerandos qJe el Primer jefe del Ejército Const1tucional1s

ta =itare en tal época: 

"Considerando. - Que el matrimonio tiene como objetos. espe

ciales la procreaci6n de la especie, la educación de los hijos 

y la m'..ltua ayuda de los cor.trayentes para soportar las cargas -· 

de la vida; que en esa virtud. contrae siempre en concepto de -

unión definitiva, pues los cónyuges al unirse entienden conse-

guir por ese medio la realizaci6n de sus más altos ideales¡ pe

ro desgraciadamente, no siempre se alcanzan los fines para los 

cuales fué contraido el matrimonio, y por. excepcionales que pu~ 

dan ser estos casos. la Ley debe atender justamente a remediar

los, relevando a los cónyuges de la obli9aci6n de permanecer -

unidos durante toda su existencia. en un estado irregular con-

trario a la naturaleza y a las necesidades h'Jmanas¡" 

11 Que lo que hasta ahora se ha llamado divorcio en nuestra 

legislaci6n, o sea la simple separaci6n de los consortes sin dl 

solver el vinculo, única forma que permit16 la Ley del 14 de di 
ciembre de 1874, lejos de satisfacer la necesidad social de re

ducir a su minima exp~esi6n las consecJencias de las uniones -

desgraciadas. s6lo crea una situaci6n irreg~lar peor que la que 

trata de remedi3r. porqJe fomenta la discordia entre las fami-

lias. lastimando hondamente los afectos entre padres e hijos Y 
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extendiendo la demoralizaci6n en la sociedad;'' 

''C~e es:a simple separac16n de los consortes crea, ademls. 

~~a s~:~1ac:6n anómala de ~na duraci6n indefinida, q:.ie es contra 
:? ~~:·.~3:~:a y 31 derec~o que tiene ~odo ser h~mano de pro

=·J~ar s~; ble~- :ar y la sat1sfacci6n de s~s ne:es1dades. por -

~-~~:~ ==~ji~a ! los =6ny~9es separados a perpet~a inhabilidad 

~~ra :~s ~as al:~s fir.es de la vida;'' 

1'C~~ ya la exper1enc1a y el ejemplo de las naciones civ1l1 

z.adas enseii.ar: q·Je el divorcio disuelve el vincalo, es el único 

~ed10 rac1or.al de subsar.ar hasta donde es ?OStble los errores -

de irnones q:.ie no pueden o no deben subs1st1r; 11 

11 Que tratándose de :miones que por irreductibles incompat!_ 

bilidad de caractéres. tuvieran que deshacerse por la voluntad 
de las partes. se hace solamente necesario cerciorarse de la d~ 
finitiva voluntad de los c6nyuges para divorciarse. y de la im
posibilidad absoluta de remediar sus desavenencias o de resol-
ver sus crisis. lo cual puede comprobarse por el transcurso de 
un periodo racional de tiempo, desde la celebración del matrim2 
nio hasta que se permita su disoluci6n para convencerse asi de 
q~e la desunión moral de los cónyuges es irreparable¡" 

"Que por otra parte, el divorcio por consentimiento mut.uo. 
es un medio discreto de cubrir las culpas graves de alguno de -
los ~6nyuges, por medio de la voluntad de ambos para dívor=iar

se. sin necesidad de dejar sobre las respectivas familias. o s2 
bre los hijos, la mancha de una deshonra:'' 

"Que además es bien conocida la circunstancia de que el m! 

tri~anio en!re las clases desheredadas en este pa!s es excepci2 

nal. realizándose la mayor parte de las uniones de ambos sexos 
por amasiatos, q1Je casi nunca llegan a legalizarse, ya sea por 
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la pobreza de los interesados o por :emor instintivo de contraer 
~n lalO de consecuencias irreparables. y en escas condi=iones es 

evidente que la inst1tuc16n del divorcio que disuelve el vinculo 

es el medio mAs directo y poderoso para reducir a su minimo el -

~1~er~ de ~niones ilegi~lmas entre las clases populares. que fo~ 

~an la in~ensa mayoria de la Nación Mexicana. d1s~1n~yendo como 

:onsec~encia forzosa. el n1mero de hijos c~ya condic16n est! ac
:~alment~ fuera de la Ley;•• 

''Oue 3demás. es un hecho fuera de :oda duda que e~ las cla

ses medias de México. la mujer debido a las condiciones especia
les de educación y costumbres de dichas clases. está incapacita

da para la lucha económica por la vida .. de donde resulta que la 

m~jer cuyo matrimonio llega a ser fracaso, se convierte en una -

victima de la cual es imposible salir si la Ley no la emancipa -

desvinculándola del marido¡". 

11 Que en efecto. en la clase media. la separación es casi -
siempre provocada por culpa del marido y es ordinario la mujer -

que la necesita. sin que con esto haya llegado a conseguir hasta 

hoy otra cosa que apartar temporalmente a' la mujer del marido. -

pero sin remediar en nada sus condiciones económicas y sociales. 

por lo que sin duda el establecimiento del divorcio tendería --

principalmente en nuestra clase media, a levantar a la mujer y -

darle posibilidades de emanciparse de la condición de esclavitud 

que en la actualidad tiene¡º 

"Que por otra parte, la institución del divorcio no encon-

traria obstáculo serio en las clases elevadas y cultas. supuesto 

que las enseRanzas de ctros paises en donde se encuentra establ~ 
cido. las tienen acostumbradas a mirar el divorcio que disuelve -

el vinculo como perfectamente natural;'' 

"Que la experiencia de países tan cultos como Inglaterra, -
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Francia y Estados IJnidos de Nor-::e Amér:.ca. ha demost'!•ado ya ha~ 

:a la evide~cia. G~e el d!~orcio ~~e dis:.1elve el vinc~lo es un 

poderoso factor de .,,Jra:1dad. porq:.1e. fac1l1:.=.ndo la formación 

~e ~~evas ~~tones legi::~as. ev1:a la ~:.1l:1~l¡c1dad de los con

~~b:~a:os. y por :o t~nto. el pernicioso l~fl:.1jo q:Je ne=esar1a

~er.te ejer~e~ en las costumbres p6bl1cas da ~a¡or estab1l1dad a 

los efectos y relaciones cony~gales. aseg~ra la felicidad de m! 

yor r.~mero de f am1l1as y r.o t1er.e el inconver.1ente grave de --

obligar a los q'..le. por error o ligereza. f'..Jeron al matrü1or;10 a. 

pagar s·...1 falta con la esc1av1t:..id de toda S'.J vida;" 

.''Que s1 bien la aceptación del divorcio q'..le disuelve el -

vinculo. es el medio directo de corregir una verdadera necesidad 

social, debe tenerse en cuenta que s6ln se trata de ~n caso de. -

excepc16n. y no de un estado que sea la condición general de los 

hombres en la sociedad; por lo cual es preciso reducirlo sólo a 

los casos en que la mala condición de los consortes es ya irre

parable en otra forma que no sea su absoluta separación." 

Con esta Ley. se rompieron todos los moldes tradicionales, 

y se inicia una nueva etapa en materia familiar. al permitir la 

ruptura del vínculo matrimonial. 

F.- LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES OE 1917. 

En nuestro sistema jurídico. el primer antecedente que er.-

contramos del Derecho Familiar, es la Ley d¿ Relaciones fam1li~ 

res de 1917, pudiendo se~alar inclusive, que los Estados Unidos 

Mexicanos fue el primer país, que se preocupo por legislar esta 

materia. separandola del código Civil de 1884, para después vol

ver a introducirla en el Código Civil de 1928. aún vigente. 

A iniciativa de don Venustiano Carranza. la Ley sobre Rela

ciones frtmiliares, del 9 de abril de 1917. publicada en el 11 Dia-
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rio Oficial", de los dias 14 de abril al 11 de mayo de 1917, e~ 
tableci6 en sus 11 con31derando". en cuar.to a la familia: 

"Sobre bases má3 :-ac1ona¡es y j:.:ztas. q~e eleven a los co!:!_ 

so:-:es a la al~a mísi6n q~e la sociedad y la natu:-aleza ponen a 
s·..: cargo. de propaga:- la especie y fundar la familiaº. 

"O~e la promulgación de la Ley del divorcio y las natu:-ales 

-:or.3ec·..:encias de éste hacen l".ecesario adoptar al nuevo Estado -
los derechos y obligaciones entre los consortes, asi como laJ 

relaciones concernientes a la paternidad y filiaci6n, reconoc1-
miento de hijos, patria potestad, emancipaci6n y tutela , tanto 

PO!"' causa de minoridad, como por otras incapacidades". 

''Oue las ideas modernas sobre igualdad, ampliamente difundi 

das y aceptadas en casi todas las instituciones sociales, .no han 
I \ 

llegado a influir convenientemente en las instituciones familia-

res. que, salvo los temperamentos naturales aportados por la ci

vilizaci6n, continúan.bas~ndose en el rigorismo de las viejas -
ideas romanas conservadas por el Derecho can6nico 11

• 

''Oue. siendo la familia entre los roma.nos, no s6lo fuente de 

derechos civiles, sino también desde muchos puntos de vista, --
una instituci6n politica, era natural que estuviera, como estu-

vo, constituida sobre la base de la autoridad absoluta del ----
"pat.er familias•, quien tenia sobre los hijos un poder omnirriodo 
que lo hacia duello·de su persona.y de sus bienes, por un tiempo 
ilimitado y sobre la mujer un poder semejante, pues al caer ~sta 

bajo la potestad del marido, ºin manu viri 11
, quedaba en la situ~ 

ci6n de una hija "loco Filiae". 

"Que el cristianismo no influyo directamente sobre la orga-

nizaci6n de la familia, pues el Derecho can6nico acept6 las re
laciones familiares establecidas por el Derecho romano, en todo 
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aquello que no fue influido par el carácter de sacramento que se 

dio al matrimonio; caricter q'Je. lejos de disminuir la autoridad 

de marido sobre la ~'Jjer. la rob~stec16. cuando menos desde el -

p".Jnto de vista moral. p'Jes al com~arar al marido con cristo y a 

la ~~jer con la iglesia. dio :~n:o poder a áq".Jel, qu~ las mismos 

:eólogos llegaron a sos:ener G~e. al celebrarse el matrimonio, -

el sacerdote oficiaba como testigo y no como mi~istro. pues el -

verdadero ministro era el co~:rayente''. 

··o~e las legislaciones posteriores. aunque reconocieron al -

~atr:~on10 como contrato. no :legaron a ~edificar las antiguas -

relacio~es que producía por los aspec:os policicos y religiosos 

con que f'Je considerado. sino, antes bien, al aceptar la idea c~ 

r.6r.1ca de la ind1sol~b1lidad del vincu:o matrimonial, llegaron a 

darle, con relación a los bienes de los cónyuges, el carácter de 

una sociedad universal. duradera por tiempo ilimitado, que s6lo 

dejaba de subsistir por vol~ntad expresa de los c6nyuges y pre-

via autor1zaci6n judicial que no debía otorgarse sino por causa 

grave. idea que no se compadece con el objeto actual del rnatrim2 

nio, ya que siendo sus objetos esenciales la ·perpetuaci6n de la 

especie y la ·ayuda mutua, no es de ninguna manera indispensable 

Úna indisolubilidad que en muchos casos, puede ser contraria a -

los fines de las nupcias ni mucho menos una autoridad absoluta -

de ~no solo de los consortes, con perjuicio de los derechos del 

otro, cuando en realidad lo que se necesita es ·.rn.a cooperación -

libre y espontánea de ambos ya que los dos contribuyen en esfe--

ras insubtituibles a.los fines del matrimonio; y produciéndose.

además el absurdo de que. mientras la constitución de 1857. est~ 

blecia en su articulo 5o .• la ineficacia de cualquier pacto que 

tuviera por objeto la perdida, menoscabo e irrevocable sacrifi-

cio de la libertad del hombre el C6digo Civil, por el s6lo hecho 

de que la mujer celebrara un contrato de matrimonio. la ir.capac! 

taba por completo, privándola de su libertad hasta el grado de -

dejarla impedida para celebrar el convenio más insignificante. -
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pasando por· alto el precepto categórico del artículo consti~~ci~ 
nal citado". 

•·o~e no sólo por las razo~es expuestas. sino también por el 

hecho de G~e las trascendentales reformas poli~icas llevadas a -

cabo por la revolución no pueden implantarse debid3mente sin las 

consiguientes refo1·mas a todas las demás instituciones sociales. 

y muy especialmente a las familiares. pues. corno se ha dicho mu

chas veci;s. la fam1l1a es l.3. base de la sociedad. se hace :.rdt.~

pe~sable realizar cuanto antes la promesa hecha en el me~c1onado 

1~for~~ replamentando el matrimonio de tal manera. que se asegu

ren los interéses de la especie y 10s de 105 mismos cónyuges. s~ 

bre todo de áquel que, por razones de educación u otras análogas 

está expuesto. a ser '...lna victima, rnás bien que un colaborador de 

tan importante f~nción social''. 

"Oue de la misma manera no siendo ya la patria potestad una 

institución q'..le tiene por objeto conservar la unidad de la fami

lia, para f:.inc1ones políticas, sino la reglamentación de los de

beres que la naturaleza impone en beneficio de la prole, es nec~ 

sario reformar las reglas establecidas para el ejercicio de ese 

derecho, así como las que rigen respecto a la legitimación. cu-

yes beneficios deben ampliarse al reconocimient~ de los hijos n~ 

turales. cuya filiación debe ser protegida contra la mancha inf~ 

~ante que las leyes actuales conservan con el nombre de designa

ción de hijos espurios; a las pruebas de paternidad y otras dis

posiciones análogas, entre las c~ales debe considerarse muy esp! 

cialmente la adopción, cuyo establecimiento, novedad entre noso

tros. ~o hace más que reconocer la libertad de afectos y consa-

grar la libertad de contratación que, para este fin. no sólo ti~ 

ne un objeto licito. sino con frecuencia m'..ly :nobleº. 

"Que por identicas razones se hace también necesario refor
mar las leyes sobre tutela, a fin de que se imparta :.ina protec--
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ción eficaz a los suje~os a ella. remediando los inn~merables -

ab~sos que constactemen:e se co~e:e~··. 

:r:~on10 i~p:da q~e 3~ exija al prete~d1en:e menor de edad, no 

~6lo el cccsenti~1en:o del padre. sino ~ambién de la madre, 

~~el a~bos ?rogeni:ores estár. i;~al~ente interesados en el por

ve~1r de l~ hijo y ambos JObre él los derechos y obl19ac1ones -

''Que asimismo. es necesario. en interé~ de la especie. au-

me~tar la edad requerida para contraer mstr1monio. a fin de que 

los cónyuges sean lo suficientemente aptos pa,a llenar las fur.

ciones fi~iol6gicas y morales que les están encomendadas y por 

la misma causa, conviene también incapac1tar lega1mente a los -

incapacitados ya por la naturaleza para las f 1.inciones matrimo-

niales. es decir, a '1os que padezcan de impo:encia fisi~a incu

rable. a los enfermos de sifilis, tuberculosis o cualquie~a --

otra enfermedad crónica e incurable. que sea además contagiosa 

o hereditaria, asi como a los ebrios habituales, pues todo los 

que se encuentran en los casos mencionados dejan a sus deseen-

dientes herencias patológicas q~e los hacen débiles e incapacea 

de un trabajo eficiente tanto en el orden f isico como en el in

telectual y transmiten a su vez. a las generaciones posteriores 

su misma debilidad, redundando todo ello en perjuicio de la pa

tria. cuyo vigor depende de la fuerza de sus hijos y el perjui

cio también de la misma especie, que para pe~fecc1onarse, nece

sita que a la selecci6n natural se a~ada una cuerda y prudente 

selecci6n artificial encaminada a orientar y mitigar los rigo-

res de aquéllaº. 

"Que siendo de al ta tr-ascendencia para los fines de la --

un16n conyugal que ésta se contraiga de una manera espontánea -

no seria conveniente obligar a cumplir la promesa de matrimonio; 

pero tampoco seria conveniente obligar a cumplir la promesa de -
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~atrimonio: pero tampoco seria j~sto dejar, como hasta ahora, -

sin respor.sab1lidad al G~e al~de el c~mpl1miento de ella. toda 

vez q~e ese género de proposiciones. si no se hacen con fines -

:n~orales c~ando men~s or:;tnan ?ara el q~e las acepta la pérdl 

d~ de ~r tie~po precioso para él. la so:1edad y en muchas oca-

s1o~es ?erj~icios pecuniarias. se ha juz9ado conveniente esta-

btecer. er. caso de falta de cumplimiento de tal promesa. la --

obligac16n de indemnizar los daftas y perju1c1os que se ca~sen -

al b~rlado. a~~q~e exigiendo a fin de evitar los abusos que p~

d1eran sobrevenir. un principio de prueba por escrito''. 

··o~e los derechos y obligaciones personales de los canso~ 
tes deben establecerse sobre una base de ig~aldad entre éstos y 

no en el imperio que como resto de la ••manus'' romana, se ha --
otorgado al marido, y deben además. consignarse en los preceptos 
legales las prácticas que emanan de la costumbre, a fin de hacer 
que la ley sea suficientemente respetable y debidamente respeta

da¡ por todo lo cual se ha creido conveniente determinar de un -

modo expreso que ambos c6nyuges tienen derecho a consideraciones 
iguales en el seno del hogar, que la mujer está dispensada de v~ 
yir con su marido, cuando éste se establezca en lugar insalubre 

o inadecaado a la posici6n social de la mujer; que el marido es
tá obligado a sostener el hogar, sin perjuicio de que la mujer -

coady~ve, si tiene bienes o trabaja; que la falta de cumplimien
to de esas obligaciones por parte del marido. constituye un deli 

to; que el cuidado directo del hogar y de la prole corresponde a 
la mujer, y como consecuencia de esto último, que ella no puedd 

obligarse a prestar servicios personales a extra~os, sin previo 

consentimiento del marido 11
• 

"Que en las relaciones pecuniarias de los esposos es en -

dor.de más se deja sentir la influencia de las antiguas ideas, -
pues mientras el marido sea administrador de los bienes comunes 
y representante legitimo de la mujer, qwien no puede celebrar 
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r.ing1n acto ni contrato sin la a~torización de áquel. se canse~ 
va prácticamente el sis:ema ro.":"ar:o q:Je coloca por completo a la 

m~jer bajo la po~estad del ~ar:jo; y como otra parte de la indi 

sol~b1lidad del vínc~lo ma~r1mor.ial estableciendo la com~nidad 

?e1·~e::.a de vida. d10 erige~ a la de :r.tereses. creando así la 

soe:¿dad legal. salvo el ~~so de q~e previamente se establec1e

r.l ·.:r:a ·101:.irr:.?:"io o :;e pactara la separaciór. de bienes, la m"Jjer. 

y ~~J es~ecialme~':2 :a mexicana q~e es toda abnegación y tern~

r.l, :-:..? s:O::i frec·;er.temer.te víctima de explotaciones .in1c~1as q:.ie 

el F.s:ado debe de impedir. y m~cho más ahora q'Je. estableció el 

divorc16. se hace ~ecesario evitar q'Je satisfaga la codicia de 

los avent~reros o arruinada la mujer, sea ésta abandonada, des

paés de haber perdido su belleza y s~ fortuna. &in que el mari

do conserve para con ella más que obli9aciones insignificantes 

y con frecuencia poco garantizadas; y así. pués, no habiendo ya 

necesidad de presumir la sociedad legal, se dispone expresamen

te q•.Je los bienes comunes, mientras permanezcan indivisos. sean 

administrados de común acuerdo: que cada ur.o de los c6ny~ges -
conserve la administración y propiedad de s·....1s bienes personales. 

asi como de los frutos de éstos, y la completa capacidad para -

contratar y obligarse¡ pero sin perjuicio de la unidad de la f~ 

milia y sin excluir la ay~da mutua, pues se dejá en libertad a 

ambos consortes para conferirse mandato y para comunicarse los 

fr~tos de sus bienes. aunque aceptándose como medida de protec

ción en favor de la mujer, que ésta no reciba del marido menos 

de lo que ella le da, que no pueda otorgar fianza en favor de 

áquel y que no se obligue jamás ·solidariamente con el marido, -

en negocio· de éste 11
• 

••oue establecía la separación de bienes entre los esposos. 

la tranquilidad del hogar que se quedaría debidamente .asegurada 

si la 1mper1c1a de uno u otro. su prodigalidad, o simplemer.te -

la falta de éxito en los negocios, trajera como resultado la -

enagenación, gravamenes o embargo de la casa y muebles dest~r.a-
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dos al hogar, ya perte~ezcan a ambos cónyuges o a uno sólo de -
ellos, pues el interés de los hijos y de la misma sociedad ex~ 

ge q~e la c~lpa, impericia o negligencia de ~no de los consor-

:es. separado por comple~o del o~ro en ~ater1a Ce intereses, no 

~ecai9a sobre extraños. ca~sandoies perjuicios. ha sido necesa

rio estable=er q~e la ~asa en q~e resida el matrimonio y los -

~~ebles de ella. ya sean com~nes o ya sean de ~no solo de los -

esposos. ~o se p~edan enajenar. ni gravar. sin el consentim1en

:o Ce ambos. r.1 estén s~jetos a embargo; pero ~amo esta d1spos~ 

=i6n podria prestarse a ab~sos. se ha 11m1tado al susodi=ho pr~ 

vilegio al =aso de q~e los mencionados bienes valgan menos de -

diez mil pesos, y de la misma manera se establece q~é debe ha-

cerse c~ando el matrimonio tenga varias casas para su residen-

c1a y cómo deben entenderse estas d1sposic1ones, cuando los es

posos vivan en el campo. en caso que tengan terrenos anexosº. 

"Que en materia de paternidad y filiación ha parecido co!! 

veniente suprimir la clasificaci6n de hijos espurios pues no es 

justo que la sociedad estigmatice a consecuencia de faltas que 

no le son imputables y menos ahora que considerando el matrimo

nio como un contrato, la infracción a los' preceptos que los ri

gen sólo debe perjudicar a los infractores y no a los hijos. -

terceros en el contrato. que antes se perjudicaban solamente -

porque, reputado el matrimonio un sacramento. se veian privados 

de los efectos de la gracia. razón que no puede subsistir hoy -

que nuestra sociedad liberal no debe estigmatizar con designa-

cienes inf arnantes a los inocentes a quienes la ley era la prim~ 

ra en desprestigiar, tanto más cuanto que, dada la disolubili-

dad del vínculo matrimonial, es fácil ya, J"l.o sólo reconocer. S!, 

no oun legitimar a algunos de los hijos que antes s6lo po

dían designar, y por idénticas razones, se ha facilitado el re

conocimiento de los hijos y aumentando los casos especiales en 

que puede promoverse la investigación de la paternidad y mater-
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nidad. a:.mq'..1e restrin91endo los derechos de los h1jos r.at"Jrales 

a la sola fac'Jltad de llevar el apellido de S'...1 progenitor, a -

fin de darles ~na pos1c16n definida en la sociedad, evitando. a 

la vez q~e fomentar las uniones ilicitas. los abusos que la ca~ 

cesión de o~ros derechos p'Jd1era originar¡ y teniendo presentes 

los dere:hos y obl1gac1ones de la mujer, en caso de matrimonio. 

se prev1er.e q'Je ella no p'Jeda reconocer a s:.is hijos naturales, -

sir! consentimiento del marido y q:..te éste pudiendo reconocer a -

los S'Jyos. no tenga faC'Jltad de llevarlos a vivir al dom1cil10 

cony'Jgal, sin permiso de la esposa 1
•. 

"O'Je. en cuanto a la patria potestad, no teniendo ya por -

objeto beneficiar al que la ejerce y teniendo en cuenta la ---

ig~aldad de derechos e~tre hombre y mujer, se ha creido conve-

niente establecer que se ejerza conjuntamente con el padre y la 

madre y en defecto de éstos por abuelo y abuela, pues ningún m~ 

tivo hay para excluir de ella a la mujer que por razones natur~ 

les. se ha sacrificado por el hijo más que el mismo padre y or

dinariamente le tienen más cari~o, y que asimismo por lo q~e -

respecta a los bienes del hijo, se ha creído oportuno suprimir 

la =lasificación establecida por el Código Civil, la cual no es 

sino reminiscencia de los pecu1ios que establecia el derecho r~ 

mano y no cenia más objeto que beneficiar al padre, por todo lo 

cual se ha creído conveniente establecer que los bienes del hi

jo sean administrados de acuerdo por los ascendientes que ejer

zan la patria potestad, quienes en cualquier caso disfrutarán -

como remuneración por su trabajo. la mitad del usufructo de di

chos bienes, mitad que sera divisible entre ambos ascend1entes 11
• 

Que los razonamientos anteriores demuestran la convenien-

cia. necesidad y urgencia de las reformas susodichas, y que, -

por tanto, no debe esperarse para su implantación la completa -

reforma del Código Civil, tarea que sería muy laboriosa y dila

tada. sino legislarse cuanto antes sobre las relaciones de fam! 
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lia Y demás similares, a fin de ponerlas a la altura que les _ 
corresponde••. (5) 

Es:os f'.Jeror. ~os raLo~a~ie~:os q~e movieron a Don Ven'.Jstiano -
:arrar.za. para o:orgar a la familia, instit'.Jcior.es más j'.Js:as 

Y a=orCes a la ~e~~1dad mexicana de esa época. 

f.. ;>esar de q'.Je la Ley de Relaciones Familiares de 1 917, -

f'.Je muy precoz para su época, los legisladores del :6digo :1-

v11 de 1928. la abrogaron para incluir todo lo referen~e a la 

fam1l1a e~ dicho :6d190, lo cual significó dar un paso atras -

en c~anto a lo que a protección familiar se refiere, pues al -

es:ar dentro del C6digo Civil, se evitó el legislar de manera 

a'.Jt6noma hacerca de la Familia y aun aplicar asimismo las re-

glas juridicas q'.Je, al estar difundidas en el :6digo Civil, -
las dispe~s6 que procuro su inaplicabilidad. 

2. - TRATAMIENTO ACTUAL. 

La familia ha ido desprendiéndose de muchas funciones que 
le eran tradicionalmente propias. otras instituciones de todo 
tipo (educacionales, sanitarias, deportivas, etc.) han ido ab
sorviendo aquellas funciones para desempenarlas con mayor per
f ecc16n incluso que la familia. La calefacción comunitaria, la 
lavandería, las comidas preparadas pueden ser ejemplos paten-
tes de la pérdida de funcionalidad familiar. Sin embargo, la -

familia continúa siendo uno de los grupos más permanentes en -
que se desarrolla ·1a vida humana. Esto se debe a que, aun ha-
biendo perdido totalmente o en parte, algunas de sus funciones 

(5) Ley Sobre Relaciones Familiares de 1917. Anotada p~r.el N2 
tario. Lic. Manuel Andrade. D.F., México, Ed1t. Ed1c1ones 
Andrade, S.A., Tercera Edici6n, 1980. 
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la familia :-esponde a ~ma necesidad más básica. e incluso puede 

decir~e q~e liberada de aquellas funciones puede desempeñar me

jor S~3 cometidoz e~enc1ales. En efecto. la familia satisface -

de una manera estable las nece3idades 3exua1es; 31gue siendo el 

facto~ de la 9er.eración y también de la primera crianza de los 

niño3; facilita. finalmente. ~n hoaar c~ando la vida 30cial --

tiende a atom1za:-3e y a ha~erse m33 imper3onal. :on todo. es -

evider.te qJe la familia es inestable, tanto si se la compa:-a -

cor. la seguridad que poseía en la época patriarcal. como 3i 3e 

atiende a la frecuencia. en los paises más adelantados. de los 

divorcios y separaciones. 

La5 necesidades económicas y las pre~iones sociales basa

das en costumbre3 rigidas han ido disminuyendo y la familia ha 

de valer3e de sus propias posibilidades. Si antes la autoridad 

del padre era el elemento más fuerte de unidad. ahora empieza 

a bazarse ésta en la cooperaci6n de dos personas cada vez más 

libres. el hombre y la mujer. aunque esta última si9a depen~•
diendo por lo general del marido en lo económico. 

Algunos estudiosos creen incluso que la familia puede de

saparecer en un futuro no muy lejano. Esta profecía se ve. sin 

embargo. desmentida por el aumento considerable de los matrim~ 

nios. Esta contradicci6n (aumento de los matrimonios. por un -

lado. y de la inestabilidad. por otrol. parece apuntar. más -

que hacia una desdparici6n, hacia un nuevo tipo de adaptación 

de la familia a las nuevas circunstancias creadas por la soci~ 

dad. 

A. - CONSTITIJCION POLITICA OE: LOS E:STADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Constitución ha sido contemplada desde diversos puntos 

de vista: Aristóteles la concibió como realidad. como organiza

ción y como lege ferenda; Lasalle la definió como la suma de -

los factores reales de poder de una nación; Schmitt, como la~ -
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decisiones politicas fundamentales del titular del poder const! 

tuyente; Heller, como 1.1r. !3er al cual dan forma las normas: An-

dré Hauriou. como el enc~adramiento j~rídico de los fenómenos -

políticos; Vanoss1. como el conjunto de reglas del juego polit~ 
co. 

La Constit'Jci6n real de un Estado no es únicamente la rea

lidad ni el cuaderno que recibe ese nombre. sino el punto en el 

=~al la realidad jurídicamente valorada y la Constitución escri 
ta se encuentran. Es decir. la Const1tu=i6n no es sólo un ser o 

ór.icamente un deber ser, sino que es un ser deber-ser. 

Ciertamente, la realidad determina a la norma pero a su -

vez ésta influye claramente en la realidad. La Constitución --

real es una perpetua adecuación entre la Constitución escrita y 

la realidad, y esta realidad es limitada y encauzada por la nor 
ma fundamental de ese orden juridico. 

La Constitución es también y primordialmente una norma; n! 

da menos ni nada más que la norma primera .• la de mayor jerar--

quia, la suprema, la norma por la cual se crean y delimitan t~ 

das las demás normas del orden juridico. 

Cons~ituye una verdad histórica el que la familia es la·-

unidad básica de toda sociedad, por lo que la ciencia del dere

cho tiene entre sus metas más elevadas, su conservación y su -
protección. Este grupo social. cómo se ha repetido en diversas 

ocasiones, ha sufrido una incesante evolución para llegar hasta 

nuestros días como una verdadera institución, influidas fuerte

mente por factores culturales como son la religi6n, la moral, -

el derecho y la costumbre, lo que le ha dado estabilidad y ra-

zón de 5er, ~ás allá de las simpltes motivaciones biol6gicas y -

ecor.ómicas. 
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El grupo familiar esta unido por vínculos de diverso orden 

como son los sentimentales, morales, jurídicas, econ6micos y de 
ayuda reciproca. q~e no p~eden permanecer ajenos al derecho ob

jetivo. que es el q~e los afianza y consolida al darles el ca-

rác~er de deberes. obligaciones, fac~ltades y derec~os, de natu 

raleza especial y con características muy diferentes de las de
más relaciones j~rid1:as. 

En 1nicia:iva presentada al Congreso de la Unión por el -

pres1dente de la República. ~ic. Luis Echeverría Alvárez, con -
fecha 18 de septtembre de 1974, expresó este funcionario que -

una dec:~16n f~ndamental del pueblo mexicano ha sido preservar 

la independencia nacional, con base en la vida solidaria y la -
libertad de quienes integran el país. Que dentro de este marco 
de intereses y tareas, ha debido en nuestros diás integrarse a 

la mujer, tanto al proceso político de manera que participe con 
libertad y responsabilidad al lado del varón en la toma de deci 
sienes nacionales, como en el disfrute, al mismo tiempo, de una 
absoluta igualdad con éste, en el ejercicio de los derechos ya 

reconocidos y en el cumplimiento solidario de las responsabili
dades particulares que les competen. 

El análisis cualitativo y cuantitativo de varias activida

des, como pueden serlo la educación, la política, la productiv~ 
dad o el trabajo, llevó al Congreso de la República a elevar al 

plano constitucional la igualdad plena entre hombres y mujeres, 
con la finalidad de que la adición y reforma propuestas, se su

masen al equilibrio que nuestra sistema constitucional encontró 
al asegurar y hacer convivir garantías individuales con garan-

tias sociales: pues así como en el terreno educativo la instru~ 
ci6n fundamental del pueblo mexicano, orientada a través de cr~ 
terios de libertad democrática, solidaridad nacional e interna

cional, o en el de convivencia humana, ha rechazado cualquier -
privilegio derivado de supuestas superioridades o Jerarquiaz y 
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ha aceptado por exigencia social la ig~aldad jurídica entre los 

sexos; y en el terreno del empleo la contribución de la mujer -
a la creación de riq~eza. constit~ye hoy un beneficio para el -

progreso de la familia mexicana; justo era consagrar la igual-

dad del hombre y la mujer ante la ley. por ser consecuencia ex

plicita de una decisión humanística y social. de impostergable 
recon~c1mien to. 

A ello fue debida la inserción de los hoy segundo y tercer 

pár~afo del artículo 4o. Constitucional, en los que independie~ 

~emente de la igualdad jurídica del hombre y la mujer. aceptada 

y reconocida, se dispuso además, que toda persona tiene derecho 

a decidir, de manera libre responsable e informada, sobre el n~ 

mero y espaciamiento de sus hijos objetivo este último derivado 

de las deliberaciones habidas en la Conferencia Mundial de Po-

blaci6n celebrada en la ciudad de Bucarest, república de Ruma

nia, durante el citado a~o de ~974; en cuyo foro se aprobó una 

nueva política demográfica en la cual fue tomado en considera-

ci6n, de modo especial, el importan~e papel de las mujeres en -

el desenvolvimiento colectivo del Estado ,moderno. Este e.;; el mt.!_ 

vo de haberse consignado en un párrafo particuiar el derecho a 

la libre procreación como garantía personal, adoptándose en es

ta forma la declaración que ya habia sido suscrita por nuestro 

país, el a~o de 1968, con motivo de la conferencia sobre demo-

grafia que habia tenido lugar en la ciudad de 7eherán, convoca

da por la Organización de las Naciones Unidas. 

Implica por tanto este derecho, por una parte, la libertad 
responsabilidad e información compartidas entre hombres y muje

res en la adopción de tales actitudes, como base de la vida en 

común; por la otra, la incorporación de valores culturales rel! 

cionados con las más simples funciones vitales, cual es la acti 

vidad reproductiva, merecedora de un trato de ingente impulso -
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sociol6gico, que fundado en el amor y comprensión que debe.exi~ 

tir en la pareja hunana, la conduzca, como expresa nuestra di5-
posici6n constitucional v1gen:e, a d~cidir sin coacción alguna. 

~a~~~ ~l ~1mero como el perío~o de espaciamiento, de los hijos 

que de~een. 

Son fecha 3 de febrero de 1983, se public6 en el Diario -

Oficial de la Federación, el hoy c~arto párrafo, en el cual se -

consagra como norma constituc1onal el derecho a la protecc!Ón de 

ld salud. Este derecho se ha establecido con los siguientes pro

pósitos: 

1 .- Lograr el bienestar fisico y mental del mexicano, con
tribuyendo el Estado al ejercicio pleno de sus capacidades huma-

nas; 

2.- Prolongar y mejorar la calidad de vida en todos nues-

tros sectores sociales, sobre todo los desprotegidos, a quienes 

es preciso otorgar los valores que coadyuven a la cr~aci6n, co~ 
servaci6n y disfrute.de condiciones de salud que contribuyan al 

desarrollo arm6nico de la sociedad; 

3.- Crear y extender, en lo posible toda clase de actitu-
des solidarias y responsables de la población, tanto en la pre-

servaci6n y conservaci6n de la salud, como en el mejoramiento Y 
restauración de las condiciones generales de vida, con la idea -

de lograr para el mexicano una existencia decorosa; 

4.- El disfrute de servicios de salud y de asistencia 50-

cial que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de -

nuestra población; 

s.- Impulsar los conocimientos técnicos y sociales para el 
adecuado aprovechamiento y empleo de los servicios de salud; 
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6.- Desarrollar la enseñanza e investigación cientifíca y 

tecnol6gica para la 3al~d. (6) 

El impulso al desarrollo de la familia fue, entre otros r! 

zonam:e~~o3 expuejtos, el que llevó al Ejecutivo Federal a pro

poner la adición de todas estas medidas, con el objetivo final 

de mejorar las condiciones sanitarias del ambiente e impulsar -
la admini3tración y desarrollo de los recursos humanos para me

jorar la salud. 

En el penúltimo párrafo se ha incluido el derecho de la f! 
milia mexicana al disfrute de una vivienda digna y decorosa, 9! 

rantia protegida a su vez como la salud, mediante leyes especi! 

les destinadas a cubrir este fin. 

El derecho a la vivienda tiene en nuestro medio raigambre 

muy antigua, aplicado, si se desea observarlo en sus inicios, -
como beneficio exclusivo de la clase trabajadora, pero apuntado 

ya como exigencia social. 

No falt6 apoyo a los gobiernos posteriores al constitucio

nalismo para el logro del derecho a la vivienda, pero las condi 

cienes económicas del pais no permitieron, sino hasta a~os re-

cientes, hacer posible el enunciado de tal garantia. Con esta -

inclusi6n 3e pretende hacer conciencia en el ciudadano, en el -

jefe de familia, en el funcionario público o privado, _en el ho~ 

bre de negocios (industrial, comerciante, empresario en general) 

sobre la necesidad de que la familia mexicana cuente con habi-

tación digna, evitando en forma gradual los asentamientos huma-

(6) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ce-
mentada por el Instituto de Invest1qdciones Jurídicas. UNAM. 
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nos irregulares. la conv1venc1a en t:;gurioz o en hab1tac1ones -

improvisadas. pues la evol~ci6~ a la G~e ha llegado la pobla--

ci6n ~ex1cana ya no p~1ede ?er~l:1r este deterioro 3oc1al ni de

be pro:o~~arse por más tiempo el c~m~lo de problemas q~e repre-

de la ~ac16n es hacer realidad 

e~ l~ eJ~le~dorosa r1q~e~a de propósitos :an ele~ental derecho. 

~. ~: ?árrafo f1~al se dice q~e es ~eber de los ~adres pr! 

s~r'lar e: ~~re=~o de los menores a la sa:1sfacc16n de s~s necé

~1dades y a s~ sal~d fisica y mental. Alg~nos J~r1sconsultores 

han considerado innecesaria la incor?orac16n de es~e otro legí

ti-o derecho en la :ons:ituc16n 9eneral. debldo a que se estima 
que deben ser las normas del derecho com~n las que se regulen -

la 9arar.tía del menor 3 ~na ex1stenc1a placentera, aparte la 

c1rc~n3~a~cia de ser muy amplia la gama y contenido de todas 

las c~estiones que ata~en a la protecc16n de los menores. 

Lo que ocurre. según ese partic~lar modo de observar el f~ 

n6meno social y legal correspondiente, es que la totalidad de -

las disposiciones o normas jurídicas, sean del orden civil. pe

nal laboral o procesal. si se las examina con paciencia y dete

nimiento. se desprende de ellas el trato que debe darse a los -

menores en sus relaciones sociales como persona, pero no consi
deran 3US derechos específicos. ni dentro de la familia. ni eh 

la com•Jnidad donde habitan, mucho menos los del medio donde se 

desarrollan. La desatenci6n en que se mantiene a varios menores 
la explotación de que son vict1más, el mal trato al que en oca
siones se les sujeta. todo ello está demostrando la necesidad -

de un orden juridico de mayor jerarquia para su protecci6n Y -
la existencia de un sistema administrativo dentro del cual pue

dan moverse las autoridades, sin afectar el interés privado, 

para ex1g1~ el cumplimiento de las ga~antías minimas q~e les e~ 

:-responder.. 
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En 1975. se eleva a rango co~3titucional, en el arti=ulo -

ªº··la obligación de proteger la organ1lac1ón y el desarrollo 

fa~iliar. cumpliendo el eJtado con la obl1gac1ón d~ proteger a 

la familia mexicana. no 3Ólo ~orno núcleo social báJ1co. J1no -

como i~~t1t~c16n en cuyo Jeno Je forjan 103 valorel ~orale3 y -

r.~c1onal~3 má3 ~mportantes. 

En la ExpoJ1ci6n de rnot1vos de la in1c1at1va de decreto -

q~e adiciona el articulo 4o .• de la Constituc16n Polit1ca de --

103 Estados 11n1dos Mexicanos. de fecha 18 de noviembre de 1991. 

~resent:ada al Cong!"eso de la TJn16n por el presidente de la RepQ. 

blica. Lic. Carlos Salinas de Gortari. Se expone: 

"Los pueblos y las comunidades indigenas de México viven -

en condiciones distantes de la equidad y el biene3tar que la r! 

vol~ci6n mexicana 3e propuso y elevó como postulado constituci2 

nal. La igualdad ante la ley, el principio esencial e indi~cuti 

ble de nuestra convivencia, no siempre se cumple frente a nues

tros compatriotas indígenas. Esa situación es incompatible con 

la modernización del país. con la justic~a y, finalmente. con -

la defensa y el fortalecimiento de nuestra soberania'1
• 

11 Los pueblos y las culturas indígenas aportan las raices -

más profundas de nuestra historia y nacionalidad. Estamos orgu

llosos de ellas y queremos asumirlas con plenitud. La contribu

ción decisiva de los indígenas mexicanos a las grandes gestas -

históricas constitutivas de la Naci6n, ha demostrado reiterada

mente que la diferencia y la especificidad cultural, lejos de -

diluir, fortalece su compromiso con los intereses nacionales. -

El cotidiano sacrificio de nuestros compatriotas indígenas para 

producir en condiciones adversas, para preservar. defender y e~ 

riq~ecer ~~estro ?atrimonio natural, hi3t6rico y cultural. y -

para ejercer la solidaridad comunitaria y con el país. expresa 

hoy su indisoluble vinculo con los valores más arraigados del -

pueblo dJ? México 11
• 
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"En la act"...1al1dad. cuando menos el 9% de los mexicanos ti~ 

ne como idioma mater~o alg~r.a de las 56 len9~a3 indígenas que -

3e hablan en ~uestro paí3. L~ variaci6n en la extensión de es-
:a;; ie:"".;·..:a;; es ext:-ema: de3de el r.áh'..13.:l con al:-ededor de 1 m1-

ll6n ~~' ~il hab1~an:es mayores de 5 aftos hasta el p~pago, con 

216. cor.for~e al =en3o General de Población de 1980. ne las le~ 

;~a;; ~egl3~radas po:- el censo, 19 tienen más de 50 mil habl3n-

:e~ y 5 de ellas mis de 250 mil. Esas 5 lengua3: r.áh~atl. maya. 

zapoteco, m1xteco y otomi, por orden de importancia. concentran 

~l 60~ del to:3l de hablantes de ler.g~as indígenas. Independien 

teTente 1e ;;~ extens16n, :odas estas lenguas, q~e requirieron -

de ::i.1l.er:10::; pa:-a su formac16n. deben :rn:- consideradas como par

te cor..st1t'Jt1va del pat:-imor.io cult'Jra;. de la Nación". 

"':ada 'Jr.a de las lenguas ir.digenas está insc:-1ta en un CO!!, 

texto c~lt~ra1 mAs amplio. A través de él se manifiesta un sis

tema de conocimientos específicos sobre la existencia y la nat~ 

:-aleza que se exp:-esa en tradiciones que lo transmiten y perpe

t1ar.. También :.;e conc:-eta en formas de organización social e -

instituciones solidarias caracteristicas que ordenan. ofrecen -

protección y norman la vida de sus integrantes. Lenguas. cultu

ras, organizaci6n social y otros factores cristalizan en ident~ 

dades que conforman las relaciones entre quienes los comparten 

y respecto a otros grupos de la sociedad. La identidad se prec~ 

sa de manera diversa y se modifica con el tiempo y circunstar.-
cias. Los indígenas mexicanos se transforman y redefinen sin -

que su identidad se disuelva o debilite 11
• 

11 A todo lo largo de este siglo la cantidad de hablant:es -

de lenguas indigenas en México ha crecido de dos a más de ocho 

millones, cantidad esta última que es la mayor en ~n pais del -

cor.~ ir.er.·te ame:-i;:ar.o. oesde 1 970, la poblaci6n indigena mexica

na también ha crecido como proporci6n de la poblací6n total. El 

componente indigena de la poblaci6n es una constante en el pas~ 
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do y presente de la nac~6n. su presencia, q~e aporta diversidad 

Y riqueza cultural ?ara todos, debe 3er reconocida en términos 

de igualdad. Rechaz3mos hacia adentro y hacia ~fuera del pai~ -

toda post ... lac16n de superioridad racial o cultural. Afirmamos -

la :.;¡·..;aldad y nos esfo:-zarnos por hacerla :-ealidad". 

"::orno cor.3eC'..:encia de dilatados procesos hist6:"'1cos los -

indígena3 mexicanos se encuentran en posici6n objetiva de des1-

9~aldad económica, social y para acceder a la jurisdicci6n efe~ 

tiva del Estado. son muchos y graves los rezagos que los afee-

tan. Las carencias se concentran desproporc1onalmente en las e~ 

munidades indígenas, conformando un circulo en el que la pobre

za se reproduce y pertetúa. La int~rmediación que med~a con la 

desigualdad y se opone al progreso de los indígenas. no ha sido 

er~adicada, La justicia encuentra barreras en las condiciot\es -

de aislamiento, pobreza y exclusi6n en que viven. los indígenas 

mexicanos". 

''El 70% de los indigenas del pais viven en municipios ru

rales, proporción que es inversa a la del .conjunto de la pobla

ci6n nacional, y fincan su subsistencia en las actividades pri

marias. El 96.5% de los indígenas en municipios rurales radica· 

en localidades calificadas como de elevada ma~ginaci6n, con la 

consecuente escasez de servicios públicos, carencia de fuentes 

de trabajo y empleo remunerado, bajo ingresos, precariedad, ai~ 

lamiento y exclusi6n. Los 635 municipios rurales con más del --
30% de poblaci6n indigena, la cuarta parte de todos los munici

pios del país, han sido calificados con alto o muy alto grado -

de marginación. El 30% de los indigenas asentados en municipios 

conside~ados como urbanoz, viven en condiciones de pobreza Y -

marginalidad casi en su totalidad. Asi lo ilustran, por ejemplo. 

las condiciones en que viven caJi un mill6n de indígenas en la 

zona metropolitana de la Ciudad de México". 



167 

''Los indicado:e3 sociales de la pobreza: analfabeti3rno. -

mortalidad infan:il, c!o:?3::·.1:r:.::1ón y morbilidad asociada. y b.:i

~a es?eranza de vida. Je e1e•1an desproporcionadamente en las -

=om~~1dade3 indi;enaJ ~3J~a d~?licar. en algu~os i~dice3, los 

~ro~ed103 ~~~er~le3. Fe3e a 103 grandes av~nce3 re9istrados, -

:od3~[3 :e~emos q~e esfo:-zarno3 para garantizar el acceso ~n1-

•:er3al de los n1"os :nd!~ena3 a la educación. S6lo u~o de cada 

::-:.r.co ed"J.car.dos que in9:-esal1. al 31s-:ema de educaci.ór. ir.dígcna 

::o~=t~ye con el ciclo de ed~cac~6n primaria. Enfermedades con

:rolables y ha3ta controladas todavia afectan en al9una~ reg~2 

~el a la poblac16n irdigena. En ello influye la dcsnutr1ci6n,
q~e en :a~ zonas indigenas afecta a ~na proporc16n sign1ficat1 

va de la población infantil. Ter.emes que ~edoblar esfuerzos p~ 

ra abatir esos indices, expresión cuantitativa de la desigual

dad". 

"En muchas zonas indigenas. la produc'tividad de los siste

mas tradicionales de cultivo se ha deteriorado y a veces tam-

bién el suelo y la vegetaci6n. La falta de apoyo para el desa-

rrollo de e~os sistemas o su sustitución, como también la ex-

plotación irracional de los recursos naturales por intereses -

ajenos a las comunidades, ha generado una permanente situación 

de restricción en la producci6n. Esta se agrava por los injus

tos términos de intercambio que privan en casi todas esas z.o.-

nas. Los trabajadores indigenas. en busca de los complementos 

necesarios para su subsistencia, integran grandes corrientes -

migratorias". 

''La ley no siempre se aplica a los indigenas con sentido -

de justicia y a veces persisten resabios disc~iminato~ios. Mu

chos de los detenidos indigenas no hablan el espa~ol ni tuvie

.:·un acce30 al conoci-niento de las leyes; están siendo juzgados 

sin los beneficios de un intérprete o de una defensoria adecu~ 

da. Reclamos y demandas indígenas no son simpre atendidos opa~ 
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tuna Y adecuadamente por las tn3tancias de procuración y admi-

nistración de justicia. En casos aislados. quedan impunes quie

nes ejercen violencia cont~a los ¡ndigenas. Por ello hay una -

identidad casi absol~ta entre los p~~blos indigenas y la pobre

za. con f:-eC'...:encia ext:--ema". 

''La solidaridad entre los propios indígenas, que se expre

sa a través de su organiiación social, mitiga confl1ctos y ofr~ 

:e protección que resulta instificiente. Esti sustentada en pra~ 

ticas jurídicas arraigadas y respetadas entre ellos, que en la 

mayoría de los casos no s6lo no contradicen sino que podrían -

complementar las normas del derecho positivo. Las instituciones 

tradicionales indígenas también contienen elementos para cam--

biar determinadas situaciones, de tal forma que la solidaridad 

que aquellas protegen y defienden sirva para el desarrollo y el 

bienestar que 103 indigenas reclaman y merecen. Sin embargo, a~ 

gunas de esas formas de organización sacial carecen de reconoc! 

miento y sus principios no son tomados en cuenta. Es necesario 

procurar la armonia entre las tradiciones jurídicas de los ind! 

genas con las normas legales que coinciden en la aspiración de 

un estado de derecho". 

11 Las cifras y los datos confirman un hecho que está en la 

experiencia y conciencia de todos los mexicanos: nuestros comp~ 

triotas indigenas viven en condiciones de desigualdad e injust~ 

cia. EstAn mAs lejos que el resto de los mexicanos del bienes-

tar y del disfrute cabal de los derechos que el E3tado tiene la 

responsabilidad de garantizar por mandato de nuestra ley funda

mental. Esta realidad debe ser enfrentada con vigor y decisión 

continua, sin tregua ~i descan~o, porque constituye una amenaza 

inaceptable para la libertad, el desarrollo y la plena realila

ci6n de todos los mexicanos. La corrección de la inju$ticia que 

afecta a nuestros compatriotas indígenas es una tarea que invo

lucra a toda la Nación; que no admite excepciones. Los rezagos, 

desigualdades e injusticias conforman una deuda hist6rica que, 



169 
a parti:" de ahora, tenemos q~e asumir con la fi!"me decisión de 
redim~:"la". 

''A ello obedece q~e el Ejecutivo Federal a m1 cargo esca-
ble:ie!"a el 2 de diciembre de 1988. como primer aeta· fo:"mal de 

gob¡e:"~o. el pro9rama Nacional de Solida!"1dad pa~a P:"OCU:"ar el 

b~~nes:ar de los rnexicano3 más pobres. En él 3e ~econoce a los 

p~eblos y comunidades indigenas com6 sujetos pr1o:"itarios. EJ

:e p:"o~rama de 9ran envergadu:"a social y popular p!"oporciona -

rec~rloz q~e se suman a las iniciativas de las comunidades po

b:-e3 pa.:-a mejo:-ar ;>:-od'J.ct1vamente su situaci6n. Pe:-o .:;ob:-e to

do, of:"ece ~n nuevo trato basado en el respeto, plena partici

pac16n. transparencia y corresponsabilidad 11
• 

''La d1spon1b1l1dad de recurso:.; modera la capacidad de re! 
puesta frente a 103 rezagos. a veces centenarios, que afectan 
a los pueblos indigenas. Pese a su magnitud e importancia. es 

in:.;uficiente el monto que podemos destiñar a estas accione3. ·

Lo sabemos y hemos tomado.las medidas necesarias para garanti

zar j~ crecimiento inmediato en el marco de la reforma del Es
tado y especificamente a través de la venta de empresas públi
cas que no son estratégicas ni prioritarias. En la medida en -

que las condiciones económicas del país lo permitan. ese monto 
se se9u1rá incrementando 5ustancialmente para romper los circ~ 
los viciosos en que la pobreza se gen~ra y agud1¿a. No todas -
las necesidades ni las demandas en que aquellas se traducen p~ 
drán atenderse durante esta administración. Seria irresponza-
ble toda ilusión o promesa en ese sentido. Pero con 5eriedad y 

realismo confiamos en q~e nuestras acciones. sustentadas en el 
esfuerzo p~oduct1vo y en la iniciativa de las comunidades indi 

genas, generen un proceso de mejora sostenida, aunque modesta, 

encam1nada a :-everti!" tendencias anc::entra1es 11
• 

11 Nos hemos esforzado, en la esfe"ra de nuestra competencia 
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indigenas. Estimamos q~e para asegurar la permanencia d~ e3tos 

esfuerzos. Y con el propó3ito de que se conviertan en poli:icas 

de estado, es indispensable la acción legislativa. Ella permi~i 

ria llevar al orden jurídico normas e instituciones que garanti 

cen continuidad en la5 acciones. eficacia en los procesos y re~ 

pon3abilidades concretas. En este contexto conJideramos q~e la 

~áx1ma ley, la que al mi3mo tiempo que nos rige postula nue3--

:ras aspiraciones, en el espacio natura¡ para que el supremo p~ 

der ~evi30~ plasme di3posiciones del más alto ~ango orientados 

a la consecuci6n de eso3 fines''· 

''Al instalar el 7 de abril de 1989, la Comisión Nacional -

de Justicia para los Pueblos Indígenas de México del Insti~ato 

Nacional Indigenista, le fijamos, como tarea principal, que es

tudiara la pertinencia de una reforma constitucional encaminadd 

a crear los instrumentos jurídicos necesarios para supera~ la -

injusticia que afecta a los pueblos indígenas. El resultado de 

ese estudio, que f~ndamenta la necesidad y explora los alcances 

de una reforma constitucional, se sometió.ª una amplia consulta 

pública entre octubre y diciembre de 1989. En 228 actos, ent~e 

los que destacaron las r-euniones regionales en las entidades f!:_ 

derativas con pre~encia indígena, se recibie~on poco más de dos 

mil ponencias. documentos y opiniones técnicas. Muchas de ellas 

reflejan la posici6n colectiva de grupos y organizaciones nume

rosas y representativas. Alrededor del 40% de las cpi~iones ~e

cibidas fueron emitidas por autoridade5 indigenas o representa~ 

tes de sus onganizaciones. Las demás fueron aportadas por orga

nizaciones y colegios profesionales, grupos de defensa de los -

derechos humanos, funcionarios públicos y personalidades disti~ 

guidas en los campos de la ciencia, el derecho, la cultu~a y la 

política. Adicionalmente. en las páginas editoriales de la ~~e~ 

sa nacional, regional y local, se coment6 ampliamente la conve

niencia de una reforma constitucional. La consulta~ con sus re-
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3'Jltados diversos y plu:-ales. :-efleja la participación inte:~e:;_:! 

da de la soc1edad 11 • 

''las concl~sione3 de la consulta =onf1:-man la pertinencia 

d¿ ~:~~ ~~for~a const1:~c1onal. El 98% de las o~in1ones recibi-

da3 co~:tene~ pron~nciam1en~os en ese 3entido; hay concenso en 

~a ~e=es:dad inaplazable de corrcg1~ la injust1=1a y p~omover -

e: ~esarrollo ¿e 103 p~eblos indigenas. La presen:e in1c:at1va 

~~e:e~~e r~=oger dicha3 concl~s1ones y concenso. La propuesta -

d~ ~ef~r~a ~ue se jOmete a la cons1derac1ón del :onst1:uyente -

Fer;ianente busca fincar las bases para llevar a cabo. en su --
~portun1dad. las reformas j~~idicas q~e den respuestas a las i~ 
q·.aetudes y demandas expre:>adas". 

''La 1n1ciat1va cont1e~e dos elemento3 principales. El pri

mero reconoce la composición pluricultural de la Nación. Se tr~ 

ta de una declaración general que incumbe a todos los mexicanos 

y q·..:e en muchos sentidos nos define. Al hacerlo protege el de!"~ 

cho a. la diferencia dentro del marco de la convivencia. La de-

claración ~econoce que la naturaleza pluricultural se origina -

en la diver~idad que aportaron los pueblos indígenas, previa a 

la formaci6n de la naci6n moderna . A esa persistente diversi-

dad original se agregaron muchas otras vigorosas corrientes. -

hasta conformar la pluralidad que nos constituye. Si el princi

pio es universal, la movilización de la sociedad tiene en la -

inadmi5ible condición de los pueblos indigenas un propósito ur

gente y prioritario. preeminente en términos del bienestar ca--

mún". 

11 El segundo elemento establece el mandato constit'.lcional -

para que la ley prevea los instrumentos adecuados para garanti

zar a los pueblos indígenas el pleno e igualitario acceso a la 

juri3dicci6n del Estado, así como para proteger Y desarrolla: -

su3 culturas. organizaciones sociales y recursos que las su3te~ 
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7
..2s 

de 103 pueblos ir.diger.a3 Jerán tomadas en con31deraci6n en los 

~é~mir.os que la ley establezca. en los juicio3 y procedimier.tos 
a9rar1os en que 103 indigenaz sean parte''. 

''La condición de inju3ticia es un problema complejo, anti

g~o e integral. E3 también diverso y especifico. resistente a -

~oda 9eneralizac16n. Far ello. 3U atenci6n no puede depo3itarse 

en tina 3ola competencia. 7ratar de hace~lo no s6lo puede rez~l

~ar inger.~o sino que podria apartarse de principios esenciales 

como la división de poderes. el pacto federal y la autonomia m~ 

nic1pal. En consecuencia. la iniciativa está orientada a promo

ver de manera gradual. pero ineludible. que la condición de in

justicia 3ea combatida en todos los ámbitos hasta traducirse en 

instrumentos j~ridicos concretos y eficaces para erradicarla. -

En ellos habrán de establecerse con claridad las instituciones 

e instancias ~esponsables. asi como sus atribuciones y obliga-

cienes''· 

''La reforma. dentro de la g~neralidad que su naturaleza --

constitucional requiere, no es una declaración abstracta. 7iene 

con3ecuencia prácticas y tangibles en muchas esferas. La parti

cipac16n de poderes, entidades. municipios y de las propias co

munidades indigenas las harán realidad. A todos ellos los conv~ 

camas para transformar realidades que nos limitan en nuestras -

aspiraciones colectivas y nos indignan personal y socialmente". 

' 1 El Ejecutivo a mi cargo percibe y postula que existe en la 

sociedad la madurez, conciencia y urgencia para remediar la in

justicia que afecta a uno de los componentes importantes y en-

trañables de nuestra poblaci6n. Por ello promoverá. con la par

ticipaci6n de la sociedad. iniciativas de ~eformas legale5 y -

ejecuta~á programa3 y acciones de gobierno que tiendan a hacer 
efectivo el contenido de justicia de la reforma constitucional 
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que llegare a aprobarse. La participación de los pueblos ir.díge--

nas. c~yas demandas y reclamo3 encontrarán soporte en la declara
ci6n constitucional. 3erá elemen~o esencial e irrenunciable en e! 
te p!"oceso". 

"Hace 42 años el H. :ongreso de la 1Jni6n aprobó la creac16n 

del Instituto Nacional Indigenista como organismo especializado -

para la aten=ión a los indígenas. El t:-abajo desempeñado por esa 

institución ha sido ciertamente importante y trascendente. pero -
no ha ba3~ado para acercarnos a nuestra aspiración. Oesde enton-
ces la población indígena de nuestro país se duplic6 y un poco -
más. Sus condiciones objetivas de exi3tencia. pese a los esfuerzos 
realizados. no han mejorado en términos relativos. Siguen en el -

fondo de nuestra sociedad, injusta y gratuitamente. Por ello esti 
mamas oportuno desplegar un renovado e~fuerzo legislativo, cuyo -

punto de partida sea la r-eforma constitucional que se propone". 

11 La presente iniciativa se basa en el profundo respeto a los 
pueblos y las comunidades indigenas con toda su diversidad. Los -

reconoce como portadores de conocimientos y tradiciones que enri
quecen nuestro patrimonio, como promotores de la solidaridad en s~ 
sentido más profundo, pero.sobre todo, como sujetos de libertad.
No establece ni prefigura el destino de los pueblos indigenas, lo 
deposita en sus propias manos. No se traduce en la preservaci6n -
de lo viejo ni el cambio forzado para adoptar lo nuevo s6lo por -

serlo. Se suma a la voluntad de cambio y de conservaci6n que los 
propios indigenas en su proceso d~ desarrollo escojan para sus -
tradiciones, sus formas de organizaci6n social y de vinculaci6n -
con la naturaleza. Rehuye toda forma y vestigio de paternalismo,
reafirmando el respeto a la libertad y plena ciudadanía de los i~ 
digenas. La reforma propuesta parte de recon.oc-er diferencias Y d!!_ 

sigualdades. En el marco de nuestr~ ley suprema. respeta las pri
meras pero rechaza las segundas. Proporciona una base jurídica -

para proteger las diferencias que enriquecen al conjunto de la N~ 
ción, pero no crea ningún privilegio ni establece una categoria -
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diferente entre los mexicanos. Corresponde con el principio de -
solidaridad para enfrentar la desigualdad y la injusticia con la 

pa!"'~icipaci6n de la ;;ociedad". 

"El perfeccionamiento de la vida democrática es ,preocupaci6n 

act~al y permanente de la sociedad. Las libertades individuales -

de creencia. de opinión y de afiliación politica, entre otras. e~ 

tán consagradas y operan efectivamente en la vida social: se tra

d~cen en pluralidad y diversidad 11
• 

"Los grupos sociales vulne:-an por su actividad y posici6n s~ 

cial han sido dotados de protección jurídica e instituciones esp~ 
cificas para la defensa de su~ intereses colectivos. Asi se equi
libran las demandas sociales con las libertades individuales. sin 

mermarlas no contradecirla5. dando soporte a otro de los pilares 

de nuestra aspiración democ~ática. La diversidad cultural, tan o 

más profunda que las diferencias individuales y sociales ya reco

nocidas en la ley. conforma una tercera dimensi6n de nuestra vida 

democrática. La iniciativa no agrega complejidad s6lo la recono

ce y la admite como parte del proyecto democrático de la Nación.

No rest~inge libertades individuales ni 3e contrapone con las ga

rantías sociales, por el contrario, las enriquece al incluir las 

diferencias culturales colectivas e hist6ricas como parte de la -

libertad y diversidad de nuestra sociedad 11
• 

"Hoy estamos siendo testigos de como la dimensión étnica y -

cultural omitida y sumergida se vuelve factor decisivo en el des

tino de estados y naciones. La pluralidad cultural es consustan-

cial a la democracia. por lo que no puede ni debe soslayarse. Por 

eso proponemos que la vida democrática de la Naci6n se enriquezca 

con el reconocimiento de la diversidad cultural como sujeto de li 

bertad e igualdad. Para ello nos apoyamos en el firme cimiento -

de nuest~a Constitución Política, que postula la justicia, la li

bertad y la de~ocracia como aspiraciones 3upremas y forma de vida 

de la Nación 11
• 
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''El Constituyente de 1917, consciente de la deuda hist6rica 

con los pueblos indigenas. legisl6 para restituir la posesi6n de 

la tierra injustamente despojada a las com~nidades indígenas. --

7ambién estableci6 q~e los n~cleos q~e g~ardaban el estado comu

nal fueran reconocidos y titulados. Esas decisiones sentaron las 

bases Cel indigenismo del est3do mexicano, y en esa corriente se 
inscribe ésta propuesta''. 

"A partir de entonces los gobiernos de la República han de

sarrollado valiosos y continuos esfuerzos para s~perar las barr~ 

ras q~e l~piden el acceso pleno a la justicia para los pueblos -

indigenas. Pero también reconocemos cambios de magnitud, tiempo 

y circ~nstancia, insuficiencia de la acci6n previa frente a re

zagos centenarios, ~rejuicios arraigados e intereses que medran 

con la pobreza y exclusi6n de nuestros compatriotas indígenas. -

La injusticia que ellos enfrentan exige una acci6n decidida y Vi 
gorosa de toda la sociedad. La presente iniciativa la convoca y 

promueve". 

Las leyes reglamentarias que provengan de la norma consti

tucional tendrán que ser las que resuelvan para el futuro inme

diato las formas de protecci6n que garanticen la vida, la segu

ridad, la subsistencia y la integración de la familia, de los -

indígenas, así como las que otorguen a las instituciones públi

cas que deban encargarse de llevarla a la práctica. 

Atendiendo al interés que se tiene por mejorar el régimen 

juridico familiar, ·el articulo 4o. Constitucional debe ser, la 

fuente de la reglamentación autónoma, de lo que seria el Código 

familiar para el Distrito federal. Articulo Constitucional que 

actualmente establece: 

11 La Naci6n mexicana tiene una composici6n pluricul tural -

sustentada originalmente en sus pueblos indigenas. La Ley prot~ 
gerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos,-
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costumbres, recursos y formas especificas de organizaci6n so--

cial, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la -

jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agra-

~io5 en que aquellos sean parte. se tomarán en cuenta sus prác

ticas Y cost~mbre5 jurídicas en los términos que establezca la 
ley. 

El var6n y la mujer son iguales ante la ley. Esta protege

rá la organización y el desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, res
ponsable e informada ~obre el número y el espaciamiento de sus 

hijos. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servi

cios de salud y establecerá la concurrencia de la Federaci6n y -

las entidades federativas en materia de salubridad general, con

forme a lo que dispone la fracción XVI del articulo 73 de esta -
Constitución. 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesa--
rios a fin de alaanzar tal objetivo. 

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores 
a la satisfacci6n de sus necesidades y a la salud fisica y men-
tal. La iey determinará los apoyos a la protección de los meno-

res, a cargo de las instituciones públicas". 

De acuerdo con la tés is enunciada por Bonnecase, ur;¡ matri

monio es una institución Formada por un conjunto de reglas de O~ 

recho, esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar· a la unión 
de los sexos, y por tanto a la fami1ía, una organizaci6n social 
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Y moral, que corresponda a las aspiraciones del momento y a la 

naturaleza permanente del hombre. como también a la~ directri

ces que en todo mamen to propo?'c1ona la noción del Derecho". --

C 71 

La naturaleza in3titt:cional del matrimonio corresponde a 

la r.at~~aleza misma del hombre, ser, q~e tiende a o~ganizar~e 

social, j~rídica y moralmente. Creándo en la unión legítima de 

lo~ miamos. una verdadera institución. infraestructura y ba~e 

de la sociedad contemporánea, realizándose a sí mi~ma, confor

me a su íntima naturaleza de una manera legal y ordenada, por 
medio del matrimonio; figura a través cte la cual, se produce -

la un16n formal de un hombre con una mujer, reconocida por el 
Derecho, investida de consecuencias jurídicas y dirigida al e~ 

tablecimiento de una comunidad de vida. 

Por otra parte, resulta el matrimonio ser una institución 

en virtud de que los contrayentes deciden llevar una vida en -

común, formando un hogar y creando a una familia. Constituyen

do de esta manera un grupo creado para determinado fin carAc-
ter propio de la institución, resultando de las voluntades in

dividuales, una voluntad general, única o sea. que ~esulta --

creada la familia, ante la cual deben ceder los intereses indi 

viduales de quienes la constituyen en favor de los intereses·

de toda la familia. De acuerdo con la doctrina y legislación -

mexicana. el matri.monio resulta ser un acto solemne. in~ti tu-

cional y contractual. 

(7) Bonnecase Julien. La Filosofía del C6di o Na oleón. A lica 
da"al Derecho de Familia. Traducc1 n e Jos M. Ca ica Jr:
Puebla, México. Pag. 165. 
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e.- CODIGO CIVIL PARA EL D!STRr;o FEDERAL. EN MATERIA co
MUN. Y PARA TODA LA REFUELICA EN MATERIA FEDERAL. 

En la exposición de mot1vo3 de nuestro ~ódigo Civil. de 

1929. Je ~eñalan entre otros: 

''Las revol~ciones Jociales del presente siglo han provoca

do ~na revi3i6n completa de 103 principio~ básicos de la organ! 

zación social. y han echado por tierra dogmas tradicionales ca~ 

3agrados por el respeto secular''· 

''Las profunda transformaci6n que los pueblos han exper1me~ 

tado a consecuencia de su desarrollo econ6mico, de la preponde

rancia que ha adquirido el movimiento sindicalista, del creci-

miento de las grandes urbes, de la generalización del espíritu 

democrático, de los nuevos descubrimientos cientificos realiza

dos y de la tendencia cooperativa cada vez más acentuada, han -

producido una crisis en todas las disciplinas sociales. y el d! 
recho. que es un fenómeno social, no puede dejar de sufrir la -

influencia de esa crisis.~ 

"El cambio de las condiciones sociales de la vida moderna 

impone la necesidad de renovar la legislación, y el derecho ci

vil, que forma parte de ella, no puede permanecer ajeno al col~ 

sal movimiento de transformac16n que las sociedades exper1men--

tan.~ 

••socializar el derecho significa extender la esfera del de

recho del rico al pobre, del propietario al t~abajado~ del indus

trial al asalariado, del hombre a la mujer. Jin ninguna restr1~ 

ci6n ni exclusivismo. Pero es preciso que el Derecho no conJti

t~ya un priv1le910 o un medio de dominación de una clase sobre 

otra.•• 
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"Es p:-eci50 nocialilar el derecho. po:-que como dice :..:.n ¡n.:

blici~ta. una Jocializaci6n del derecho Jerá ~n coeficiente in

dijpen3able de la 3ocial1lac1ón de ~odaj lan otra3 actividade3. 

en po31c16n con el individ~o egoi3ta. haciendo nacer asi un ti

po de hombre mi3 elevado; el hombre Jocia1.'' (8) 

Al9una3 de laJ novedade5 aportadaJ por e~:e ordenam1ento -

f~eron; eq~iparar al hombre y a la mujer. en cuanto a capacidad 

jurid1ca para adminiJtrar JU3 b1ene3, lo5 de su marido. la 30-

c1edad cony~gal. ejercer cualquier empleo moral. Jin de3cuidar 

el ho9ar y 3US h1jo3; 5e le di6 autoridad igual que al marido -

en el hogar. en fin, hubo una :-evalorac16n de la mujer mexicana 
la c·..:al habia. sido considerada antes, como un mueble o CO:ia más 
en el hogar. 

Otra valíosa aport.aci6n fue la equiparací6n de los hij<:>.s -
habidos fuera de matrimonio y los hijos legítimos nacidos en m~ 
trimon10. Se procuro darles los mismos derechos. Se concedi6. -
en determinados casos. la investigación de la paternidad y de -
la maternidad. También se reglamentaron efectos jur1dicos. res

pecto a la Concubina y a los hijos. permitiendo la sucesi6n. a 
través de llenar ciertos requisitos. El concubinato. había per
manecido al margen de la Ley. 

Al reglamentar el divorcio y establecer el administrativo. 
pusieron las bases para terminar con la unidad familiar. pués -

fuewi error permitir que la disolución del vinculo matrimonial :;e 

tramite ante el Oficial del Registro Civil. al cual en su caso. 
se le invisti6 de dos. de los tres poderes de la República¡ pri 
mero: como funcionario forma parte del Poder Ejecutivo Y se9un-

(8) Código Civil para el Oistrito Federal y Territorios Federa
le3. D.F., México, Edit. Porrua. S.A. 60o. Ed1c16n,1992. 
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do: al realizar dijolucione3 del vinculo matrimonial, está ac-

tuando como juez. es decir. inve5tido de la categoría judicial. 

t.5te tipo de divorcio debe de3aparacer y no hacerlo tan Fácil -

para loj que pretenden realizarlo. 

En cuanto a la tutela. fueron parcos en JU regulación. no 

en cuanto al Fondo y a la esencia de la in3tituc16n. p~es e3 -

evidente que el legislador se preocupo más. por los bienes del 

tutelado. que por Ju persona. ademá5. no crearon las instituci~ 

neJ adecuada3 al desarrollo y protecci6n de los menores, Jabre 

todo. de los que carecen. incluso de padres. 

El matrimonio. es la principal figura d~ntro del Derecho -

de Pam1lia. ya que de él emanan las principales con3ecuencias -

de Derecho y genera la aparición de otras figuras ju~ídicas. En 
materia familiar el Código Civil de 1928, adopta de una manera 
casi total las normas establecidas en la Ley Sobre Relaciones -
Familiares de 1917. 

Lo referido. es la exposición de mo~ivos acerca de la pri
mera parte del C6digo Civil, la que regula a la familia. 

c.- EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL OE LA 

FAMILIA. "DIF". 

Mediante decreto de fecha 10 de enero de 1977, ~iendo pre

sidente José López Portillo, se crea El Sistema Nacional para -
el Desarrollo Integral de la Familia (Oif), a travé5 de la fu-

si6n de la Institución Mexicana de Asistencia a la Ninez (!MAN) 
y el Instituto Mexicano para la Infancia y 1a Familia (IHPIJ.c~ 

yo objetivo principal es promover el bienestar social en el --

pais. 

En diciembre de 1982. por decreto del Ejecutivo federal,-
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el Sistema Nacional para el Oesarrollo Integral de la familia.

se inte9r6 como organismo deacentralizado al sector que corre~ 
ponde a la Secretaria de Sal~brtdad y AJiJtencia (actual Secre

tar!a de Sal~d>. encomendándoael2 la realizaci6n de lo3 progra

~a3 de AJlJtenc1a Social del Gobierno de la ~eplblica, para lo 

~~al Je adecuaron 5UJ objetivos.Y Je pusieron a au dispoa1ci6n 
103 bienes m~ebles e inmuebles, y los recursos de asistencia s~ 
cial Y de rehab1li~ac16n. de carácte~ no hoap1talar10. 

El gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari ha -
as~mido como deber propio el compromiso de servir a quienes más 

lo necesitan. Se ha dejado atrás asi el viejo concepto de cari
dad, reemplazándolo con el de asistencia social, ya que ésta -

eo una condici6n indiopensable para el desenvolvimiento sano y 
equilibrado de la nación. 

El DIF., es el organismo del Gobierno Federal encargado de 
ejecutar sus programas de asistencia social. Esta tarea se rea
liza dentro del Sistema Nacional de Salud, que en el presente -
garantiza un uso productivo de los recursos que la sociedad de! 
tina a esta .área de. actividad, y dentro de·l marco del sector S! 
lud. El DIF., es el brazo del Gobierno Federal para cumplir con 
su compromiso de brindar asistencia social. 

El DIF., cuenta con nueve programas institucionales de --
asistencia social y se rige por el Estatuto Orglnico del Siste
ma Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de fecha 

30 de junio de 1986. 

La Asistencia en su común acepci6n, conforme a un punto de 
vista general, significa prestar ayuda o socorro; y en un senti 
do ya mAs restringido, atención profesional, sea m~dica, ju~idi 

ca, religiosa, etc., a toda persona o grupo de ellas, en trance 
de necesitarla. Asi se dice del médico que atiende a ~n pacien
te, el abogado que atiende a un litigante o bien el sacerdote -
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que admini5tra servicios espirituales. (9) 

El Si3tema Nacional para el Oesarrollo Integral de la Fami

lia define a la Asistencia Social como ''El conj~nto de acc1one3 

tendien~eJ ~ convertir en positivas las circunstancias adve~sas 
::;:.;e p:;ed.;.n impedí:- al homb:-e su :-ealizaci6n como individuo, co
mo m1emb:-o de ~na familia y de la comunidad, asi como la preces 

c1ón física. mental y social a personas en estado de abandono.

incapacidad o min11svalia en tanto se logre una solución satis-

factoria a JU situaci6n.'' (10) 

Oe acuerdo a la definición anterior se deduce que la asis-

tencia social no sólo comprende a los individuos, sino también 

a la suma de éstos en cualquiera de sus manifestaciones como es 

la familia y la comunidad en condiciones de marginaci6n. El in

dividuo no constituye una entidad aislada del núcleo en que se 

genera 3U existencia. ni del medio en que se desenvuelve. 

Con la asistencia social se pretende dar solución a la p~o

blemática gene~ada por la ignorancia, la insalubridad. la desn~ 

~rici6n. la pobreza y otras situaciones indeseables, que deben 

recibir atención prioritaria si se quiere lograr un ~quil1brio 

armónico y bio-psicosocíal a fin de obtener un nivel de vida h~ 

mogéneo para todos. 

Con la práctica de la asistencia social se deben crear Y d~ 

sarrollar formaS dinámicas y objetivas para hacer frente a las 

situaciones que padecen los :infortunados. pe:'o no con un senti

miento de caridad, sino como un derecho que es en esencia parte 

(91 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo I, Buenos Aires Argentina 
Ed1t. Dr1sk1ll, S.A., 1977. Plg. 228. 

(10) Revista del Sistema Nacional para el Desarrollo Intea~al -
de la Fam111a. D.F., Méx1co, 1990, Pág. 5. 
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imprescindible del de"echo a la sal~d. es decir, se debe hacer 

frente a las situaciones desfavo:-able3 que padecen los n1ño3 -

h~érfanos o abandonado3, anc:anos desamparado3, adultos indige~ 

:e3 o ~n estado de abandono Y madres ge3tan:es de escaso3 recu~ 

305. 

La revista del Menor y la familia. del DIF .• 3eílala: Que -

por la complejidad y la dinámica de n·Jest:-a sociedad. la labo:

que :-eal1za el nIF., se orienta principalmente a 5oluc1ona:- las 

c~usas ?refundas q~e or1g1nan los problemas y no tan s6lo man1-

festac1ones más apremiantes. (11) 

También al Sistema le cor:-esponde velar y preservar los va

lores éticos, morales y socioculturales qu~ 9a:-antilan la soli

dez e integrac16n de la familia en el futuro de los Estados Uni 
dos Mexicanos. C 12) 

En el aspecto de organización. se han aplicado los crit~--

rios de racionalidad y eficiencia para aprovechar al máximo los 

recursos humanos, materiales y económicos. Una de las tareas 

de mayor importancia que tiene el DIF .•. como instrumento del G~ 

bierno de la República para De3arrollar sus programas de asis-

tencia social, consiste en el ajuste dinámico de su accionar a 

las crecientes demandas de la población para satisfacer sus ne

cesidades básicas. 

El empleo del tl!rmino "Sistema", en la denominación de este 

organismo público. no es causal. obedece, p~ecisamente, a que -

se compone de un conjunto de elementos distintos aunque seme--

(11) P.evista del Sistema nacional para el Desarrollo Intearal -
de la Familia. D.F., México. 1990, Pág. 8. 

(12) Ibid. ?ag. 10. 
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jantes entr~ si, con una finalidad común y con.bases homogéneas 
de ope"aci6n. 

La3 elementos que lo integran 50n el Gobierno Federal a tr! 

vé3 del p:-opio 3istema COIF. Nacional); los gobiernos de las e~ 

t1dades federativa5 por conducto de los correspondientes (DIF.

E~tatale3J, y lo:; ayuntamientos a través de los sistemas Munici 
pales {DIF. Municipales). Asimismo para el desarrollo de las as 
tividades as1::>tenciale:;, participan e.en su apoyo diversas o:-9a

nizac1ones sociales privadas. 

Con este tipo de estructura descentralizada desde su origen 

se ha buscado lograr mayor participaci6n posible, tanto en los 

tres niveles de gobierno como de la sociedad misma, en el auxi

lio de personas y grupos marginados conforme a los senalamien
tos de los diversos programas sociales. 

En refuerzo de la organizaci6n para la prestaci6n de servi

cio3 asistenciales se constituye, el subsector de Asistencia S~ 
cial, coordinado por el Siste~a Nacional para el. Desarrollo In

tegral de la Familia y en el cual participan los Centros de In
tegración Juvenil y el Instituto Nacional de la Senectud, ----
(IN SEN l. 

J.- CODIGO DE LA FAMILIA. UNA OPCION 

Aun cuando neguemos la adecuaci6n de los c6di~os al proce-
der humano, no menos hemos de insistir en su neces

1

idad. Sin --
ellos. el individuo quedaría totalmente confundido y desampara
do. Habiéndosele inculcado a t"avés del adoctrinamiento y el h~ 
bito, y tropezando constantemente con ellos en su medio ambien
te social. los c6digos reducen los limites del discernimiento -

individual a proporciones más accesibles. Sin ellos, el peso de 
las decisiones se haría intolerable, .y los caprichos de la con-
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ducta causarían profundas perturbaciones. F.l sueílo del anarqui~ 

mo ab3oluto. si fuera realizable, se convertiría de hecho en -

una horrible pesadilla. Los c6d1gos sociales of~ecen una sólida 

base pa~a el trato reciproco de los hombres. Ellos le muestran 

a la ··1e1 s:.: semejanza y ::;:i unidad con sus congéne:-es. y le in-

culean el concepto de su calidad de miembro del grupo. el ins-

tante de su participación en la continuidad del pasado y futuro 

de la raza humana. y el grado de su aportación a la vida de to

da la. sociedad. 

En la sociedad contemporánea el número y diversidad de los 

códigos hacen frente al individuo ejerciendo sobre él una gran 

pre~i6n soc~al. y a menudo. una imperiosa, aunque contradicto-

ria, exigencia ~e conformidad. El individuo se halla ante el 

problema de trazar su camino a través de las demandas de las -

tradiciones familiares. de las prácticas usuales en los nego--

cios. de las lealtades políticas, de las normas sociales, de -

las prescripciones religiosas. de las condiciones humanitar1as 
y fundamentalmente de su propia conciencia. 

Esta situación. impuesta por las complejidades y contradic

ciones de la vida contemporánea, ha ocupado cada vez más en los 

últimos anos la atención de psiquiatras y psicoanalistas. Y es 
que demasiados son los problemas de inadaptación de la persona

lidad. 

A pesar de todo, la .mayoría marcha de acuerdo con los códi

gos. Aun cuando en ocasiones todos sentimos una cierta resiste!!. 

cia interna hacia algunos de sus aspectos, la mayor parte de no 

sotros los aceptamos casi siempre y es rara vez que no aproba-

mos la conformidad de los demás. 

El individuo y la familia llegan en un momento dado· a ser -

manipulados en forma inconsciente por quienes detentan el poder 
de los medios de.difusión. económicos, educativos Y políticos.-



186 

fortaleciendo un sistema que tiende a destruir a la persona y a 
su núcleo familiar. 

El comportamiento y la cultu~a humana no pueden ser ya tra
tados como sistemas cerrados. comprensibles s6lo en ~us propios 

términos. Deben ser vistos como la forma especial de adaptaci6n 

de una especie y esta perspectiva. a su vez. implica un punto -

de vista holistico y evolucionista del universo que incorpora -

el estudio de nuestro comportamiento en una teoría general de -

la organización de la materia y más especialmente de la materia 

viva. Cada fenómeno emergente trae un nuevo nivel en la organi

zación de la materia y así justifica un nuevo torrente de espe

cialidades cientifícas. 

Los sistemas familiares han venido experimentando transform~ 

cienes estructurales y funcionales en el mundo entero. Estas 

transformaciones son a ~enudo, una respuesta a otros cambios -

que se producen en el orden social general. Al ajustarse las f~ 

milias a estos cambios generales, experimentan a su vez modifi

caciones eri las formas de comportamiento familiar y en 1as rel~ 

cienes de los miembros de la familia entre si y con las persa-

nas ajenas a la familia. 

seria arriesgado suponer que el origen de todos estos cam-

bios puede encontrarse en la influencia de las ciudades, puesto 

que pueden producirse transformaciones en modos que parecen te

ner tan s6lo una relaci6n remota con el urbanismo, si es que -

llega a haber alguna. Sin embargo. las exigencias de la vida -

ciudadana han dejado huella tan profunda en la familia y en los 

5istemas de parentesco, que se han producido cambios en la org~ 

nizaci6n de la vida familiar y en las funciones de los grupos -

familiares. Este impacto urbano puede enfocarse desde dos Pers
pectivas: 1) cambios que se producen entre familias que residen 

en ciudades o que emigran a las mismas; Y 2} cambios en fami---
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lias no urbanas ''rurales••, que si bien no residen en comunida--

des urbanas resultan afectada5 de un modo u otro por las in---

fluencias de la c1~dad. Far cons19u1ente. La3 familias rurales 

pueden urbanizarse. en el Jentido de adquirir rasgos de compor
tamiento y a=titudes q~e emanan de las ciudades. 

La5 fam1l1J3 q~e 5e han in~talado er. una comunidad urbana -

Je han visto obligadas por las circunstancias a expe~imentar n~ 
-e~~:a~ :ra~sfor~ac1ones. Dema31adas se han adaptado con basta~ 

te fac1l1dad. indicando con ello poseer abundancia de recursos 

para hacer frente a variadas situaciones, y al mi5mo tiempo ca~ 

5ervar la armonio5a unidad de la Familia o del grupo familiar.

Otra5, deb1l1tadas por las tensiones y esfuerzos encontrados en 
la v1da urbana. han ex?erimentado desgajaduras que a menudo han 
conducido a un colapso completo de la organización familia~ El 

número relativamente elevado de divorcios y separación de fami 
lias en las ciudades, expecialmente en el Distrito Federal, in

dica una profunda d~sorganizaci6n. La desorganización familiar. 

En términos de conflictos internos del grupo y otros desga
rros en la vida de la familia, suele ser mAs característica de 

la sociedad urbana que de la rural. Pero la desorganizaci6n en 
la ciudad es también mAs característica de ciertas clases soci~ 

les. 

Algunos de los cambios que se producen en la organizaci6n -
familiar asociados comúnmente con la. urbanización son: 

1.- Cambios en la estructura familiar del poder, lo cual -

suele significar la decadencia de la autoridad de los padres s~ 
bre los hijos, y la disminuc16n de la autoridad de los maridos 

sobre las esposas, con un aumento de la independencia y líber-

tad de acci6n por parte de los hijos y de las esposas. 
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2.- Cambios en la5 relaciones interpersonales entre los ---
3eX03. de lo cual resulta una mayor libertad de los hombres y 

1~3 ~~jere3 pa:a reun1r5e fuera del hogar. para escoger a sus 

amigos y seleccionar la5 personas con quienes desean casarse. 

3.- Cambios en 1~5 funciones sociales de los miembros de la 

familia tanto dentro del hogar como fuera del mismo. El compo~t~ 

miento tiende 3 indiv1dualizars2, y las funciones se descoo~d1-

nan con frecuencia. La ~eparac1ón de l~s funciones laborales de 

lo3 miembro5 de la f am1lia fuera del hogar suele s1gnif1car una 

diversificación de sus intereses, lo cual da como resultado una 

posible decadencia de la solidaridad f am1lia~. 

4.- Cambios en la pr0porcí6n de personas solteras, o de di

vorciadas o separadas. Las personas solteras o separadas pueden 
no ~ufrir ninguna apreciable párdida de categoría, y al mismo -
tiempo disfrutar de ciertas ventajas econ6micas, ya que son em-
pleados que no tienen la responsabilidad de mantener a nadie. 

5.- Cambios en la estructura familia~, pasando del sistema 
"conjunto" a núcleos familiares más pequei'los, que presentan una 
gran variedad de formas estructurales y funcionales. Aunque exi! 
ten realmente familias conjuntas en las ciudades, su superviven
cia exige ciertas modificaciones en el sistemaª 

6.- Cambios en los contactos iriterpersonales fuera del ho-

gart con el resultado de que se hacen amistades privadas que --
tienden a complementar (y, en algunos casos, a sustituir) a la -

asociación intrafamiliar. 

?.- Cambios en las bases ceremoniales de la vida familiar.
comúnmente hacia la decadencia (y, en algunos casos hasta la --
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virtual desaparición) de las ceremonias familiares. (13) 

Como consecuencia de loJ cambios ya enumerado5, laJ fami--
lias urbanas se han visto con f:ecuencia privadas de ciertas -
f~ncionej hist6ricas, o por lo menos se han visto impedidas de 
llevar a cabo estaJ funciones del modo tradicional. A veces. e! 
tos cambios vienen dictados por la necesidad. Sean las que fue
ren las razones y condiciones en que se producen. tienen que -
c0nside:arse como parte integrante de un pano:ama general de -
transformaciones sociales que se producen insensiblemente. Al -

desarrollarse nuevaJ formas de organización o al arrinconarse o 

modificarse las antiguas estructu~as de organizaci6n, se han -
anadido, eliminado o modificado las correspondientes funciones. 
A menudo. estas organizaciones han desempenado funciones que 
hist6ricamente han sido desempenadas por el grupo familiar. 

Oesde ia perspectiva de alguno de los Estados que forman 
nuestra Federaci6n, en los cuales se han adoptado en sus legis
laciones el Código Familiar y procesal respectivo, se pueden o~ 
servar los cambios en las funciones y relaciones familiares, en 
relación al Código Civil, para el distrito Federal, y los de -
las Entidades Federativas, que aún rigen las relaciones famili!' 

res. 

El C6digo Familiar, sería la única opci6n, si es que se tí! 
ne la voluntad politica, por mejorar las relaciones familiares 

en todOs sus aspectos. 

(13) P. Gist. Noel. Sociedad Urbana. Barcelona Espana. Edit. 
Ediciones Omega, S.A., Segunda Edición, 1973, Pág. 476. 
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Siendo en un futuro uniformes los criterios jurídicos fami 
liares a nivel nacional, no ~e veran más la5 circunstancias a -

experimentar, por parte de las familias mexicana~. 

A.- ':OO!GO FAMIL!.\R REFOF.MADO PARA EL ESTAOO OE HIDALGO. 

El ~6digo Familiar para el Estado de Hidalgo, entr6 en vi-

gencia el dia 8 de r.oviemb~e de 1983. Debido a los diversos --

errores juridicos de su contenido, se decreto can fecha 8 de di 

ciembre de 1986, el Código Familiar reformado, el cual estable

ce en el Considerando lo jiguiente: 

"PRIMERO.- Oue el Derecho, como producto social, es ciencia 

en constante mutaci6n, y cambio que debe darse para que la nor

ma jurídica no quede a la zaga de la transformaci6n de la coles 
tividad, pueda regular eficazmente los actos del hombre y ajus
tarse a la realidad social imperante. 

SEGUNDO.- Que en México y en Hidalgo vivimos un estado de -

Derecho que ajusta su actividad a los mandamientos constitucio
nales y es plenamente respetuoso de las distintas ideologías -
que se conforman en la Sociedad plural a la que pertenecemos. 

TERCERO.- Que ha sido preocupación del Gobierno del Arqu~-

tecto Guillermo Rossell, regular a la familia y a las instituci~ 
nes que de ella se derivan; que son base y fundamento de la so
ciedad y del Derecho familiar a través de una Reglamentaci6n j~ 
ridica de avanzada, que sea instrumento eficaz para que este n~ 
cleo se vigorice y asi se fortalezca al pueblo hidalguense. 

CUARTO.- Que el Gobierno de la Entidad como legitimo repre

sentante de los intereses populares. ajustado a los fundamentos 

legales que la constitución federal y la del Estado otorgan a -

los ciudadanos, jamás se ha considerado dueno de la verdad abs~ 
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luta. por eso nutre su cotidiano hacer con la crítica y la auto 
critica que, bien intencionadas permiten adecuar las normas a ~ 
la realidad social, rectificando lo nece3ario. y enriqueciendo 

n~estro acervo legal. cultural y social en beneficio de la comu 
nídad h1dalguense. 

OUINTO.- Oue es un hecho innegable que la expedici6n de los 
~6digos familiar y de Procedimientos Familiares, suscitaron n~ 

turales se~alamientos dentro de los estudiosos del Oerecho, por 

lo q~e. tomando en consideración que todo proceso legislativo -

es dinámico como la 3ociedad misma, 5e considera necesario. de! 
pué5 de haberse convocado a un Foro de Consulta, realizar, por 
esta vez, las reformas conducentes al C6digo Familiar para ei -
Estado de Hidalgo, a fin de satisfacer los requerimientos popu
lares y tonificar el marco juridico en que se desenvuelven la 
familia, elemento básico de nuestra sociedad, que permitirá un 

desarrollo m!s saludable y fructífero para nuestra Entidad y el 
Pais, trayendo, desde luego, mayor bienestar para los hidalgue~ 
ses en particular y los mexicanos en general. 

SEXTO.- Una Ley,.según la concepci6n moderna y contemporá-
nea, como lo enfatiza el seftor Presidente de la República, Mi-
guel de la Madrid Hurtado, no d~be contener solamente los valo
res del presente, sino los valores que por voluntad del pueblo 

llevan a la construcción del porvenir, debe estar estructurada, 
articulada, por propósitos. normas, valores que ese pueblo com
parte, en los que cree. y a los que considera provechosos para 
el presente y para el futuro nacionales y capaces de efectuar -

los cambios analiticos que establezcan una etapa diferente Y s~ 
perior de nuestra historia, que respondan a la situación recup~ 
rando los fundamentos de un crecimiento dinámico. justo. respo~ 

sable, sostenido y eficaz. 
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SEPTIMO.- Oue eJtudiadas las diferentes opiniones recibidas 

por parte de la Barra de Abogado5 del Estado, a través de su -

Presidente Lic. Onéjimo Piña Ortiz. de los Colegios de Profesi~ 

n13ta3, del Colegio de Abogados foro de Hidalgo, A.c., a través 

de JU presid~nt~ Lic. Roberto Rodríguez Pérez, y distinguidos -

~1embro3 del mismo como el Lic. Jesús Angeles Contreras el Ofi

cial del RegiJtro del Estado Familiar de la ciudad de Pachuca,

Hgo .. Lic. Federico Carreña¡ de la Sala Civil y familiar del H. 

Tribunal Superior de Justicia. de la Confederación Patronal Me

xicana, de la Cárara de Comercio, de AJociaciones de Padres de 

familia y diversas agrupaciones. algunas proponiendo la abroga

c16n, otras reforma3 y adiciones, a5Í como también el estudio -

que al ~especto ~ealizó e5ta Comisión con la participación dei 

Congreso en pleno. se determinó: Conse~var los avances y aspec

tos positivos de la Legislación Familiar, por una parte y por -

otra, hacer al Código Familiar una seria de reformas y adicio-

nes con5istentes en la derogación de diversos articules e incl~ 

sive capítulos completos, adecuando otros, haciendo una nueva -

numeración de éstos, normándose más adecuadamente lo relativo -

al matrimonio, a la suplencia del consentimiento de los menores 

de edad, a los regimenes de bienes en el matrimonio, creándose 

el Capitulo de la Sociedad Legal, asi como también la reglamen

tación de las nulidades, precisando las causales de divorcio n~ 

cesario y dando un tratamiento aparte al divorcio voluntario·, -

limitando la pensión alimenticia, regulando el concubinato, su 

terminación y su inscripción en un libro del Registro del Esta

do Familiar por separado, estableciendo adecuadamente los limi

tes de la adopción entre adoptante y adoptado, normando la cue~ 

ti6n de la paternidad, los casos en que ésta puede ser investi

gada y en que los padres pueden reconocer a sus hijos, definie!!. 

do la tutela, estableciendo asi mismo quienes tienen incapaci-

dad natural y legal, senalando las funciones del Consejo de Fa

milia. para que no resulte un obstáculo en la función jurisdic

cional que por mandato constitucional deber ser pronta y expedi 
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ta. e igualmente :espetarl a los municipios la facultad que 
les concede la Const1~uci6n de prestar los 3ervicios de Regis-

tro del Estado Familiar. por cond~cto del Pre3idente Municipal 

in5taurando a la Oirecci6n Gener3l de 9obernaci6n. como oficina 
coordinadora de dicho Registro. precisando los casos·en que pr~ 

ceda la vía adm1n1strativa o bien la judicial, para corregir,.

:estar. nulificar. reponer. convalida: o rectificar las actas -

del estado familiar. asi como otras cuestiones. 

For todo lo anterior. se propusó y aprobó la expedición -

del Código Familiar Reformado para el ~stado de Hidalgo, queda~ 
rlo estructurado por los Capitulas y Artículos que en el mismo -

se contienen, que no corresponden al que se encuentra en vigor. 
En mérito de lo cual se expide el siguiente: Decreto: Código F! 
milia:o Pe formado para el Estado de Hidalgo." (14) 

Los aspectos novedosos del C6digo familiar, para el Estado 

de Hidalgo son los siguientes: 

Se cambia el nombre del Registro Civil por el de Registro 

del Estado Familiar en ·razón de que tiene dicha denominaci6n -
desde el siglo pasado y la cual se derivó de la necesidad de -

distinguirlo de los registros religiosos. Al mismo se le define 
como la ~nstituci6n administrativa,con personalidad jurídica d~ 
pendiente del Ejecutivo Estatal.quien por medio de esta ley la 
delega a los municipios.Que está representada por los Oficiales 

del Registro del Estado Familiar, con facultades, atribuciones, 
obligaciones y derechos para constatar, autorizar y reconocer -

(14) C6digo Familiar Reformado y de Procedimientos Familiares -
Reformado para el Estado Libre y Sobe:oano de Hidalao. Pue
bla, México, Edit. CaJica, S.A., 1992. 
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105 actos o hechos jurídicos relativos al nacimiento, reconoci

miento de hijos, adopci6n, matrimonio. concubinato. divorcio. -

~~tela. emancipación, muerte, ausencia. presunción de muerte, -

pérd1da de la capacidad legal.e inscripción de ejecutorias pro
p1az a la materia del estado familiar, (15) 

~egula las inst1t~ciones que integran el Oer~cho de Fami-

lia en treinta y un capítulos. se ve co~o caso particular de e~ 

~e ordenamier.to jurídico que en el inicio de cada capítulo se -

define a la institución de que se trata, para después explicar 

su contenido. Así, en el capítulo primero, que se llama de dis

posiciones generales se dice: ''Art. 1 .- La familia es una inst! 
tuci6n social. permanente, compuesta por un conjunto de pers--

naJ unirlas por el vinculo jurídico del matrimonio o por el est! 

do jurídico, del concubinato¡ por el parentesco de consanguini

dad, adopción o afinidad. 11 (16) 

Al matrimonio se le considera un acto solemne, contractual 

e institucional, se establece que es contractual porque se le -

considera como un contrato de sociedad civil. 

Las personas que deseen contraer matrimonio deben solici-

tarlo por escrito al oficial del Registro del Estado Familiar -

en el cual expresarán sus generales, los de sus padres y de los 

testigos que intervendrán en el acto, acompa~an a esta soli 

citud además de otros documentos, una constancia de conocimie~ 

to sobre técnicas de control de ·la fecundaci6n, paternidad 

responsable y planificación familiar, expedida por el Sector S! 

lud: y como otro aspecto novedoso. un escrito para determinar -

el nombre que usará la mujer como casada, ya sea en el sentido 

(15) Codigo Familiar Reformado y de Procedimientos Familiares -
Reformado para el Estado Libre y Soberano de Hidalao. Pue
bla, México, Edit. Cajica, S.A., 1992. 

(16 l Ibid. 
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de conservar su patronímico de soltera o agregarse el apellido 
de su esposo y en caso de no haber declaraci6n expresa, canse~ 
vara su patronímico de soltera. 

En el acto de celebración del matrimonio, el oficial del -

Regi5tro del Estado Familiar dará lectura. no a la Epístola de 

Melcho.:" Ocampo, sino a la "Carta Familiaru, la cual, en forma 

muy resumida se puede decir que contiene: Qué es el matrimo-

n10. ~ecalca la igualdad juridica que existe entre los c6nyu-

ges; dentro de esta misma carta se establece que el trabajo d~ 
méstico ~ealizado por cualquiera de los cónyuges tendr~ el va
les equivalente de lo que en dinero entregue como gasto diario 

al otro cónyuge, lo cual se considerará como aportaci6n en nu
merario al sostenimeinto de la Familia. 

Se les indicará el régimen patrimonial bajo el cual se ca
san y que ellos mismos eligieron y se les hace ver la respona~ 

bilidad que tienen para con sus hijos de educarlos. 

El acta que se levanta al término de la ceremonia matrimo
nial contendrá entre otros requisitos el nombre adoptado por -
la mujer. 

La edad minima para contraer matrimonio ser~ de dieciocho 
anos, tanto para el hombre como para la mujer, se permitira el 
matrimonio de menores de edad en caso de estar embarazada la -
mujer y se necesitará de la autorización del juez de lo fami-
liar, la cual se solicitar! por escrito. acompanando a 'sta un 
certificado médico suscrito por tres facultativos titulados. -
aseverando que la mujer est! encinta. 

Por lo que to~a a los regímenes patrimoniales del matrimo

nio, se admite la sociedad conyugal, voluntaria o legal Y el -
de separaci6n de bienes, teniendo como novedad, el hecho de --
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que si los futuros c6nyuges no manifiestan su voluntad de adh! 

rirse a cualquiera de los regímenes mencionados. se entiende -

que hay separación de bienes, que podría decirse que es el ré

gimen legal. Se indica que la sociedad conyugal se regirá por 

la~ ~eglas del contrato de sociedad civil y el administrador -

de ella tendrá derecho a una remuneración por esa actividad. 

En materia de d1vorc10. se admite el divorcio necesario y 

el d1vorc10 voluntario. cambian las causales de divorcio vol~~ 

tario; en el divorcio por mutuo consentimiento el procedimien

to quedará suspendido por dos meses contados a partir del dia 

de prese11taci6n de la solicitud de divorcio, transcurrido este 

término continuará el procedimiento. El consejo de familia de

berá rendir un informe profundo de las cau~as de la desavenen

cia conyugal que lleva a los consortes a solicitar el divorcio. 

Otro cambio en esta institución es la indemnizaci6n campe~ 

satoria a que tiene derecho el cónyuge inocente, desde la ini

ciación del juicio de divorcio necesario hasta su terminaci6n 

por medio de sentencia ejecutoriada. 

Por lo que respecta a la obligación alimentaria es de ha-

cerse notar, que ésta se hace extensiva entre yerno y nuera y 

suegro y suegra. 

En materia de concubinato se establece que este tiene los 

mismos efectos que el matrimonio civil, cuando se 5olicita su 

inscripción en el libro respectivo del Registro del Estado Fa

miliar por los concubinatos, conjunta o separadamente¡ los hi

jos por si mismos o a través de su representante legal¡ o por 

el Ministerio Público. 

La adopción que se regula dentro de este Código Familiar,

es la que la doctrina ha llamado con el nombre de plena. en --
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virtud de la cual el adoptado ingresa a la familia del adoptan
~e como nijo consanguineo, con los mismos derechos y obli4acio
nes. 

?.especto a la tutela se suprime la figura del curador. co-
~respondiendo la actividad de vigilante del tutor al Consejo de 
Familia. 

Se crea la instituci6n del Consejo de r.amilia como un auxi
liar de la administraci6n de justicia orientando el criterio j~ 
dicial para conocer las verdaderas causas generadorao de los -
p<oblemas suscitados en el ambiente familiar. este consejo est! 
rA integrado por: un Licenciado en Derecho, quien ser! el Presi 
denteo del Consejo; un Psic6lo90 o profesor quien fungir! como 
Secretario del Consejo; y un m6dico general. Se establece que -
por cada Distrito Judicial, habrl un consejo de familia. 

Se le reconoce personalidad juridica necesaria a la familia 
para ser persona moral, y en consecuencia, titular de derechos 
y obligaciones. Investida de personalidad juridica para ejerci
tar en su nombre y representaci6n cualquier derecho de sus mie~ 
bros y cumplir las obligaciones individual y colectivamente cou 
sideradas. se seftala que la representaci6n de la r .. 11ia corre! 
ponde por igual a los c6nyuges y en su caso a 101 abuelos pate! 
nos o a los abuelos maternos. cuando alguno de los miembros de 
la r .. 111a integre otra, dejarl de formar parte de la primera. 

El C6digo Faailia Reformado, para el Estado de Hidalgo, cou 
tiene un capitulo denominado de la protecci6n de los invalido•. 
niftos y ancianos, en donde se seftala el derecho que tienen es-
tas personas a la protecci6n integral por cuenta y a cargo de -
sus famiHas y a ralta de ellas, ese derecho se garantizar! a -
trav6s del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la F! 

milia. 
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Por conside~a~se a la familia como persona moral es que ae 

tranamite la propiedad de los bienes que integran el patrimonio 

rle la familia. La constituc16n del patrimonio de familia se pe~ 

mite ~nicamente sob:e una casa habitación donde habite la fami
lia. y 103 biene~ muebles n~cesarios. 

Se reconocen cinco estados Familiares que puede tener la -
persona: Soltero. casado. divorciado. viudo y el concubinato. 

El legislador hidalguense. establece que el objeto de la 

creación del C6di90 familiar es el rle proteger a la familia, a 
los niílos, a los ancianos y a los inválidos. 

La verdadera protección a la familia. se dá creando normas 

juridicas verdaderamente difundidas que impacten a los ciudada
nos. con el objeto de que se tome conciencia. de lo importante 
que es una familia y su protecci6n social. 

La idea plasmada en el Código Familiar de dar una verdadera 

protecci6n a los miembros que integran u~a familia, marca el -
principio de un cambio en las relaciones familiares. 

B.- COOIGO FAMILIAR DEL ESTADO OE ZACATECAS. 

El código Fa1niliar del Estado de Zacatecas. entro en vigen

cia en mayo de 1986, siendo el segundo Estado de la Rep6blica -

Mexicana, en contar con este ordenamiento y su respectivo C6di
go de Procedimientos Familiares. 

Los legisladores del Estado de Zacatecas, al reglamentar la 
autonomia, de los Derechos de Familia, siguen los mismos linea
mientos juridicos que los legisladores hidalguenses. Por lo que 
como comentarios al C6digo Familiar del Estado de Zacatecas, v~ 
le lo expresado con motivo a los comentarios hechos al Código -
Familiar del Estado de hidalgo. 
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CAPITIJLO OIJINTO 

DERECHO Df. FAMILIA. 

La divi316n del Derecho público y privado tuvo una forma-

ción p:-ogresiva en el tran:;curso de la vida. de Roma. cuando se 

fo!"m6 la 11 civitas" romana. los juristas distinguieron aquellas 

norma.:i que hacían refe!'encia a la "gens". Der-echo gentilicio. -

de aqqellas otras que estaban por encima de éstas¡ o :¡ea. las -

que regulaban lo :-e fe rente a la ciudad. al pueblo como colecti

vidad .. Re:rnl tdndo que el Derecho de la "gensº. fue perdiendo su 

antiguo poder exclusivo para limitarse al concepto de familia,

º mejo:- establecido al poder privado o privativo del 11 pater fa

milias11. ne donde surgió y se denominó Derecho privado a aquel 

que se aplicaba solamente al individuo como ente autónomo den-

tro de la colectividad ciudadana; mientras que se llam6 Derecho 

público al del Estado, considerado como ente colectivo superior 
en todo al individuo. 

F.l Estado fue absorviendo progresivamente numerosas facul

tades Privativas de1 individuo, hasta que ástas se redujeron a 
los limites de sus relacidnes familiares y de aquellas otras -

que podía ejercer con otros individuos mediante la voluntad y, 

por ende, en forma posible de ser modificada por mutuo acuerdo 

o disenso. 

El derecho privado se consider6 como el "ius voluntarium 11
; 

mientras el derecho público se ofreció como aquel que no era -

susceptible de ser modificado por pactos particulares, ya que -

tenia fuerza imperativa frente a la volunta~ia individual. Pos

teriormente la jurisprudencia romana, estableci6 con el tiempo 

la distancia entre Derecho público y privado, considerando el -

interés, la utilidad pública. 
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Para establecer s1 el derecho es público o privado. no de-

be ser otro que inquirir los fines que la norma positiva tiende 
a alcanzar. Si 105 fines son individuales. el derecho pcede 11~ 

marse privado; si aon colect1vo3, el derecho sera público. En -

amboJ casos. ciertamente. el sujeto del derecho es siempre el -

hombre. Fero 5Í el hombre act6a en la sociedad organizada en -

Funci6n de miembro, de la colectividad y de individuo autónomo 

dentro de ella, dos serán 3US potestades subjetivas que ejerza. 

en ~elación a la colectividad o con relaci6n a la persona parti 

cular. En el primer caso. el hombre se encuentra en situaci6n'

de subordinaci6n; en el segundo, trata de igual a la pe~sona -

particular con quien convenga determinada relación jurídica vo
luntaria. Claro que si bien el Derecho público se caracteriza -
por la subordinación del particular a ~u dictado, y el derecho 
privado se asienta sobre la determinación voluntaria del propio 

individuo. Tal concepto no debe considerarse como regla inflexi 
ble e inmutable. El hombre como miembro de la sociedad consti-
tuída en Estado influye necesariamente

1
en éste. y a·1a vez se -

siente por él influido, la confluencia de ambos intereses lleva 
a zonas en que la interferencia da imprecisi6n a la cualidad de 
público o privado. y por lo tanto hace imposible distinguir --
cuál es el interés predominante. Claro que en la actualidad --
ésto está superado, ya que el interés público simpre predomina
rá sobre el privado. La doctrina individualista quiere que en -
este caso el individuo sea el beneficiado. La doctrina sociali! 
ta y la del orden público optan porque sea el interés de la co
lectividad el que predomine. 

Otro tanto se puede decir del nuevo li 

beralismo e intervencionismo que, como sabemos, adopta una pos

tura equidistante entre el liberalismo y el socialismo; su ---
eclecticismo propugna una política social o de reformas socia--
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les. ( 1 l 

Alqunoz autores ze han preocupado por establecer la inde-

pendencia de un nuevo qénero dentro del campo juridico, y han -

tratado de demostrar la exiztencia del Derecho Social. como di~ 

cipl1na aut6noma del Derecho P6blico y del Derecho Privado. 

En cuanto al Derecho Social se refiere. podemos señalar -

que ::on el transcurso del tiempo varias ramas del Derecho han -

ido desarrollándo especial1iando, adquiriendo asi cierta auton~ 

mía y esas ramas del Derecho de cierta manera aut6nomas. han v~ 

nido a formar lo que se denomina como Derecho social, el cual -
está encaminado a regular las relaciones, los intereses y las -

consecuencias que se qeneran en el Derecho en raz6n de ellas. -
sobre los grupos desprotegidos de la sociedad (caracteristica -
esencial), con los otros grupos de la sociedad y aún con el mi! 
mo Estado; el Derecho Social, tiene un carácter eminentemente -
proteccionista¡ pero es muy importante se~alar que la debilidad 

de los llamados grupos sociales desproteqidos, no será de carAs 
ter meramente econ6mico. sino que será taffibién de carácter so-
cial. y como consecuencia de carácter politice, y en síntesis -
de carácter juridico. 

Las ramas del Derecho Social son: 

a) El Derecho del Trabajo, que son las normas juridicas, -
que rigen las rel.aciones obrero-patronales. •¡ su finalidad con
siste en obtener las mejores condiciones econ6micas y sociales 

(1) Muíloz. Luis. Comentarios de los C6di os Civiles de Es aíla e 
Hispanoamérica. D.F., M xico, Ediciones Jur dicas Herrero,-
1953, P<ig.8, 
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para los asalariados. considerando que en estas relaciones es -

notoria la desigualdad existente entre el capital y el trabajo. 

bl El Derecho Agrario. rama del Derecho Social, que tiene 
como fundamento proteger a una cla~e social en la que la des~-

a~aldad ~e hace más notoria. tratando de con~eguir para estos -

~na jus~a distribuci6n de la tierra y de su explotación, con el 

objeto de obtener beneficios para el mayor número de familias -

campesinas, procurándoles los medios necesarios para satisfacer 
sus problemas ec6nomicos y educacionales. 

el El Derecho Social Econ6mico, conjunto de leyes que tie~ 

den a establecer una equilibrada, justa distribuci6n de los bi! 
nes y de las cargas comunes de la sociejad que se encuentran b~ 
jo el control del Estado y a mantener adecuada provisi6n de sa
tisf actores y de medios materiales de vida. El contenido de es
te derecho es harto complejo y variado, pues en este se inclu-
yen las leyes presupuestales, aquellas que fijan las contribu-
ciones y todas aquellas que de alguna manera competen a la in-
dustria y al comercio regulando los precios y las condiciones -
del mercado, con el objeto de dar la posibilidad a las masas de 
elementos de trabajo y de Yida. 

dl El derecho de Seguridad Social, tiene como finalidad -
erradicar la pobreza de todo ser humano, tutelando fundamental
mente a todas aquellas personas que tien•n como ónica.fuente de 
ingresos su trabajo personal, protegiéndolos en casos de enfer
medad, desocupaci6n, invalidez y vejez. 

el El Derecho de Asistencia social, que tiene por objeto -
velar por las necesidades de los incapacitados para trabajar Y 
conseguirse atenci6n médica, de alimentaci6n, etc., procurlndo

les protecci6n a través del Estact>o reglamentando la de instit~ 

ciones privadas. 
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f) El Derecho Cultu~al, el cual está constituido por todas 
aquellas leyes que requlan la instrucción y la educación para - . 

toda la sociedad y en todos sus niveles. 

q) El Derecho Social Internacional, el cual está integrado 

por todo~ los tratados y acuerdos celebrados por los distintos 

pai5es en relaci6n a la libertad, la protección de las personas 

Y en la actualidad se dirige también a mejorar las condiciones 
de trabajo y de la segu~idad social. 

El Derecho Social es el conjunto de normas jurídicas que -

rigen los actos de los sectores o grupos sociales débiles, des
de el punto de vista económico, jurídico y social, las relacio
nes que se establecen entre estos grupos y el Estado, 'y también 

con las clases econ6micamerlte fue~tes. 

El Derecho de Familia debe ser considerado como Derecho S~ 
cial, ya que éste no es me1•0 protector de los intereses econ6m!, 
cos de los grupos sociales considerados débiles, ya que la deb!_ 
lidad de éstos no es exclusivamente de t~po económico, sino que 
dicha debilidad es también política y hasta jurídica, razón por 
la cual nace el Derecho so.cial. no como protector, porque pro-
tector es todo el Derecho. sino como un verdadero regulador de 
las relaciones que nacen de la interaci6n de estos grupos con -
el Estado y también con los otros grupos que conforman a la so
ciedad. 

1.- SU NATURALEZA JURIDICA. 

Una vez que se han seHalado las definiciones de las dife-
rentes divisiones del Derecho, e incorporado el Derecho de Fami 
lia, al Derecho Social, es importante saber que es el Derecho -
Familiar. "El Derecho de Familia, es el conjunto de normas jur!, 
dicas de Derecho Social que rigen la constitución, la organiza
ción y la disolución de la familia, entendida ésta como el agr! 
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aado natural prima!"io de toda sociedad". (2) 

Ahora bien. si la familia está formada por individuos, por 
11 part1cclares". no po:- este sólo hecho deberá estar enmarcarla -

rlentro del Derecho Privado. ya que la f~milia es un ente social 

Y e5 también el núcleo primario de lo que es el Estado, el cual 

tiene como uno de 5US elementos a la población. y ésta no es -
más q~e el aqrupamiento de varias familias con un fin común, p~ 

r~ con diver5os y muy personales intereses. por lo que en este 
orden de ideas, la familia debe tener especial atenci6n po.r pa!_ 

te del Derecho para preservarla, para cuidar su constitución, -
organización y disoluci6n, así como de regir las relaciones ju

rídicas que naican en raz6n de estas circunstancias, conc1uyen
do que debe ser el Derecho Social el encargado de regu1ar estas 
relaciones familiares, aunque diversos juristas, en sus obras -

han sostenido, que el derecho de familia, no forma parte del d~ 

recho público, ni del derecho privado, ni del derecho social, -
según ellos representa un nuevo género. aut6nomo e independien
te. ~n lo que al parecer coinciden casi todos los autores, es -
en cuanto a la autonomía del Derecho Familiar. 

Cuatro criterios científicos se esgrimen, para determinar 
la autonomia del Derecho de Familia, con caracteristicas y fis2 
nomia propias, y como rama del Derecho social: (3) 

1.- Criterio Legislativo o autonomía legislativa. Se da -
cuando la rama del derecho tiene sus propias leyes y códigos, -
que su legislaci6ri aón cuando haya formado parte de otra, sea -

(2) Ramirez Pérez, Guillermo Le6n. Apuntes de la CAtedra de De
recho de Familia y sucesiones, ENEP. Acatl5n. UNAM. 1984. 

(3) Cabanellas, Guillermo. Citado por ossorio y Florit, Manuel. 
Director de la Encicl~edia Juridica, Omeba. Tomo VII , Bu~ 
nos Aires Argentina, ~ it. Dr1sk1li, S.A., 1977, Pág. 692. 
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en un momento dado independiente y autónoma, con principios bá-

3icos propios. y expo5ici6n de motivos; en algunas épocas y pai 

ses, la autonomía leqislativa varía, pues con la evolución de -

la humanidad 3e va haciendo necesario un estudio especializado 

de cada ~na de las diferentes disciplinas rectoras, lo mismo -

ocurre con el campo jurídico. por lo que los jusristas no sed! 

ben asombrar, más al contrario se debe enfrentar a esa realidad 

y no q~erlar al marqen de ella, y aqui el Derecho tiene una qran 

responsabilidad, ya que su fin es reqular la conrtucta humana, -

es decir, la realidad social, sino el derecho no sirve para na

da. 

Ahora bien. las manifestaciones originales han aparecido -

al corriente en siglos, en orden a la regulaci6n legal de la f~ 

milia, la inclusi6n de normas sobre la familia en las constitu

ciones políticas de los Estados¡ y el cisma del derecho civil,

con la autonomía de las regias sobre la familia. Ambos movimie~ 

tos se vinculan con procesos generales y políticos, aunque de -

distinto alcance universal, el primero que tiende a presentar -

una estructura integral del Estado y a, enunciar las bases de t2 
do un régimen, legal tanto en el derecho público como en el pri 

vado¡ dogmático y particular el segundo, que remodela a la fa.mi 
lia para ajustarla a cierta concepción socialista, llamada aho

ra democracia popular y que para ese fin formula un cuerpo le-

gal separado, que se anuncia dirigido a suprimir el antagonismo 

entre el interés del Estado capitalista y el interés de la fami 

lia, a la que protege en si misma y cuyo fortalecimiento y pre

servaci6n como entidad propugna actualmente, después de superar 

la etapa inicial de disoluci6n del grupo y de disociaci6n de -

sus inteqrantes. nistinta repercusi6n han logra"do esos dos movi 

mientas renovadores de la técnica legislativa. El primero de -

ellos, por su planteamiento universal y por estar desprovisto -

de carácter dogmático ha sido aceptado por la mayoría de las -
constituciones modernas, aunque con diversa intensidad y repre-
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5enta una de las características del constitucionalismo social 
o constitucionalizaci6n de1 derecho privado, cuyo prop6sito ---. 
esencial es vincular la renovación constitucional con el dere-
cho privado. a fin de que éste 5e ajuste a las expresadas en la 
r.on5titcci6n. Pero adviertase que ese sistema no significa el -

acoo1narri1ento del derecho de Familia como derecho público, puesto 

q~e lo mismo 5e hace con los principios fundamentales de la pr2 
piedad, del trabajo, de la actividad econ6mica. de la asisten-
cía social. de la cultura de la educaci6n. etc. s610 implica un 
cambio en la técnica constitucional. (4) 

Algunos datos generales, aobre las diversas legislaciones 
sobre la familia, dadas en nuestro si9lo apoyarán y fundarán d! 
finitivamente el criterio o autonomía legislativa del derecho -
familiar. 

Nue3tra República Mexicana, es el primer pais, del mundo -
que cont6 con una legislaci6n independiente, aut6noma sobre la 
familia, fué la Ley Sobre Relaciones Familiares de 1917. Otras 

legislaciones referentes a la familia, se. dieron por una parte 
y en forma integral, el C6digo de la Familia que estuvo vigente 

en la Ex-Uni6n de Repúblicas Socialistas soviéticas (1918), re
formado en varias ocasiones; Yugoslavia (1946); Bulgaria. _aun-

que bajo el nombre de Ley sobre las personas y la familia 
(1949) y la Ex-Checoslovaquia (1950), por otra parte, en aspec
to parcial el C6digo de Menores, pero sin sentido politice y -
con el prop6sito concreto de proveer a la protecci6n del inca-
paz en todos los aspectos, por lo cual engloba normas penales Y 

(4) Días de Guijarro, Enrrique. Tratado de Derecho Familiar. -
Buenos Aires Argentina, Edit. I1pográt1ca, 1953, Pig. 267. 
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asistenciales, conjuntamente con las civiles que toma del dere
cho de familia. 

Alqunoj autores denominan c6digo de la familia, al decreto 
Ley francéó rlel 29 de julio de 1939. es inexacta esta'designa-
c16n. no s6lo porque 3e denomina decreto relativo a la familia 
V a la natalidad francesas, sino también porque no sustrae del 

c6diqo civil el régimen, porque modifica alguna de las normas -

de ese cuerpo leaal y del c6digo penal. y porque provee a la -
asistencia del núcleo por medio de la creaci6n de instituciones 

protectoras, como asignaciones familiares, primas por nacimien
to. prestamos nupciales, etc. 

Oebemos senalar que el Código del ~ueblo Alemán. que proves 
tará sancionar el régimen razisea. mantuvo la unidad tradicio-
nal del c6rligo civil, pese al movimiento doctrinario que proce
diera a esa iniciativa y que propugnaba el traspaso de las nor

mas sobre la familia al derecho público. También conservo esa -

unidad el anteproyecto del c6digo civil que redactar& Ossorio.
para Bolivia, pese a su original articulo 118, en el cual esta
blece que la instituci6n de la familia participa del derecho p~ 
blico y del derecho privado, es norma err6nea. pues no cabe que 
un c6digo civil, declare que excede su propio ámbito la materia 
sobre la cual legisla integramente, con lo cual deja sin saber 
qué incidirán las leyes de derecho público. (5) 

Se deben agregar a las leyes mencionadas. otras para mejor 
fundar el criterio legislativo respecto del derecho familiar.
asi en la Ex-Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos -

(5) Pias de Guijarro, Enrrique. op. cit. Págs. 269,270. 
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decretós promulgados en diciembre de 1917. respecto al matrimo

nio, el divorcio y los hijos. En 1976, se promulgó el nuevo c6-

diqo sobre el matrimonio, la Familia y la tutela. posteriormen
te el 27 de juni6 de 1939. se introdujeron nuevas modificacio-
nes sobre el matrimonio y la familia. (6) 

Hasta antes de la desinteqraci6n de la Ex-Uni6n Soviética, 
Je encontraba en víqencia el decreto del 8 de julio de 1944, y -

el del 15 de marzo de 1945, sobre el registro y la disolución 

del matrimonio, las formas de asistencia a la madre sola y al hi 
jo nacido de ella. 

Otro fundamento legislativo es el code de famille et de 

tutelle de la Republique populaire de Poligne, de 1966. (7) 

Asimismo las declaraciones de textos constitucionales en -

el mundo, incluyendo la Rep6blica Mexicana, que contiene normas 

juridicas sobre la familia. 

En Alemania, la ley fundamental de la República federal de 

Alemania del 23 de mayo de 1949, establece igualdad absoluta en 

el matrimonio, etc- En el mismo sentido se pronunció la constit~ 

cí6n de la República Democrática Alemana, del 7 de octubre de --

1949, Ambas Repúblicas actualmente unidas. Respecto al matrimo-

nio y a la familia, la constitución de Baviera del 20 de septie~ 

bre de 1946; equipara a los hijos nacidos fuera del matrimonio.

en igual sentido se pronuncia la constitución de Sajonia del 28 

de febrero de 1947. (Sl 

(6) Guitr6n fuer.tevilla, Julian. Derecho Familiar. D.F., México 
Edit. Publicidad y Producciones Gama, S.A., 1972, Pág. 216. 

(7) Ibid. Pág. 217 
(81 Diaz de Guijarro, Enrrique., op. cit. Pág. 465. 
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En América, Bolivia, estableció la protecci6n rlel Estado -

para el matrimonio. la familia y la m3terni<lad. ordenanrlo la 

taualrlad .juridica entre 103 cónyuaes. ésto fue consianado en la 

con3titución del 24 de noviBmbre de 1945¡ también Brasil en su 

ordenamiento conatitl1cional rlel 18 de 3eptiembre de 1946. real! 

mentó la base <le la familia. diciendo lo que e~ el matrimonio -

tanto civil como reliq1oso. v <lan<lo un ~ub~idi6 para las f ami-

lia~ numerosas. En Bulqaria se iqua16 a la mujer en nerecho. -

oblíoaciones tanto en el a3pecto económico como en el social y 

el politice. re9ul6 la pensión para la vejez. y la obliaatoria 

protección del Estado para la familia, esta constituci6n se pr~ 

mulq6 el 4 de diciembre de 1947. F.n Costa Rica. el 7 de noviem

bre rle 1949, concerli6 la constitucí6n iqualdad en el matrimonio 

para los cónyuges, y consideró al matrimonio como base esencial 

de la familia. asimismo obligó a los padres que hubieran tenido 

hijos extramatrimoniales. a tratarlos como si fueran legítimos. 

La República de la Ex-Checbslovaquia. dividida en dos rep~ 

blicas actualmente. La constituci6n de la Ex-Checoslovaquia del 

9 de mayo de 1948, consaqr6 en ella la protección para el matr~ 

monio. y la familia y la maternidad orrlenando también la igual

dad rlel hombre y la mujer en la familia. esta Ley se preocupa -

por los ni~os. los adolescentes y los ancianos. estableciendo -

medidas protectoras para cada uno de ellos. 

La Constituci6n de la Rep6blica de China rlel 25 de diciem

bre de 1946, permite al Estado internarse en el seno familiar -

para proteger la maternidad y el matrimonio, asi como a las mu

jeres y a los ni~os. 

En la Constitución de Dinamarca p~omulgada en 1915, se --

crean obligaciones familiares a cargo del Estado. cuando el re! 

ponsable rle la ramilla este impedido de proveer a su subsisten

cia. En la Constitución de1 Ecuador de 1946, se borran diferen-
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cias entre hijos leqít1mos Y 3e dan disposiciones en cuanto al 

a;pecto patrimonial de la familia. F.l 7 de septiembre de 1950.

~e promulq6 la Con5tituc1ón del Salvador. otorqando iqualdad j~ 

:-irtii:a a los c6nyuces. bo:-:-ando toda rliferencia ent:-e hijos le

oi timo3 e ileqitimos. En E~pafta el 9 de diciembre de 1931. la -

·:onstituc16n estableció la iqualdad entre los cónyuges, regula!!_ 

do las oblicaciones entre 1os hijos habidos dentro y fuera del 
matrimonio, dando protección a los enfermos y ancianos. a la ~! 
ternirlad v a la infancia. 

~n los Estados Unidos de Norteamérica. algunos Estados co
mo .i\labama, con:aervan impedimentos mat:rimoniales fundados en mg_ 

tivos raciales. En otros E~tados como Arizona, Arkansas. Cali-

fornia, Oelaware, Florida, Georgia, Ida~o. Kansas, Lousiana, -
Michiqan, tienen rlisposiciones familia~es que protegen al nino, 
la propiedad familiar y el estado da viudez. la Constituci6n de 
Alabama del 12 de enero de 1946, que en sus articulos 15 y 17.
se refieren a la igualdad jurídica de la mujer y a la protec--
ci6n del matrimonio y a la familia. Las Constituciones de Mont! 
na, Nevada, Dakota del sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Wa
shington, west.Virginia y Wyoming, dan disposiciones patrimoni! 
les, protegen a los nillos .huérranos a los soldados y a la viuda 
en materia familia. (9) 

La Constituci6n de Finlandia, pr<J11J]gadael 17 de julio de -
1919, permiti6 la ensellanza laica en el seno de la f!IJllilia. En 
Francia el 27 de octubre de 1946, se garantiz6 a la mujer en t2 
das las esferas, igualdad de derechos dentro y ruera de la fami 
lia, otorgando al nillo, a la madre y a los trabajadores ancia--

(9) Diaz de Guijarro. Enrrique. op. cit. PAg. 470. 
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nos, la protecci6n de su salud. la seguridad material, el repo-

so y las comodidades. se di6 a los incapaces protecci6n emanada 

rle la colectividad. 

El 11 de ma!"zo de 1945. la C:onsti.tuci6n de Guatemala. prot!:_ 

016 la maternidad. a la familia y al matrimonio en forma espe-

cial. también al ?atrimonio familiar. estableciendo la igualdad 

juridica absoluta del hombre y la mujer. Otra aportaci6n positi 

va en favor de los hijos. fué la rle borrar las diferencias en-

tre éstos. incluyendo los .:!d.optivos y concediéndoles los mismos 

derechos. El Estado se preocupó por proteqer con mayor atención 

a los padres que t~vieran 3eis o mAs hijos menores. Esto es un 

acierto. pues las Familias numerosas son las que qeneralmente -

tienen más problemas económicos, se observa la preocupaci6n por 

el legislador Guatemalteco. por dichas familias otor9ando subsi 

dios benéficos en este tipo de situaciones. 

La República de Honduras, promulg6 su constituci6n el 28 -
de marzo de 1936. permitiendo·a los c6nyuges no declarar contra 

si mismos. ni contra sus parientes, e impidiendo que se establ! 

cieran vincules de parentesco derivados de un acto religioso. 

La Consti tuci6n de Hun~ria del 18 de aqosto de 1949, esta

bleci6 igualdad juridica absoluta entre los c6nyuges permitien

do igualdad de condiciones en el trabajo para las mujeres, y -

otorgando una protecci6n legal a la maternidad y al nifto. 

En la India en 1949, se estableci6 igualdad absoluta para 

todos los ciudadanos, permitiendo al Estado asegurar a la ninez 

y a la juventud contra la explotaci6n y el abandono moral y ma

terial, además de la asistencia pública para la vejez. 

En Islandia desde 1944, el Estado se ocupa, de la educa--

ci6n de los niños huérfanos, de los abandonados y de los padres 
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necesitados. 

En Italia. en 1947, se promulgó la Constitución obligando a 
los pad~es a mantener. inst~uir y educar a sus hijo~, aún cuan
do ~ean extramatrimoniales, e5tableci6 protección a la materni
dad. la lnfancia y la juventud. as! co~o a las familias numero
sas. 

La Constitución de Luxembu~qo, en su última reforma del 27 
d~ mayo de 1948, garantiza los derechos materiales de la pérso
na humana y de la familia. estableciendo una separación absolu
ta ent~e el matrimonio civil y el eclesiástico. 

En los Estados Unidos Mexicanos, ccn las modificaciones 

Constitucionales de enero de 1947, y recientes reformas y adi-
ciones, se establecieron las siguientes obligaciones: a los hi
jos o pupilos, concurrir a las escuelas p6blicas y privadas, -

para ser educados en las escuelas, la primaria, secundaria y mi 
litares de acuerdo con los p~ogramas nacionales de educación. -
estableciendo en cada r~gi6n programas educativos de protección 
absoluta al patrimonio de la familia. como ya se ha senalado en 
la Constituci6n Política, de los Estados Unidos Mexicanos esta
blece. una separación tajante entre los actos del estado civil 
y los religiosos dando una exclusiva competencia a los runciori! 
rios y autoridades del orden civil, en los términos que marcan 
las leyes respectivas. 

La Constitución de Panamá, dada el 10. de marzo de 1946. -
obliga al Estado a protegeer el matrimonio. la maternidad y la 
familia. garantizando los derechos del nino, hasta la adolesce~ 
cia, permite la igualdad de derechos de los cónyuges Y reglameu 

ta la disoluci6n del vínculo matrimonial equipara al matrimonio 

con la uni6n entre personas legalmente capacitada5 para contraer 
lo, que lo hayan mantenido durante diez anos consecutivos. Los -



padres están obligados a alimentar, a asistir y educar e ins~~~ 
truir a sus hijos y estos a respetar y a asistir a sus padres.-
3e considerán a todo~ los hijos con igualdad de de:-echos, se -

dan disposiciones que benefician al hijo en la investigaci6n de 
la paternidad. también se dan disposiciones legales. protecto-

raJ de menores abandonados a los deficientes fisicos o mentales 
Y a los delincuentes 5e establece un se~uro social para cubrir 
los casos de enfermedad, maternidad, vejez, viudez y orfandad. 

En Perú, la Constituci6n con su última reforma de 1947. -
proteoe el matrimonio. a la Familia y a la maternidart. El Esta
do defiende el Derecho del ni~o a la vida del hogar, a la educ~ 

ci6n. a la orientaci6n vocacional y a una amplia orientaci6n. -
en caso de que se encuentre abandonado, enfermo o en desgracia. 

En Portugal en 1945, se reforma la Constituci6n y reglame~ 

ta la formaci6n de la familia, apoyándola en el matrimonio, la 
filiaci6n leqitima. en la igualdad de derechos y deberes de los 
c6nyuges. y en la inscripci6n obligatoria del matrimonio y del 
nacimiento de los hijos. El Estado debe proteger el patrimonio 

familia~. la paternidad, las cargas legitimas de la familia y -

la instauraci6n del salario familiar. 

En Puerto rico, en 1952, se establece la igualdad de los -
c6nyuges, suprimiendose toda discriminaci6n por motivo de razas 
e ideas politicas o religiosas. 

La Constituci6n de Rumania, en 1948, da igualdad ·a la mujer 
en los dominios econ6mico, social, cultural, político y de der~ 
cho privado. Se protege social y médicamente la invalidez proc~ 
dente de la vejez,dándose también protecci6n al matrimonio y a 
la familia, se establecen las mismas obligaciones para los pa--
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dres que ten9~n hijos fuera y dentro del matrimonio. (10) 

En Siria en 1950. je <la la Constitución q~e proteqe a los -

trabajadores con la familia, a los huérfanos, a los ancianos, a 

la~ embarazadas. a las madres y a los ni~os. asimismo el Estado 

proteqe el matrimonio y exhorta a él. y considera a la familia. 

como la ba3e fundamental de la sociedad. 

En 1874, S~iza. pro~ulgó su Constituci6n, modifi~ada en see 
t1embre de 1949, estable~e la protección del Estado para la fami 

lia y la vejez, colonización y vivienda para apoya!"' a la familia 1 

otorga un seguro de maternidad y el derecho al matrimonio. 

En la Ex-Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la 

Constituc¡ón del 25 de noviembre de 1936, se reglamentaron las -

cooperativas agrícolas. para el fomento familiar, se concede --

iqualdad a la mujer en torlos los dominios de la vida econ6mica.

pública, cultural social y politica. Asimismo en cuanto al trab~ 

jo, al salario, al reposo, los seguros sociales, y la instruc--

ci6n, protecci6n de los intereses de la madre y el ni~o y una a~ 

plia organizaci6n de maternidades, casa de cuna y jardines de ni 
nos. 

El 26 de octubre de 1951, en Uruguay, se da la Constitución 

que vela por el fomento soc~al de la familia, el cuidado y edu-

caci6n de los hijos y las medidas necesarias, para proteger la -

infancia y la juventud contra el abandono corporal, individual o 

moral de sus padrés o tutores, asi como contra iá explotaci6n Y 

el abuso, establecen los mismos derechos para los hijos habidos 

dentro y fuera del matrimonio, la protección social a la materni 

(10) Diaz de Guijarro, Enrrique. op. cit. Pág. 471. 
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rlad y a su asistencia en caJo de rle3amparo. también se protece 

el patrimonio familiar. 

En Ven~zuela. con la reforma a la Con3tituc16n ñe 1945. 3e 

oarantiza la 3equridarl fam1l1ar. la nacionalidad venezolana a~n 

c~ando 3e contraiaa matrimonio con un extranjero. la protección 

a la familia independientemente de su or1aen. a la maternidad -

J1n importar el estado civil rle la madre. la c~al 5erá tamb1é~ 

a3istida en caso de rlesamparo. Se dió a los hijos llamados ile

ai t1mos el rlerecho de conocer a sus pad~es, educa~los. alimen-

tarlos. y amparándolos con leyes especiales. f11) 

En la Ex-Yugoslavia, actualmente dividida en dos Repúblicas 

el 21 de enero de 1946, se di6 la constitución que e3tableci6 la 

iaualdarl en derechos a las mujeres en todos los dominios de la -

vida pública. económica. política y social, fundAndose además m~ 

ternidades. casas de asilo y jardines de infantes. asimismo la -

protección del Estado al matrimonio y a la familia con los hijos 

leq!timos estableciendo una ?rotecci6n particular pa~a los meno

res por parte del Estado. (12) 

Con lo anterior. concluimos aseverando que el criterio le-

qislativo del Derecho Familiar está completo respecto a alounos 

países que actualmente cuentan con legislación especial sobre el 

Derecho Familiar. 

Claro esta. que en alqunos luqares la autonomía leaislat1va 

(11) Oíaz de Guijarro, Enrrique. op. cit. Plg: 472. 
(12) Ibid,. Pig. 473. 
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del Derecho Pamiliar aún no ha llegado a su completa madurez, • 

no obstante ésto, es la tendencia actual, en un futuro no leja
no, se dará una legislación autónoma reguladora de la in5t1tu-
ci6n más grande como lo es la familiar. 

Existen legislaciones familiares que ya han alcanzado la -
plenitud en el Derecho Familiar, sobre todo en los paí5es soci! 
listas que cuentan con leyes familiares propias e independien-
tes, de la legislación civil. 

2.- Criterio cientifíco. La autonomía científica de una --
disciplina jurídica consiste en la producci6n literaria y bibli~ 
gráfica especializada y dada con independencia de cualquier otro 
género del derecho. La elaboraci6n de libros, ensayos, artículos 
originados independientemente de la rama del derecho que los ha
ya creado, permite palpar el criterio cientifico de una ciencia 
y como en otras disciplinas de reciente formaci6n aut6noma, en -

el derecho familiar existe una gran producción doctrinal, a tal 
extremo, que en el presente sig1o se nota un gran interés entre 
todos los estudiosos del Derecho para reglamentar a la familia.
aparte de la legislación civil. Existen corrientes doctrinales -
importantes, en torno al Derecho Familiar, pues es evidente el -
intéres de los distintos sectores integrantes de un país, por -
proteger y regular debidamente todo lo concerniente al núcleo f~ 

miliar, sus relaciones entre si, con miembros externos a ella, -
como el Estado, etc. En algunos paises se han publicado grandes 
obras de Derecho Familiar, y en otros, se han incluido dentro -

del Derecho Civil, capítulos especiales dedicados al Derecho Fa
miliar. ( 13) 

(13) Cabanellas, Guillermo. Citado por Ossorio y rlorit, Manuel, 
Director de la Enciclopedia Juridica, Omeba. Tomo VII, Bue
nos Aires Argentina, Edit. Drisk1ll, S.A., 1977, P&g. 693. 
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El criterio cientifico respecto a la autonomía del Derecho 

Familiar, e3 ~na realidad, es a partir de 1914, cuando se inicia 

la oran corriente a favor de esa autonomia, <lebida a Antonio Ci

cú. él cual como e~ de j~poner3e. tuvo una serie de seguidores -

convencidos en 5U teoría. la cual no vacilaron en adoptarla. pa

ra sostener la autonomia e independencia del derecho Familiar. 

En la República Mexicana. no existe una corriente doctrina-

ria aut6noma, respecto al Derecho familiar, sin embargo alounos -

estudiosos del Oerecho. lo tratan ya como algo autónomo del Dere

cho Civil. Por verbi9ratia. Rafael P.ojina Villegas, sus obras son 

tratados familiares en el Derechó Civil, pero dentro de ellos ha 

real iLado e::aurlios llamados "Oerecho de Familia". Otro autor me xi 
cano, Rafael de Pina. en su obra "Elementos de Derecho Civil Mex,!. 

cano 11
, dedica la cuarta parte del volumen primero, al Derecho de 

Familia y a la familia. Benjamin Flores Barroeta, en su obra ''Le~ 

cienes de primer curso de Derecho Civil", consagra lil parte terc!!, 

ra al Derecho de Familia. 

El desarrollo_doctrinario en torno al Derecho de Familia es 

cada vez mayor, pues las obras especializadas sobre la materia. -

están constantemente en evolución, en la legislaci6n, la situa--

ci6n doctrinaria del Derecho Familiar no se ha definido aun, pues 

generalmente se le coloca dentro del Derecho Civil. Sin embarqo -

en el pais, se han llevado a cabo importantes congresos mundiales 

sobre el Qerecho Familiar y e1 Derecho Civil. en el que partici-

pan gran número de juristas y doctrinarios de la gran mavoria de 

los paises. Congresos, que marcan una nueva etapa en la vida ins

titucional del Derecho ramiliar, como rama autónoma del Derecho -

Civil y de las demás ramas de1 Derecho. 

En al~unos luqares. no se ha desarrollado el Derecho familiar 

como se quisiera, pero en un futuro no lejano esa au~onomia se d~ 

rá para beneficio y desarrol1o de los pueblos. Queda, perfecta.me~ 
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te claro que al iqual que el criterio legislativo. el criterio 

cientifico del Derecho familiar 5erá completamente desarrollado 
v proyectado. 

).- Crite~io didáctico. elemento necesario, para ubicar en 

el Derecho. con carácter propio a una disciplina jurídica, es -
la autonomía didáctica. Consiste en la ensei\anz.a del nerecho F!. 

~ilia:. como rama independiente rtel Derecho Privado en qeneral. 
V en particular del Derecho Civil. 

Es con la ense~anza universitaria det Derecho Familiar.co
mo je contempla el criterio didáctico. la autonomía docente es
tá perfectamente dada, pues en tedas las universidades tanto -

públicas como incorporadas, se trata está materia de Derecho de 
familia y Sucesiones en rorma independiente, asimismo en la Di
visión de Estudios Superiores. de la Facultad de Oerecho, de. la 
1Jniversidad Nacional Autónoma de México, se ha incluido en sus 
proqramas de doctorado, cursos sobre "Derecho Familiar", con el 

fin de que los juristas, se den cuenta de la importancia que r~ 
presenta colocar al Derecho Familiar. como rama aut6noma dentro 
del campo juridico. 

En los cursos de Derecho civil, impartidos en Brasil, Bue
nos Aires, Guatemala, Nicaragua, Chile, Indias Occidentales, V~ 
nezuela, Japón, etc., sus programas comprenden el estudio del -
Derecho de Familia, ciertamente aún dentro del Derecho Civil. -

Existen otras universidades como las de Puerto Rico, que en sus 
programas de ense~anza incluye un curso de Derecho de ramilia -

diferente al Derecho Civil. Además en los pái3es socialistas -
también existe la enseftanza universitaria especializada sobre -

el nerecho Familiar. (14) 

(14) Guitr6n Fuentevilla, Julian. op. cit. Pág. 240. 
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En el Pais. en torno al Derecho Familiar. ~e han impartido 

loz si~uientes cursos especiales. en los que se han ensenado -

las siguientes materias: Instituciones procesales relativas a -

las personas y a la familia, socioloQia de la familia y bases -

para las amplificaciones del Oerecho de Familia en la República 

Mexicana. asi como conqresos mundiales sobre Derecho familiar.
(151 

4.- Cr1terio jurisdiccional, de acuerdo y siguiendo con el 

c:-iterio. de Guillermo Cabanellas, (16), para establecer l·a au

tonomia de una rama jurídica. es la autonomia jurisdiccional, -

que ~e refiere a la existencia de tribunales auton6mos para la 

resoluci6n de controversias familiares. Actualmente más que una 

realidad. es una meta por alcanzar, pues en pocos lugares exis

ten verdaderos tribunales de familia. Si existe el Derecho sus

tantivo de la familia,· deben promulgarse sus normas procesales 

requladoras. en cuanto a sus trámites judiciales. El estableci

miento de organismos aut6nomos, para resolver los conflictor f~ 

miliares, seria una medida muy bien recibida y acertada en la -

resoluci6n de las crisis actualmente sufridas por la familia. -

Es evidente que una orientaci6n familiar adecuada y una aten--

ci6n especial podría resolver conflictos familiares en su etapa 

inicial, y la mejor manera de lograrlo es por medio de los tri

bunales de lo familiar. en los cuales debe haber especialistas 

en Derecho farniliar, que entiendan el cometido y fin de esta -

disciplina. y los que necesariamente deben estar consientes que 

los conflictos de carácter familiar son completamente distintos 

a los conflictos de Derecho Civil, o privado. 

(15) Guitr6n Fuentevilla, Julián. op. cit. Pág. 241. 
(16) Cabanellas. Guillermo. Citado por Ossorio Y Florit, Manuel 

Director de la Enciclopedia Juridica. Omeba. Tomo VII, Bu~ 
nos Aires Arqentina, Edit. Driskill, S.A., 1977. Pág. 694. 
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El pais de Guatemala, promulo6 un decreto del 7 de abril -

de 1964 Y otro el 4 de julio del mismo afto, con éstos establc-

ci6 t~1bunale5 de familia con jurisdicci6n privativa para saber 
de conflictos. 1ndependientemente de 3U valor. estando relacio
nadC':; con alimentos. paternidad y filiación. uni6n de hecho, p~ 

tria potestad. tutela. adopci6n, protección al parto, divorcio 

Y separaci6n de los c6nyuqes. nulidad del matrimonio, cese de -
la unión Ce hecho y patrimonio familiar, regulando los procedi
mientos para re5olver estos conflictos. Asimismo en loz paises 

socialistas. en la actualidad encontramos tribunales especiales 
dedicados a los conflictos de orden familiar, asi verbiqracia,

en los Estados independientes de la Ex-Uni6n Soviética, los hoy 
dos n~evos paises de la Ex-Uni6n de Checoslovaquia, Polonia, en 
Cuba, y en alqunos otros. (17l 

En la República Mexicana, la autonomia Jurisdiccional, del 
Oerecho familiar, se encuentra establecida, .Qracias a la inici!, 
tiva del entonces presidente de la República, Luis Echeverria -
AlvArez. la cual fue publicada el 24 de marzo de 1971, en el -
Diario Oficial de la Federaci6n, creando los jueces de lo fam! 
lia~ al margen de los jueces civiles y penales. Asimismo en fa

vor de la autonomia jurisdiccional Familiar, existen en el Dis
trito Federal, dentro del Poder Judicial, juzqados familiares.

los cuales están dedicados exclusivamente a resolver conflictos 
motivados en la familia y en los intereses econ6micos de los m~ 
nores, asi como de los incapaces sometidos a tutela, etc. A ni
vel nacional. los Estados de Hidalgo y ZacAtecas, tienen ya su 
c6digo de familia, tanto adjetivo, como sustantivo. 

(17) Guitr6n Fuentevilla, Julian. op. cit. Pág. 242. 
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Otra Institución que realiza funciones de carácter fami---

liar, en cuanto se presenta una controversia. es la oficina del. 

~eoistro Civil. la q~e tramita y resuelve. el divorcio por mu-

t~o consentimiento de carácter administrativo. mismo que se co~ 

templa en el articulo 272 del viqente Código Civil, para el Di! 

trito Federal. el cual faculta al Oficial del Registro Civil, -

mal llamado ''Juez'', para disolver el vinculo matrimonial. cuan

do los c6nyuqes asi lo convenaan, sean mayores de edad. no ten

oan hijos y que de común acuerdo hubieren liquidarlo la sociedad 

conyugal si bajo ese régimen se casaron. Es un qran error.· la -

facultad que se le concede al Oficial del Registro Civil, pues 

sus funciones como miembro integrante del poder ejecutivo. que 

a3ume actividades de administración, sea quien asuma la función 

tan importante de carácter judicial, máxime en la materia fami

liar, a este sujeto. no se le exiqe ni siquiera ~er licenciado 

en Derecho. Los titulares de dichas oficinas, no son capaces de 

resolver un problema tan delicado como el familiar, pues los -

problemas familiares no pueden ser resueltos burocráticamente. 

Viola además el principio de la división de poderes, que -

se dice qobierna a la República Mexicana, sin embargo es satis

factorio, para todos los mexicanos, el que se esten creando tri 
bunales familiares, pues ello denota preocupación por dar a la 

familia el lugar y cuidado que requier~. Siendo en un futuro -

próximo, la separación definitiva del Derecho Familiar, del O~ 

recho Privado y específicamente del Derecho Civil, para que ca

da Entidad Federativa y el distrito Federal. cuenten con un C6-

digo Familiar y su respectivo C6digo de Procedimientos Familia

res. o por qué no un Código Familiar Federal, pues somos un s6-

lo país, aunque con dive~sas costumbres reqionales, debemos un~ 

ficar criterios, basados en el Derecho, por el bienestar de las 

familias mexicanas y al mismo tiempo por el desarrollo de los -

Eatados Unidos Mexicanos. 
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2.- IMPORTANCIA SOCIAL DE LA FAMILIA. 

La convivencia humana, es un proceso social que ~e presenta 
como necesario, inmediato y universal al hombre. ne la convive~ 

cia se desprenden los agregarlos sociales, sobre todo la familia 
que a pejar de las modificaciones se~aladas en la descripción -

h1st6r1ca ha mantenido una serie de funciones que le son esen-

ciales. como la legitimaci6n de las relaciones sexuales entre -
los padres, el vinculo generacional que permite el proceso de -

crecimiento y educación de los hijos y la coparticipaci6n de -
los c6nyuges en un hogar. 

Jamás olvidará la humanidad, el gran discurso del pensa--
miento sobre la familia, pronunciando oor el papa juan Pablo I~ 

en su tierra natal Polonia y en el cual expresa: "La Familia es 
la primera y fundamental comunidad humana. Es ambiente de vida,· 

es ambiente de amor. La vida de toda sociedad naci6n y Estado,
depenrle de la familia, hay que hacer todo lo posible para pro-

porcionar a la familia las condiciones necesarias para que sal
ga avante: condiciones de trabajo, de vivienda, de manutenci6n, 
cuidado de la vida desde el momento de la concepci6n, respeto -
social de paternidad y de ia maternidad, gozo que dan los niHos 
desde que llegan al mundo, pleno derecho a la educación y, al -
mismo tiempo, ayuda a la educaci6n en todas sus formas. He aquí 
un rico programa del que depende el porvenir del hombre y de la 

naci6n .'.' ( 18 l 

Se ve el deseo del pontifice de que la familia no deje ja

mAs de ser fuerte con la fuerza de dios. 

(13) Juan Pablo II. Citado por De Ibarrola, Antonio. Derecho de 
Familia. D.F., México, Edit. Porrúa, S.A., Tercera Ed1ci6n 
~g.13. 
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Es indiscutible la gran importancia que tiene la íamilia,

que sique siendo la unidarl básica de to<la sociedad, siempre 3e 

ha basado en el matrimonio. que es una institución jurídica¡ la 

primera má3 importante de las instituciones jurídicas. su anti
q~erla<l y su importancia en la humanidad, la colocan en la cum-

bre <le las instituciones cultu~ales. El matrimonio ha alcanzarlo 
esta preeminencia. no sólo ~n algunos pueblos o culturas <lesa-
rrolla<las en condiciones especialmente favorables. sino en la -

hu~ani<la<l entera. 

Ahora bien, no parece que esas cosas tengan que ser demos

tradas si se afirma que el hecho constitutivo <le la familia es, 

sobre todo, un hecho psíquico, De la necesidad <le la conserva-

ci6n <le la especie ha brotado 1a primera y más noble e inagota

ble fuente de afectos, de virtudes y de la solidaridad humana.

Quien no tenga en cuanta ésto, dificilmente podrá entender el -

concepto y el valor de la fami1ia legitima, y lo delicado del -
problema quP. representa para el legislador la tutela de la pro

le natural. 

Es por tanto, en el hecho psiquico en el que debe buscarse 
el fundamento del vinculo jurídico personal, que es la caracte

rística del agregarlo social familiar. 

AplicanaG lo anterior en la funci6n universal de la familia 
de proteger los intereses de sus miémbros. Hay sociedades en -

que el individuo puede estar seguro del apoyo de su familia --
cualesquiera que sean la naturaleLa de sus dificultades con los 

extraños la falta que haya cometido y las consecuencias que im

plique para sus parientes. Sin embargo, es más común que exis-

tan l!mitP.s socialmente definidos para las obligaciones que la 

familia tienen con sus miembros. En algunas sociedades la pauta 

de ayuda entre los miembros de la familia se ha reducido a tal 

grado que es casi insignificante. Se supone que han de tener --
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cierto espíritu de 30lidaridad. pero su expresi6n queda princi-

palmente a juicio de los individuos que la componen. 

Entre nosotros por ejemplo no existen pautas que marquen -
la ayuda q:.ze debemos Oar a parientes como lo son los primo_~ he!:_ 

manos. Sentimos que nuestro deber es ayudarlos. pero la clase y 
el g~ado de ayuda dependen siempre de factores personales. 

Hay una gran variedad de funciones asionadas a la familia 
en una o eri otra sociedad. con frecuencia los derechos especia
les 3e otoraan a la familia y no al individuo. Para el funcion~ 

miento perfecto de la familia. s6lo existen dos requisitos abs2 
luto3. La unidad de familia debe incluir adultos capacitados de 

ambos sexos. y la asociaci6n entre ellos. ha de ser lo bastante 
estrecha y duradera para permitir que su entrenamiento y su or

ganizaci6n la conviertan en una unidad cooperativa efectiva. 

No lograrán alcanzar los ajust~s de personalidad satisf ac
torios ni reducir sus actividades complementarias a simples há
bitos a menos que vivan y trabajen juntos por alg6n tiempo. Es 
evidente que la unidad de la familia no podrA ejecutar con un -

relativo grado de eficacia los deberes que se le han asiqnado -
socialmente en t~nto que no se hayan hecho estos ajustes y la -

cooperaci6n no haya llegado a ser más o menos automática. 

Dada la importancia social de la familia. y frente a la 
tendencia a reducir sus funciones esenciales. por parte de los 

grupos familiares econ6micamente fuertes y que ostentan el po-
der constituido en 8stado. los verdaderos juristas reformadores 
sociales deben reaccionar; siendo su cometido, en cuanto a la 
familia lo mismo que cuanto al Estado, no el limitarse a adop-

tar la norma al hecho social. sino ante todo, el llevar a cabo 

una función preventiva y educativa abierta. en bien de las fami 

lias mexicanas. 
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3. - NECESIDAD PE SlJ RF.GLAMENTACION JlJRIDICA "AUTONOMA" 

Es evidente que las familias bien organila~as econ6micame~ 
te, politicamente. cult~rálmente y que res~etan las normas so-
ciales rle convivencia dan consistencia a los Estados morlernos.
Toda la activirlad del hombre en la sociedad esta reaulada por -
c6di9os Cc6diqo civil. c6digo penal. c6digo fiscal, etc. l, el -

contenido o sea la conducta reqlamentada en dichas normas de o~ 
recho, pueden variar y se irá adecuando a cada caso especifico, 
pero su proyección es institucional. porque representa en el -
nerecho la cateqoría rle la duración, de la continuidad y de la 
realidad. 

La declaración universal de los Derechos del hombre, pro-
clamada por la Asamblea,General de las Naciones Unirlas el 10 de 

diciembre de 1948, en paris Francia. sobre la familia dice: 

Art. 12. - Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su -
virla privada, en su.,f amilia. 
Toda persona tiene derecho a la protección rle la Ley contra ta

les ingerencias o ataques. 
Art. 16.3.- La familia es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad y del Estado. (191 

Como podemos observar, estos pronunciamien.tos demuestran -
la gran preocupación que tienen las naciones del mundo. por in
citar a la creaci6n de normas jurídicas protectoras <lel nucleo 
familiar. Son pocos los Estados modernos soberanos que se preo-

(19) Declaración 1Jniversal de los Derechos del Hombre. Publica
ciones de la ONU. 1977, 
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cupan por legislar en favor de la familia o mejor dicho son po

cos los políticos al frente de los Estados llamados democráti-
cos los que tienen la voluntad política social, por dar a las 

familias oe sus naciones nwevas perspectivas de des~rrollo. 

~ través de la historia mexicana, los presidentes de la R~ 
pública. que han tenido la voluntad política social por dar la 
importancia que en Derecho corresponde a la familia fueron. don 
Venustiano Carranza. con la Ley del divorcio vincular. la Ley -
de Relaciones familiares de 1917, fué en ese periodo donde se -
estaba dando la autonomía rle los derechos de·familia en una le-
01slac16n especial. lamentablemente como se ha senalado, se vo1 

vi6 a integrar la legislaci6n familiar al c6digo civil aun vi-
qente. 

Es hasta la administración del presidente Luis Echeverria 
Alvcirez. en la que se da un avance en cuestiones faailiares, al· 
crear los juzgados familiares. al margen de los civiles y pena
les y elevando a ranqo constitucional la obligación d@l Estaco 
Mexicano, de proteger la orc¡anización y e.l desarrollo familiar. 
Cumpliendo con esta obligación el presidente Jos6 L6pez Porti-
llo. medí.ante decreto del 1 o de enero de 1977, crea el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. cuyas f.un-
ciones y actividades han qiedado sellaladas. Sic;1uiendo con los - · 
Derechos que corresponden a la familia el presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado, mando iniciativas a las camaras de Diputados 
y Senadores del Congreso ·de la Unión, a fin de afianzar a la f~ 
milia su sano establecim;ento y desarrollo, atendiendo al inte
r6s por mejorar el r6gimen juridico, asegurando la igualdad --
~eal entre los c6nyuges, favoreciendo la mayor protección a los 
nijos. y qarantizando los medios adecuados para la preservaci6n 

de las relaciones familiares. 

Recientemente por iniciativa del presidente Carlos Salinas 
de Gortari, se han adicionado y reformado, diversos articulos -
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<le la protecc16n de laz familias indiqenas y elevar las condi-
ciones de vida de las familias campesinas. 

Además de los cuatro criterios científicos, enunciados por 

Guillermo Cabanellas, para determinar la autonomía de una rama 

del Oerecho. El criterio de la autonomía institucional y la pr~ 

cesal, de los Derechos de Familia estan dados, para la creación 

de un ordenamiento especial Familiar y su respectiva reqlament! 

ción jurídica procesal familiar. 

La perspectiva histórica del Derecho familiar demu~stra, -

que desde hace tiempo. tiene características especiales, que -

siempre han hecho de el un sector muy particular del derecho ci 
vil. donde se le ha enclavado tradicionalmente. PQCO a poco las 
instituciones que integran el derecho de familia van cobrando -
una tendencia y originalidad propias, que se rigen por princi-
pios qenerales¡ pero exclusivos de ellas que están animadas de 

un idéntico e inconfundible espíritu y que giran en torno de un 

objeto el grupo familiar que no es materia· de otra disciplina al 
menos no desde el mismo Angulo. 

Las condiciones jurídicas estAn dadas para que exista la -

voluntad poli ti ca familiar de un presidente d~ los Esta.dos Uni
dos Mexicanos, para que decrete el C6digo Familiar para el Dis

trito Federal,' en materia común y para toda la República en ma
teria federal y su respectivo código de procedimientos familia

res. Estos Códigos deberán ser la pauta a seguir por parte de -
los Estados integrantes de la federación. Algunos se han adela~ 
tado, lamentablemente estan provocando conflictos interestarlua

les. 

El orOenamiento juridico autónomo nuevo modelo de estruct~ 
ra igualitaria, llamado a extenderse progresivamente en todo el 
país, deberá comprender los profundos cambios que empiezan a --
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a aflorar en torno a la familia, sin dejar a un lado los facto

re~ socioecon6micos tales como el desar~ollo de las personas -

que son el sosten. del nucleo familiar y el aumento del nivel -

de vi~a, apelar asímismo a los fen6menos socioculturales. 

La influencia ejercida por determinados movimientos, verbi 
qracia los cat6licos, y sectas religiosas en los medios rurales 
que tienen una concepci6n determinada de la Familia y la comuni 
can a sus partidarios y a aquellos sobre los qu~ ejercen una -

acci6n directa o lejana. Es importante subrayar además, que di
versos valores parecen ligados a unas nuevas formas de la fami
lia y que determinados modelos aparecen más validos que otros y, 
por lo tanto, más dignos de ser adoptarlos. 

La posici6n del individuo en la sociedad proviene inicial
mente de su carácter de miembro de una familia, de la cual ta~
bién adquiere las aptitudes, los valores, la destreza y el con2 
cimiento que afectarán sus status posterior, Probablemente no -
se tenga raz6n el temer o esperar a que la familia se disuelva 
podemos empezar por preguntarnos lo que queremos que hagan nue! 
tras familias. Entonces, habiendo distinguido lo que tenemos, -

se pueden analizar las Fuerzas sociales que aumentan o cllftinoran 
el logro de la clase de lazos humanos que necesitamos. 

El interés de la sociedad jurídica reclama, una lepisla--
ci6n que reglamente en forma aut6n0ma las instituciones regula
doras del estado familiar de las personas. 
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e o N e L u s I o N E s 

r. Con la exposición e investiaaci6n realizada. apoyada en 

la validez cientifica y juridica planteada por los aut~ 
res citados. se conside~a que se demue3tra definitiva-
mente la autonomía del Oe~echo f3miliar. 

Ir-. El Derecho Familiar constituye un nuevo Qénero dentro -

del ~ampo jurídico, al cual se le debe enmarcar dentro -

del Oerecho Social. 

III. En los paises del desaparecido bloque socialista, el Oe
recho familiar. se trat6 en forma.particular, indepen--

diente del derecho privado; sin perjuicio de que no se -

obtuv6. el bienestar común en todos sus aspectos. pues -

el sistema socialista coarta la libertad para el desarr~ 

llo de los sentimientos y de las vinculaciones persona"-· 

les. 

IV. En los Estados politicos, debidamente orqanizados, al m! 

trimonio, sigue siendo la figura principal dentro del o~ 
recho de Familia, y de 61 emanan las principales conse-

cuencias de Derecho y genera la aparici6n de ot~as Fig~ 

ras juridicas. 

v. Se considera que el Estado. debe otorqar a la sociedad -

mexicana una Ley autónoma al respecto: el "COOIGO FAMI-
LIAR PARA EL DISTRITO FEOERAL EN MATERIA COMUH Y PARA TQ 
DA LA REPUBLICAºEN MATERIA FEDERAL", y su respectivo "CQ 
DIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES", Que sean lOS que mar. 
quen la pauta a seguir po~ parte de los Estados integra~ 

tes de la Federación. 

VI. La Politica Familiar. debe inicialmente actuar haciendo 
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frente a los rlesequ1libr1os econ6micos de las familias. 

que limitan las posib1lirlade~ de atención desarro110.-
educaci6n de todos sus miembros en el corto plazo y que 
asequrarian las condiciones de un crecimiento con justi 
cia. en el ámbito familiar y como consecuencia se ten-
drá un F.stado Mexicano desarrollado en todos sus aspec
tos. 

VII. Es en la estructura familiar donde se encuentran las -

formas de convivencia humana más perfectas tanto de --
afectos, seguridad como adecuada correspondencia emoci~ 
nal. El matrimonio y la familia permiten a los adultos 
encontrar el equilibrio emocional necesario, esta fun-
ci6n se efectúa al establecer la vida afectiva; el nino 
que ha recibido su identificaci6n de la familia aprende 
de ella a comportarse a insertarse en la 3ociedad. 

VIII. En paises como los Estados Unidos de Norteamérica, Fra~ 
cia y Alemania, son sus sociedades democrAticas desarr2 
lladas. con una co·nsiderable igualdad de oportunidades. 

IX. se senala que nuestro actual sistema familiar, da lugar 
a serias limitaciones del ideal de la igualdad de opor
tunidades y de una fuerte limitaci6n de la practicabili 
dad de nuestros valores democráticos. 

X. Se vive en la actualidad en un proceso de transforma--
ci6n en todos los campos de la vida social. La familia 
n~cesariamente tiene que experimentar dichos cambios, -
con la creaci6n de una Legislación Familiar autónoma de 
la civil en la que se reunan un conjunto de disposicio

nes. por medio de las cuales el Estado brinde una pro-
tecci6n integral a todos sus miembros se evitaria la -
creciente desorganización y, como consecuencia, la de·-
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sintegraci6n familiar. 

XI. A pesar de las tensiones Y d1f1cultades que comporta. -
nuestro sistema familiar es más apto que la mayoria de -
103 descritos, para desarrollar los rasqos temperamenta

les adecuados a dichas exigencias, y se beneficiaria mu
~ho de adoptarse una legislación familiar autónoma para 
obtener el grado óptimo de libertad para el desarrollo -
rle los sentimientos y de las vinculaciones personales -

que ~aramente se encuentran en los sistemas más estrict~ 
~ente controlados de otras sociedades. 
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