
UNIVERSIDAD NACIONAL 'AUTONOMA 
DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ACATLAN 

TESJS CON 
FALLA DE ORIGEN 

''EL ARTICULO 17 DE LA NUEVA LEY 
AGKAHIA VIOLA EL DERECHO SUCESORIO 

DE LA MUJEH CAMPESINA. PROPUESTA 
DE REFORMAS " 

T E s 1 s 
l./UE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 
PRESENTA 

ANTONIO AVILA FLORES 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



A LA MEMORIA DE MI ABUELITA: 
EVERTINA CRUZ RODRIGUEZ , CON 

LA TRISTEZA DE NO HABERLE 
PROPORCIONADO ESTA ALEGRIA 
EN VIDA, Y EN HOMENJ\JE A SU 

ETERNA PRESENCIA. 

A MIS PADP.ES : 
EVENCIO AVILA FLORES Y 

AGUSTINA FLORES CRUZ 

CON PROFUNDO RESPETO Y CARI~O 
POR TODO EL APOYO QUE ME 
DIERON PARA LLEGAR A ESTE MOMENTO 
CUMBRE DE MI CARRERA A QUIENES LES 
ENTREGO EL PRESENTE TRABAJO, CON 
TODO MI AGRADECIMIENTO. 



A !U HERMANO 1 
PEDRO AVILA FLORES, Y A SU 
ESPOSA: 
Iru!A SALGADO BARRERA 
CON TODA MI GRATITUD POR EL f.\ ' ·,' 

IMPULSO QUE ME DIERON 
APOYANDOME MORAL Y ECONOMICJIMENTE 
SIN ESPERAR NINGUNA :RECOMPENSA. 
GRACIAS. 

A MI ESPOSA; 
FELI)C FLORES SALGADO. 
A MIS

0

" H_IJOS: 
JOSE ANTONIO AVILA FLORES 
HECTOR IVAN AVILA FLORES 
CARLOS ULISES AVILA FLORES, 
POR EL AMOR QUE NOS UNE, CON 
LO QUE FUE POSIBLE LLEGAR A 
TAN ANHELADA META. 



1 

1 
1.: 

A MXS HERMANOS: 

ALICIA, FERNANDO, JESUS Y 

ESPOSA .MARIA DE JESUS 1 

A TODOS USTEDES QUERIDOS 

llBRMANOS Y CUllADA POR LA 

FRATERNIDAD Y CAIUAO QUE 

SIEMPRE NOS HA UNIDO, Y 

PORQUE SIEMPRE CONFIARON 

Ell MI. 



AL LICENCIAD01 
RUBEN GALLARDO Zlll'IIGA 
BAJO CUYA DIRECCION Y 
ASESORAMIENTO FUE POSIBLE 
LA ELAll_ORACION DEL PRESENTE 
TRABAJO. 
GRACIAS MAESTRO. 

A TODOS MIS PROFESORES Y 
AMIGOS: 

QUE DE UNA U OTRA FORMA 
CONTRIBUYERON PARA LA 
REALIZACION DE LA PRESENTE 
TESIS. 



A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO, . POR l!l\llE!ll!E DADO LA 

OPOR'l'UNIDAD DE toGRAR SER UN PROf'! 

SIONISTA MAS PARA BENEFICIO DB 

LA. SOCIEDllll • 



"BL ARTICULO 17 DB LA NUEVA LEY AGRARIA VIOLA BL DERECHO 
SUCESORIO DB LA Jl!IJJER CAMPBSINA. PROPUESTA DB RBPORMAS" 

IN'l'RODUCCIOlf 

CAPITULO PRIMERO 
SITUACION DB.LA llUIER Blf LAS DIPERBKTBs CIVILIZACIONES 

Pltg. 

1.1.- Sociedad primitiva. • •••• • • • •• •• • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • •• 5 
1.2.- Clll.tura. griega. • ••••• •. •. • •• •• • •.•••• •. • •• •.......... 10 

1.3.- CiVilizaci6n romana. . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • . . • • . • 13 

1.4.- Btapa medioeval, ••• · .......... ·•• •• • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 17 

1.5.- Sistema capitalista. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 

1.6.- Sistema socialista. 

CAPITULO SEGUNDO 
ANTECEDENTES DE LA MUJER CAMPESINA EN MIDCICO. 

2.1.- Etapa preco1ombina. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.1.1.- e.atura maya. • •••••••••••••••••••••••••••••. • 

2.1.2.- Clll.tura tarasca. . ........................... . 

24 

30 

31 

35 
2.1. 3.- e.a tura azteca. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 37 

2.2.- Etapa de la Colonia. •••••••••••••••••••••••••••••••• 43 

2. 3 • - Btllpa. de la· Independencia . . · .• : • • • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • 50 

2.4.- Etapa de ia Ret~a al Porfiitato ••••••••••••••••••••• 51 
2.5.- Eta~a de la Revolución de 1910......................... 54 
2.6.- Etapa Contemporánea. ··································· 56 



CAPITULO TERCBRO 
LOS DERECHOS DE LA MUJER BN LA LEY FEDERAL 

DE BBPORMA AGRARIA DB 1970 

3.1.- Capacidad jur:Cdica en materia agraria. 

3.2.- Capacidad jur{dica de la mujer campesina. 

• •••••••••••••• 62 

67 

3.3.- Derechos agrarios de la mujer campesinEL. ••••••••••••• 7l 
3.3.1.- Pon21a en que loe adql.liere. ••••••••••••••••••• 75 

'16 3.3.2.- Porma en que los pierde. ••••••••••••••••••••• 

3.3.2.1.- femporal. •••••••••••••••••••••••••• 77 
3.3.2.2.- Definitiva. •••••••••••••••••••••••• 78 

CAPITULO CUARTO 
BL DERECHO SUCESORIO EN LA NUEVA LB"! AGRARIA Y 

SU DIFERENCIA CON BL DERECHO SUCESORIO CIVIL 

4.1.- Organizaci6n del matrimonio. • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 85 

4. 2.- Consecuencias jlU'!<U:caa en c1WJ1to a loe bienes 
de los cónyuges. , •••• , , •••• , •••••• , , ... , ••••• , , • • • • • 8!1 

4.3.- l'ntrlmonio de familia. • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • •• • • • • 93 

4.4.- FacuJ.tad del ejidatario para 
designar sucesor. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• , 97 

4. 5.- El derecho del c6eyt>ge euti.Srstite párft- recibi.I;' 
los bienes del matrimonio, establecido.en 
mate;t>ia oivil • • • • .... • • • • • • • .. • .. • • • • • • •• 105 

4.6.- Propuesta de reformas. 109 

CONÓLÚS!OMBS. 113 

BIBLI OGRAP.r.Jl. . ............................................. . 117 



INTllODUCCION 

La situacidn actual del capo mexicano ea de condici~ de 11tae:tia 

y de desiqualdad de la mayor~a de sus habitantes, lo qua ae ha profun•. 

dizado en loa dltin>os años, sobre todo a partir de la liberalizacidn 

del sector aqrfcola y da la apertura indiscrilllinada de nuestraa front~ 

ras a lo• producto• no:tte....,ricanoa. En esta misma lfnea crftica, las 

reformas al artfculo 27 son un duro golpe a las grandes conc;¡uiataa da 

los campesinos mexicano• al abrir la puerta a la privatisacidn da laa 

tierras eiidalea. 

En este contexto se ubica la situacidn de la mujer campesina. Cabe 

señalar que a las mujeres del campo les ha·toc~do la peor parte. Por -

un lado, porque la crisis del campo las ha obligado a intensificar su 

participacidn en las labores aqr~colas y hacerse cargo de la parcela -

cuando sus maridos tienen que emigrar sin que esto implique abandonar 

sus ya tradicionales tareas en el hoqar. En segundo luqar, porque las 

reformas al art!culo 27 constitucional afectan directamente a las rnuj~ 

res al desaparee~ el car&cter patrimonial del ejido y quitarles con 

ello toda base de sustcntacidn de su familia. 

Asimismo. la legislacidn secundaria {Ley AqrariaJ continda neqando 

a la cdnyuqe del eiidatario sus derechos civiles en caso del falleci-

miento del ejidatario titular de los derechos agrarios sobre la parce-



la, pues este goza de la facultad de designdr a su sucesor preferente. 

'l.'exminar con esta situacidn es el objetivo de la presente Tesis, la 

cual se encuentra integrada en la siquiente forina1. 

En el cap!tulo Primero, analizamos la aituaciC!n de la mujer en la 

sociedad primitiva, teniendo un papel illtpOrtante pues •e dedicaba a la 

agricultiira que desde el punto de vista eco~mico era la sustentacidn 

del qru;>0 priaitivo. Bn Grecia, la muier vivid un estado de opresidn. 

En Rollla,· la mujer contin~ en la mi11111a situaci~n de relegacidn en rel~ 

ciC!n con e]. hombre. Bn la Bdad Media, fue explotada en los trabajos rJ! 

doa. En el •istema capitalista, la muier sigue siendo exploteda, pero 

ya qoza de· ciertos derebhoa y prerroqativaa. 

En el Cap!tulo SequÍ\do, estudiamos los antecedentes de la mujer C"!!! 

pesina en ~xico, y Podemos decir, que en la etapa precolombina se de

d.icaba a las siqpientee actividades; lavado de ropa, preparacidn de al! 

mentas y la crianza de los hiios; y sobre todo, ayudaba al hombre en 

las siembras y cultivos. En la Colonia, el derecho de Castilla reguld 

las relaciones entre los· cdnyuqes dentro del matrimonio, bajo el prin

cipio total del sometimiento de la mujer a la autoridad del marido. D~ 

rante el porfiriato, la situacidn de la muier fue degradante, primera

mente sufrió la m!sera situación de su marido (en ocasiones peón acas! 

llado), y también sufrid los acosos sexuales de los hacendados que in

cluso establecieron el derecho de pernada. Ya en la época contempor~ea 

la constitucidn Federal de 1917, establece derechos para la muier, ta

les como: la educacidn, el trabajo, el voto, etc. No podemos deiar de 

mencionar la destacada participacidn que ha tenido la muier en las lu-

chas del pueblo de ~xico. 



En el Cap!tulo Tercero, el. objeto de nuestro estudio son los dere

chos de la mujer campesina, al efecto, nos referimo~ a la capacidad j~ 

r!dica en materia agraria1 la capacidad jur!dica de la mujer campesina; 

los derechos agrarios de la muier campesina, la forma en que los adqui~ 

re, la forma en que los pierde, pudiendo ser de car4cter temporal o d~ 

finitivo. 

Finalmente, en el Capttulo Cuarto estudiamos primeramente lo refe

rente a la igualdad jur!dica del hombre y·de la mujer, para tal efecto, 

analizamos la reforma del art!culo 4o., constitucional, decretada por 

el titular del Poder Eiecutivo Federal, licenciado Luis Echeverr!a Al~ 

rez, y el cual elevd al plano constitucional la iqualdad plena entre -

hombres y mujeres, enseguida estudiamos lo relativo al derecho suceso

rio que establec!a la Ley Federal de Reforma Agraria y su diferencia y 

similitud con la nueva Ley Agraria de 1992. Nos referimos posterionnentl>,; 

la organizaci~n del matrimonio: las consecuencias jur!dicas en cuanto 

a los bienes de los cdnyuges, establecemos lo referente al patrimonio 

de familia1 tratamos el aspecto de la facultad del ejidatario para de

signar sucesor1 nos referimos al derecho de la c6nVuge supárstite para 

recibir los bienes habidos en el matrimonio de acuerdo a la legislacidn 

civil en viqor. Concluimos el Cap!tulo y la investigacidn formulando -

nuestra propuesta de reformas para que la mujer campesina recupere el 

lugar que le corresponde en la sociedad mexicana y goce de los derechos 

como c~nyuge supér@tite en caso de fallecimiento del eiidatário. 



CAPITULO PRillBRO 
SifUACION DB LA 1111.JBll BN LAS DIPBRBN1'ES CIVILI:&ACIONBS 

1.1.- Socie484 Primitiva 

1.2.- Ct!lt\ll'& Griep 

1.3.- CiV1lizaci6n Romana 

1.4.- Btapa Medioevel. 

1.5.- Sistema Capitalista 

1.6.- Sistema Socialista 



1.1- sociedad Frimitiva 

Para desarrollar el presente incieo, tomaremos como base el li 

bro de Pederico Bngele "Bl Or!gen de la Pand.lia, la propiedad priva

da y el Estado"; aunque cabe sefialar ~ue no ser« la &ni.ca obra que 

citaremos, ya que existen otros autores que han escrito ampliamente· 

sobre el tema a eetudio. 

Bscribe Pederico Engele, ~ue exieti6 un estado primitivo en el 

cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual. promiscuo,de 

modo que cada mujer pertenecía igualmente a todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres. 

Evelyn Reed en su obra La Evoluci6n de la mujer, escribes 

"Bn la aldea maternal, sin embargo, el cabecilla puede haber 
servido como·marido para cualquiera de las mujeres que sexualmente -
se pusieron a su disposici6n, pero esto no era obligatorio para 
las mujeres. No existen evidenciae de que todas las mujeres restrin
g{an sus relaciones sexnales a un hombre. No estaban compelidas a 
tener trato sexual con nadie si no lo deseaban, y cuando tenían un 
trato sexual era con un hombre de su pro:<>ia elecci6n."(l) 

(1) 

l4encionan aJ.gunos trat~diE t•.s <!Ue la poblaci6n crecía lentame!! 

RBED, Bvelyn, "La evoluci6n de la mujer." Trad. Martha Humphys. 
Bditorial Pontamara, s.A., la. Balclon. Barcelona, Bspafla. -
1980. página 142. 



J:.1- ,,ociedad l'rimi ti va 

FarA desarrollar el presente inciso, tvm?remos corn~ b~se el li 
bro de .il'ederico Engele ''El Or!gen de la Pamilie, la propiedad priva

da y el Estado'1
; aunque cabe señalar C'IU.e no ser?. 1::-. ú.11ica obre- que 

citaremos, ye que existen otros autores que han escrito !\lllpliamente 

sobre el tema a estu.dio. 

Escribe Federico Engels, ~ue existi6 un estado primitivo en el 

cual imperaba en el seno de la tribu el comercio sexual promiscuo,de 

modo que cada mujer pertenecía igualmente e todos los hombres y cada 

hombre a todas las mujeres. 

~'velyn Reed en su obra La Evoluci6n de la mujer, escribe& 

0

"En la aldea maternal, sin embargo, el cabecilla puede h?.ber 
servido como marido para cual~uiera de las mujeres que sexua1mente -
se pusieron a su disposici6n, pero esto no era obligatorio p~ra 
las mujeres. !lo existen evidencias de qae todas las mujeres restrin
gÍan. sus relaciones sexuales a un hombre. No estaban com~elidas a 
tener trato sexua1 con nadie si no lo deseaban, y cuando tenían 1m 
trato sexual era con un hombre de su propia elecci6n."(l) 

(l) 

Mencionan algunos trat~di5tao que la pobl~ci6n crecía lent'lllle~ 

REED, Evelyn. "La evoluci6n de le mujer.• Trad. Mertha H11111phys. 
Editorial Fontamara, S.A., la. Bdlcl6n. Barcelona, EspaHa. -
1980. p~gina 142. 



te pOrf!.Ue el n&~ero de n~cimientos era bajo y Por esa rez6n la ma

ternidad ere. mlly estimada, y .por ello alcruizabe le mujer el puesto 

de honor en el Ql.e.n primitivo. Se dice que el b~jo número de los 

nacimientos se explica en parte por los incestos y los matrimonLos 

entre pqrientes. Pues, es bien sabido que el matrimonio entre con

sengu!neos disminuye la cifra de hijos y con ello el desarrollo de 
lq familia. <2 > 

Aur,ust Babel se encuentra en llfta posici6n distinta a la de Ev~ 

lyn Raed, lo mencionado se ilustre con las siguientes palabras que 

entresacamos de su obra "La mujer en el pasado, en el presente y -

en el porvenir": 

"En los tiempos primitivos,. y durante siglos, no se practica 
uni6n duradera entre hombre y mujer. La regla ere el cruzsmient~ 
brutal, la promiscuidad. Las mujeres pertenecían a la horda o tri 
bu, lo mismo que sus rebaffos, y no tenían el.derecho de elegir ni 
de querer a un hombre, serv!BllBe de ellas como de cual.quier otro -
objeto de propiedad oomún".(3) 

6 

K4s tarde encontramos a la familia punal&a, en esta cirto nú

mero de hermanas carnales o m4s lejanas (es decir pt;imas), eran m~ 

jeres comúnes da sus maridos comL1nes, de los cuales quedaban ex- -

cluidos sus propios hermanos. Esos maridos, por su parte, no se 11!, 

maban entre sí hermanos,pues ya no tenían necesidad de serlo, sino 
se llamaban "punal.úa", es decir, compaffero íntimo. 

(2) 
. l:OLLOft1'AI, llexandra •. "Le mujer en el desarrollo social"• Trad. 
Paus~o llllcurra1 Bdi torial Labor, s •• 4., la. Bdici6n. Kadrid, E!, 
pafia. 1976. p¡(gl.aa 20. 

(J)BBBEL, A11gt1.st, •r.a ~ujer en el pasado. en el presente. en el -
porvenir". Bdi toria1 Pontamara, S.A., Ja• Bdici6n. !llU'oela, E!, 
pafia. 1980. p'8J.na 24. 



En lRR anteriores fol'll)aá de familia que hemos visto, era ln M,!! 

jer la '!lle tenía el papel preponderante con respecto el hombre en 

general. Esto se debi6 básicN!lente a dos cuestiones. Bn primer lu-
gar, la economía domestica comunista, en donde la moyor!a, si no 

es que la totalidad de las mujeres, son de una misma gens,mientras 

que lo~ hombres pertenecen a otras distintas y en donde el papel 

de la mujer, desde el punto de vista econ6mico era muy importante, 

por estar dedicRda sobre todo a la agricultur" que era la base del 

sostenimiento del grupo, debido a que era una actividad con frutos 

más seguros ~ue la caza 7 la pesca: por lo cual el trabajo de la 

mujer hac!a rue eRta fuera muy estimada. En segundo lu¡¡ar, predom!, 

naba la mujer en la casa porque existía la imposibilidad de cono

cer con certidumbre f'1. verdadero padre, no así a la madre del ni

Ho, por~ue aun cuando &sta llama hijos suyos a todos los de la fa

milia comWi y tiene deberes mat~rnalee para oon ellos, no por ello 

dej" d~ distin!:ttir a sus propios hijos entre los demás. 

En b~se a·las consideraciones precedentes, e~ claro que en to

das 1Jartes en donde existe el m?.trimonio por grupos, ln descenden

cia s6lo puede establecerse por linea materna, y ;or consiguiente 

s6lo se reconoce por línea femenina. 

Al-respecto, son ampliP.mente ilustretives.las palabras de la

tratadista Alexandrt< Kollontai que a continuación nos ~ermitimos 

citar: 

7 



lis el papel. de l.a m11jer en la economía el que determina sue 
derechos en el. matrimonio 7 en la sociedad. Y esto se hace eviden
te en eepecia1 cuando comparamos la ait11aci6n de la m11jer en Ullfl 
tribu. Rgr.lcol.a con la de la misma en wia estirpe pastoril. n6mada. 
Observad ahora que el. llismo fen6meno -l.a maternidad-, es decir, 
una cu.alidad natu.ral. f'emenina, bajo distintas circunstancias econ6 
Id.cae produ.ce ooneecu.encia.a opu.estae.• (4) -

8 

S1suiendo con nu.estra eec11.enc1a, Bhore anal.iZllI'OlllOB lo ref'eren 
te a la familia eindiblld.ca de la qlle cabe decir lo siguiente: ee-

oaracteriza por el hecho de que un hombre Vive con una mujer, pero 

de tal suerte ·que la poligaaia 7 le infidelidad ocasional. siguen -
l 

siendo 11.n derecho para l.oe hombree¡ al llismo t'l.empo se . exige la 

a'8 estricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vida oom&n, 

7 s11 adulterio se castiga craelmente. ( 5) 

Don el deaarrol.lo de las f'aerzae prod11ctivas 7 la conversi6n 

de ·-:i:a: riqueza, lograda gracias a este 4eearrol.lo, la propiedad p~ 

tioular de las !aai.liaa 7'auaentada desp11~s rápidamente, asentaron 

un daro golpe a la aooiedad fundada en el matrimonio sindiliemico, 

7 a la gena basada en el matriarcado. 

De esta manera a.medida que la riqlleza iba en alll!lento, daba -

por wia parte al hombre una posici6n más i'llportante que ;._ la mll;jer 

en la familia 7, 'por otra parte, hacía que naciera en 61 la idea 

de valerse de ésta venta;ja para moditioar en provecho de a11a hi;jos 

(4) KOLLCl!f!rAI, ·Aiéxaa<Írá. obra citada. página 22 

(~) Ot'r. B!fGBLS, Federico, "l!l. origen de 1a familia, la propiedad 
jiri'vada l el Estado. Editorial Progreso. la Edici6n. Mosc~ 
1q73, ~.~!\A 44. 



el orden de herencia establecido. Pero esto no podía hacerse mieu 

tras permaneciera vigente la filiaci6n seg.:ln el derecho nmt,,rno, 

En consecuencia, este. si tuaci6n tenía o.ue ser abolida, y lo fue. 

!ln esta revctuci6n, en este cambio, no se di6 la necesidad -

de tocar a uno s6lo de los miembros de l• gens. Todos los miembros

de 4sta pudier~n seguir siendo lo que bosta entonces hRbÍan sido. -

Baste decir sencillamente ~ue en lo venidero los descendientes d·• -

un miembro masculino permanecerían en la gens, pero los de un miem

bro; femenino saldrían de ella, pasando a la gens de su padre. De e! 

ta manera quedaron abolidos la filiaci6n femenina y el derecho her! 

di tario materno, sueti tcty~ndolos la filiaci6n masculina y el dere-

cho hereditario paterno. 

Finalizaremos el presente inciso con las pal.abre.E· de Pederico 

Engels, las cuales ~on ampliamente ilustrativas de le temática tra

tad1u 

"Xl derroc~.miento del d~recho materno fue la gran derrota his
tórica del sexo fc~enino en todo •l mu.~do. El hombre emplll\o tambien 
las riendas en la casa; la mujer se vi6 degradada, convertida en 
la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple 
instrumento de reproducci6n•.(6) 

6) 
BNGBLS, Pedrico. Obra citada, p&eina 54. 

9 
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1.2.- Cultura Griega 

La tamilia-mono¡¡ámica nace de la frunilia sindi!smica; su triu.a 

to definitivo es uno de los síntomas de la civilizaci6n naciente. 

Se funda en el predominio del hombre; el fin expreso es el de pr~ 

crear hijos CIJ3a paternidad s~a 1.ndiscutible; 7 esta paternidad in

discutible se exige porque los hijos, en calidad.de herederos dire~ 

toe, hE\%1 de entrar un d!a en poeesi6n de loe bienes de BU padre, 

la familia monos'mtca se diferencia del matrimonio sindi!smico por 

una solidez aueho 1!14s grande de los lazos conyugal.es, que -rJ no pa~ 
den ser disueltos por deseo de cualquiera de las partes; .AJiora, a§. 

lo el hombre, como regla, puede romper estos lazos 7 repudiar a 6'l · 

mujer. ~bi&n se le otl>rgf! \el. dereeho de infidelidad coeyuga.J.. 

Entre los griegos encontrrunos en toda su seYeridad la nueva •.!?. 
dalidad de la familia. De tal menara que la situaci6n di l.a m11,1ar 

oscila entre la apote6eie i el desperdicio. Menciona A1exa;it!ra rol.lt!!! 

tai que la situaci6n de la mujer en Grecia no siemi>re había sido -

la. misma, ya q11e en tiempos antiguos, cuando todavía vivían en pi¡_ 

queffas wddades de tribus 7 no se conocía ni la propiedad priYBda 

ni el poder del Estado, su situaci6n había sido m~ diferente, .,a 

que al.principio habían sido los griegos un pueblo agricu1tor 7 ga

nadero. Sin embargo se vieron obligados a pasar a formas más compl!. 



11 

cadas de economía y las mujeres trabajaron no solamente en el cu!_ 

tivo de las tierras, sino que tambián se les necesitaba en la ga

nadería y para hilar y tejer; entonces las mujeres eran totalmente 

iguales en derechos y al menos relativamente libres. En lo refere~ 

te a que si existi6 o no el ms.trie.rcado en Grecia es hoy día una -

cuesti6n de difícil soluci6n". (7) 

Menciona Evelyn Reed que el periodo de trensici6n del matriS!; 

cado al patriarcado dej6 una huella indeleble en la mitolog:(s. gri~ 

¡ja, eiendo entre otras una de las más memorables d. Edipo de S6fo-

eles. Para lR autórs. en consulta. le obra de Edipo no es sobre el 

incesto, afui cuando se cs.s6 con su madre; sino qoe la importancia 

de la_ obra la basa en la t:ag:dia familiar en una VBSta ~scala que 

asiste al cambio crucial del 'matriarcado s.l patriarcado. De tal ~ 

nera que se·enfatiza el precio pagado en sufrimiento humano para 

lograr la líne~ cont!nua de padres e hijos.<8> 

Para August Bebsl, la situaci6n de 1a mujer en Grecia era de 

completfl opresi6n; siendo mantenida por la fuerza en un estado re

tr6gado, más desde el punto moral que desde el físico; además de 

que en la vida domástica la mujer ocupaba un puesto superior a los 

criados; pero sus propios híjos eran para ella amos, a quienes te

nía que obedecer. Esta situeci6n se pinta claramente en la Odisea 

(7), 
lli• KOLLONtÁr~ Alexe.ndre. obra citada página 36 

(8) 
Ófr. R&IID, BVel:yn, obra citada. po\gina 33l 
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Las mu.j~ras en Atenas y .!:.SpRrta ernn ci"ttdpde.nos con derechos

incluso con ~rivilegios, si las compgrnmos con los ~sclavos. Pero 

gozaban de ~Lls privilegios gracias a las posiciones de sus maridoe 

y no precisamente por sus propios merecimientos.Como seres hwnnnos 

y ciuded...nas no eran interesantes en absolllto y se las considP.rRbn 

como mera adherencia de un hombre. Durante toda su vida se encon

traban bajo c11r~tela¡ primero la del padre y luego la de su marido. 

Les ciudadanas griegas estaban en su caaa m11Y oc11padas, hilando, 

tejiendo, cocinando y vi8ilsndo al servicio y a los esclavos de la 

casa. Las m11jeres más ricas estaban liberadas de esas obli~ciones 

y pasaban SLl vida en el gineceo, siendo BLl dnics misi6n dar s 111Z 

a sLl descendencia • 

. Por otro .lado,. el marido pod!a vender como esclava a la addl-: 

tera; ·aaimiSUIOo .. pod!a ·buscarse LlnB ql.lerids para el caso en que SLl

mLljer VirtLlOsa comenzará a cansarle. Es imnortante mencionRr qne -

~11nto s la monogamia sancionada legalmente, se hallaba m11Y extend! 

da, sin embargo la poligamia, qLle se aceptaba generalmente. l!o lo

ref'erente escribe Alexsndra Kollontsi. 

"Como madre de los hijos y ad!ninistrsdors legal, una esposa -
legitima¡ una esclava, para las satisf'acci6n de las necesidades f! 
sicas¡ y une hetaira, para complacer a la inteligencia y a la vida 
sentimental."(9) 

(9)l[OLLOMAI, AlexB!!dra• obra citada. p§&ina 39 
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En resumen, la mujer en Grecia tuvo una posici6n de acuerdo a 

las distintas épocas: en la rrimera etapa re~liz6 una serie de tra

bajos igllRl a los realizados por el hombre, el parecer tenía igual 

dad de d·>rechos y por otra pRrte tenía cierta !lreponderenoia en la 

cuesti6n hereditaria, ~ues pensamos que existía cierto grado de ma

triarcado; más tarde ap~.rece el patriarcado an al cual es tratada -

como esclava, aun~ue 1- mujer rica tuviera ciertos privilegios s~ 

encontraba privada de derechos y tan dependiente como los sirvien-

tes y esclavos sobre los que ella mandaba en nombre de su marido. 

1.3.- Civilizaci6n RomRna 

Escribe Miguel Mora Bravo, que la cultura romana se desarrolló 

de acuerdo a los cl:.<.sicos eeo-:uemas griegos. De esta manera, sus dio

ses y su organizaci6n política, creencias e inetituoiones eran. en 

cierto modo semójantes,aunque con denominaciones diferentes, Al 

crecer result?ron m~s prácticos y ambiciosos que sus predecesores, -

llegando ~ establecer u_~ sistema administrativo, político y jur!d! 

coque tuvo una inneg~ble traecendencia.ClO) 

En esta época, y como consecuencia del tipo de relaciones d< 

(10) 
· Q!¡:. lr!ORA Bravo, 

lliujer." Tomo l. 
Edici6n. ll~xico 

Miguel. "La igualdad farídica del var6n y la 
Editorial Consejo Nacional de Poblacidn. la. 

D.P., 1985. página 9 
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J?roducc:ión .predominantes,, que son las esclavistas, lA. si tuAci6n de 

la mujer se transforma radicalmente: de ser la que tenía la pos1-

ci6n dominante, privileITT.ada en la ~ens, pasa a tener una posici6n 

de dominada; todo porque su trabajo no va a ser precisamente el n!. 

cesario para dar lugar al sostenimiento de la. familia, sino que es

te sostenimiento se va a lograr gracias al trabajo del hombre. 

Según Federico Jmgels, la f'arnJ.lia mo110gámica no ha revestido 

en todos los lugares y tiempos la forma clásica y dura que tuvo en

tre los griegos, dice que la mujer era más libre y más consiperada 

entre loe romanos, quienes tenían de las cosas un concepto más am

plio, aunque menos refinado que los griegos. De esta mansra el rJ!_ 

mano creía suficientemente garantizada la fidelidad de su mujer d.!, 

bido al derecho ds vida.¡, muerte que sobre ella tenía. (ll) 

Bn los primeros siglos despu~s d• la 1'Undaci6n de Roma no goza

ban las mujeres de ningón derecho, _y su situaci6h era tan degradada 

como en Grecia. S9lemente cuando el Estado se hizo grande y po

deroso y el patricio romano ensanch6 su fortuna, se modif'ic6 gra

dualmente la eituaci6n· y reclamaron las mujeres mayor libertad, si 

no desde el punto de vista ;Legal, al. menos en lo • social. 

Obáervamos que durante el imperio la mujer obtuvo el derecho 

de heredar, pero s~empre se le consider6 menor de edad; de tal ma-

(ll) fil:!:• BllGELS, Pederico. obra citada. p!tsina 66 
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'1Cr~. que era Í'llposible dtsponer de nl':O sin ner.Tliso de su tutor. 

:Je tal manera que mientras vivía, el ~"dre conservaba la tl\tela de 

lri Hija, 1?.u.nque estnvi9se cnsade; C'I ls. tr::<spPsabn a un tutor por 

él dosignado. Al morir el padre, el neriente VArón más próximo, aun 

decl?rado incRpaz ~or ~u CPlidad de agnado, entraba en yosesi6n de 

lF tutela y tenía el d•recho de tre.ns~itirla siempre A un tercero. 

¿~gún el derecho rom~no, el hombre era prouiet?xio de la mujer, la 

cLtc.l ante la ley ce.re cía de v.olLtntad rropia. (l2 l 

Con respecto al matrimonio escribe el investigador Agustín Br~ 

vo <;onzález que!era la Wlió.d del hombre y de la mujer, implicando 

igUP..l.dad de condición y comunidad de derechos divinos y humanos, p~ 

ro si observamos esta definición de matrimonio, llegaremos a la in-

mediata conclusión de que nunca fue exacta y menos en esa época -

puee, en los primeros siglos de Roma, al matrimonio acompañaba ge

ner0lmente la manus y por ésta razón se colocaba a la mujer bajo 

la potestad del marido -en el lu¿;ar de una hija-; por tanto, la mu

jer no tenía igual condición que el marido.Cl3l 

Una vez que el hombre y la mujer han contraido matrimonio, se 

deben fidelidad, en caso de adulterio le pena era más grave para 

la ~ujer que para el hombre, se basaba lo anterior en el hecho de 

que ella pod!a introducir en la familia hijos de·sangre extraña. 

Lo 2nterior se llegaba a castigar con la muer~e, pero este 

se fue Euavizando. 

(12) 
!!!!:· BEBEL, Au511at. obra oi teda. página 37 

rigor 

(13),!l!!:• BRAVO Gonz4l.ez, Agustin. "Lecciones de derecho rom¡fo -
privado ..... Editorial Bey Gráfica, S.A., la. Bdio16n. iíxioo 
D.F., 1963. páginaa 133 y 134. 
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Asimismo, la alianza o efinidad productiva por el matrimonio, o 

sea el lazo que se fo:rms ontre loa c6nyuges miamos, loe parientes 

del otro y entre J.os ;>arien1;es de ambos. Cabe seiial.ar c¡ue, si se 

trataba del matrimonio cum rneni1, loa bianes de la mlljer pasaban a 

poder del marido y por su parte ella ocupa con respecto a 6J. el l~ 
gar de su hija.<J.4) 

En J.o que toca al divorcio, al parecer se admiti6 legalmente· 

desde el. or!gen de Roma, porrtue ca.be recordar rtue J.a mlljer, estaba 

sometida casi siempre a la ~anua del marido, por J.o que era una hi-
. l 

·ja bajo la autÓridad paterna; en caso de J.os c6nyuges, por lo 

en este caeo habl.amos del divorcio por.repudio, el ~llSl era ~l 

general.izado, pues el divorcio voluntario uor el consentimiento 

tuo'de loe dos c61JS'tlges (bona gratia) fue ~uy rsro.(lS) 

que 

~ 
mu-

Otra de las uniones líci tP.s, fue el concubinato; uni6n de ·ord1n 

inferior y duradera que se distinguía de las relaciones pasajeras -

considerada& como !1icitas. Bata uni6n produce el parentesco natu--

ral entre el hijo, la madre y lo~ parientes materno; asimismo, se 

reconocía un lazo natural entre el padre y los hijos nacidos del 

concllbinato, a J.os oue el pedre pudo J.egitimar y m!is tarde como re

sul.tado de eata filiaci6n natural se impuso J.a obligaci6n de dar 

alimentoa y determinados derechos de .sucesi6n,(lG) 

(l4)!i!!:• BRAVO Gopsllez, Aguetin. obra citada, p&gina 140 

(l5)Ibid, Pá&i~ 141 - l.42 

(l.6 )Sl!!:• •oR.A :Bravo, 'llii¡¡¡ue1. obra oit~~ 33 
'~.,¿¡ -~~ 



ta1. ·911 la ei tuac16n qlle prevalecía en Roma en lo referente a ··:. 
los dereChÓ11 de la mujer, loe cual.es eran letra muerta general.men-

te, al respecto cabe recordar la eituac16n de eubordinaci6n hacia 
eu familia; a11! vemo11 qlle en la a1ta nobleza cuando ee trataba del 

matrimonio de wia h1.~a decid!a en primer lugar el padre, pero tam

bi6n intervenían otros miembros de la familia. De tal aanera que 

eu boda era un &11unto familiar, pues se trataba de proteger los i~ 

tereeee de la casa. 

1.4.- Btapa Medioeva1 

17 

El trAnsi to de la bBrbarie a la cultura, es en síntesis, CllBJl 

to e11cedi6 en esta 6pooa verdaderamente lamentable para la m11jar,

oonseo11enc1a del estado de las costumbres de los hombree. Veemoe a 

oontinuaci6n lo que nos dicen a1gunos autores• 

Pederico Engele, seflala que la futu.ra esposa del príncipe es 

elegida por los padree do &ste si aún viven o, en caso contrario,

por 61 mismo, aconsejado por los grandes seflores feuda1es, c~a ne

cesaria opinión, en estos oaaos, tiene gran peso~ Y no pilad ser 

de otro modo por e11p11e11to. Para el caballero o el bar6n como p¡ara 

el. 111.1.flllloC' pr!noipe, el. 111Btrimonio es un aoto po:¡.!tico, una ouesti6n 
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de aumento de poder mediante nuevas alianzas; el inter~e de la ca

es es lo que deoide,,;y no las inclinaciones del individuo.<17> 

Para .Bngels, lo mismo sucedia con los burgueses de los gremios 

en las ciudades de la Edad Media. Precisamente sus privilegios pro

tectores, las cláusulas de los reglamentos gremiales, las complica-

das líneas fronterizas que separaban legalmente al burgu~s, acá, 

de las otras corporaciones gremiales, allá, de sus propios colegas 

de gremio o de sus oficiales y aprendices, hacían harto estrecho 

el círculo dentro del cual podía buscarse una esposa adecuada pera 

'1. r en este complicado sistema, evidentemente no era de su gueto 

personal, sino el intez9:s de familia lo que decid:!a cual era la mu

jer que le convenía. As:!, en lo más de los casos, y hasta el fin 

de la Edad Media, el matrimonio sigui6 siendo lo que había sido en 

un principio: un trato que no cerraban las partee interesadas. 

Enseguida nos permitimos citar algunas palabras de .Alez&lldra 

Kollontai, lee cuales rearirman lo dicho por Engele: 

"Una puede imaginarse que Vida llevaría una mtiler que contra 
eu,voluntad es.ha casado por decisi6n de sus padres y cuyo marido -
'f;iene además le Le;y a su favor. Para la alta nobleza de aquella -
época el matrimonio s6lo ten!a una finalidad¡ debía garantizar que 
el famoso linaje no se extinguirá. La capacidad de una mujer para 
dar a luz a sus hijos y garantizar as! la descendencia era muy va
lorada por esa raz6n y .por eso se le castigaba también duramente -

(l7) BNGELS, Pedertco, ob. cit., pá.g. 46 
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por s11 infidelidad. Segdn la. l.ey, el marido est~ba a11torizado no 
s6!o a echar de casa a s11 m11jer, si l.e había engal'lado, sino también
ª darle tonnento y ,,.in matarl.a." (18) 

En reswnan, l.a si t11aci6n de la m11,1er du.rante la Edad Jl!edia se 

caracterizaba de l.a siguiente f'o:rma: eran separadas de sus trabajos 

a f'in de que no pudieran hacer competencia a l.os hombres, 

dejaban ¡os trabajos más viles y peor retribuidos; la m11jer 

llevaba una vida sol.itaria y ocul.ta; era tal el ot1inlll.o de 

se les 

casada

aus obli 

gaciones que necesitaba estar .. en .Sil p11e~to desd!l .• la· ma.fi~ hasta 

la noche para CW!lpl.ir todos sus deberes; y ello con el awd.l.io de 

sus hijas. No solamente tenía a au cargo l.as tareas domésticas pro

pias sino otras m11chas como: hilar, tejer, blenq11ear el lienzo; pre

parar la laj!a, cortar y coser la ropa. Además, donde lo disponían 

las circ11nStancisa, le incumbían les trabajos agr!colas, al cllida-

do de los jardínes, arlimales y uteneil.ios. 

Se educaba a l.as hijas con el mismo criterio, teni .. Sndolos es

trechamente recluidas en la casa, y con clll.tura intelectual casi 

nula, sin traspasar el c11Sdro de l8s ocupaciones domésticas vul.ga- -

res. Todo parece indicar que la ónica distracci6n de la m11jer de 

la Edad Media consistía en ir a la iglesia los domingos. 

(18) 
KOLLONTA!, Alexandrn. obra citada, página 53. 
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l.5.- Sistema Capitalista 

En el presente inciso estudiaremos la situaci6n de la mujer 

durante el periodo de la formaci6n del caoitalismo. Fara tal efuc

to antes de que podamos pasar a examinar la situaci6n de la mujer 

durante el periodo citado, pensemos que es necesario explicar bre

vemente los antecedentes; cabe mencfonar que el capitalismo de nin

guna manera se present6 inmediatamente en la forma completa que ª.!?. 

tualmente se presenta, El capitalismo comenz6 con un proceso de cou 

centraci6n de capital tRnto en el comercio como tambi~n en el sis

tema de manufactura. Hacia el final del siglo XVII, la forma manu-

facturera se transform6 poco a poco en industria fabril y metal.ir -

gioa y entonces el capital industrial obtuvo ventaja frente al ca

pital comsrcieJ. y se fue convirtiendo cada vez m!e en el factor do

minante de la economía. 

Bn el siglo XIX aumentan las wrl.ones de empresas en forma de 

truts, que se impone al mismo tiempo que la producci6n en gran es

cala. Ademlis surge una fuerza háeta este momento desconocida en el 

sistema econ6mico capitalistas es decir, el capital financiero. La 

euperproducci6n de loe países mlis desarrollados y la búsqueda de 

mercados aptos para el capital acumul.ado introduce a los Estados

oapitalistas en el camino de la política de conquistas coloniales. 

Y oon ello el desarrollo Capitalista alcanza definitivamente BU 

punto mlis culminante. 
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Ahora bien, en lo referente a las caracter!sttcas de~ capita

lismo encontramos entre otras n las siguientes; y~ no se basaba en 

el trabajo de los siervos campesinos, sino en el del obrero libre 

asalariado; el empresario, va constantemente a la caza del benefi

cio por lo tanto están interesados en dis~oner de mano de obra lo 

más abundante posible a lo~ costos más bajos, En consecuencia la -

mano de obra barata era m"Y solicitada y osa demanda abri6 a la 

mujer el camino de la producci6n. 

La fo11J1ación da nuevo sistema econ6mico fue un proceso dolo-

roso. De esta manera ciudades y aldeas so convirtieron en cenizas; -

el ejército de mendigos, de vagabundos sin teC:ho y sin trabnjo cre

oi6 como una bola de nieve. En lo referente a las mujeres, estas -

fueron impulsadas en masa durante un tiempo relativamente corto al 

necesario mercado d• trabajo; all:C acudían mujeres de artes<inos sin 

trabajo, o esposA.si d.? campesinos que habían huido de sus F:effores 

feudales ante la presi6n insoportable da les elevados tributos, ia 
namernbles Viudas de soldAdos muertos en las guerras nacionales o 

civiles y ad•más la enonne muchedumbre de las huérfanas. En otras

palabras, un ejercito de mujeres hambrientas y sin hogar, inundaba

las ciudades e invadín los caminos; gran parte. de ellas ca:Can en 

la proatituci6n, mientras otras buscaban en los obradores de los

artesanos y ofrecían su fuerza de trabajo. Anté esta situaci6n al-

gunos ~emioa prohi bi<>ron a los me.estros admitir a mujeres. (l9) 

(19) 
Q!!:• KOLLONTA!, Al.exandra. obra citada. páginas 85 y.86 
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r.a si tuaci6n descrita hizo que lns "lujeres buscaran trabajo en 

oficios que todavía no se considernbAn como espec!ficament: mAscu--

linos, sin embargo, no valoraban debidamente su trabajo y esto e!!!. 

peoraba las condiciones bajo las cuales tenírui que Vivir las opera

rias. 

Durante el esplendor de la artesR.nía, lA mujer era dentro de 

la familia como un menor de edad, y ante $U marido no poseía ningiin 

derecho; sin embargo, al mismo tiempo gozaba de respeto y consider~ 

ci6n como productora y miembro del gremio;por otro lado; al. conve~ 

tirse durante la etapa del capi te.lismo en trab?.jadora a domicilio 

perdi6 tambi&n esos privilegios, pues, su dura tarea se valoraba 

por el empresario como complemento del trabajo de la casa. Así las 

moderadas ordenanzas ff?'emiales que en otro tiempo h•b!an protegi

do e1 trabajo .. de· 1a mujer -en la -:artesanía se derogAron para las 

operarias a domicilio. 

Antes de pasar al anál.isis de la condici6n de la mujer duranfu 

el desarrollo do la producci6n capitalista a gran escala, pensamos -

que debemos ocuparnos primel'O de una insti tuci6n característioa de 

aquella 6poca, nos referimos a la manufactura. Esta modalidad na

ci6 del trabajo a domicilio y fue la reuni6n bajo un techo común de 

la mano de obra que laboraba a domicilio. En la mRnufactura s=gi6 

la orgruú.zaci6n de trabajo moderna:. la división de trabajo simplifi

caba el trabajo laboral. Por eso es natural nue la manufactura si& 



nificase Wlº oportunidRd para la mano de obra femenina sin 

¡izar. De esta manera a la falta de derechos en la familia y 

~ociedad ae unía ahora tR111bién el dominio arbitrario del 

rio. 

2J 

t'SpeCi!!, 

en la 

empresa-

La producci6n capitalista experiment6 \11' grru1 crecimiento en 

el siglo XVIII por raz6~ de una serie de inventos nue mejoraron la 

productividad laboral. As:l. la máquina de vapor, lo,<¡r6 que el pro c.!!. 

so de producci6n en la manufactura y trabajos que se realizaban en 

ese entonces por seres humanos 8e sustituyeran por mnquinqs. El te

lar mecánico, la máquina de medias de punto, la cardadora de lana. 

y otroa innumerables inventos se siguieron uno a otro y apoya.ron -

notablemente desde finales del siglo XVIII el desenvolvimiento de 

la producci6n industrial. 

Resmniento aspectos de la vida de una trabajadora de taller -

dlU'ante l'• primera mitad del siglo pasado, encontramos la fama si

g<úente: jornada lahoral interminable, que por lo general duraba -

más de doce horas; ~alario escaso. Condiciones do vivienda ~epugnag 

tes e insalubres, donde las personas vivían alojadas como 

do: ninguna protecci6n en el trabgjo ni seguriñad social; aumento -

de enfer::i:dades profesionales; alta mortalidad y constante miedo -

de perder su empleo. El empresario utili&abP. con preferencia la ma

no de obra fe~enina por.1ue era más barata que la masc.ilina. (2()) 

(20) 
Q!::• KOLLONTAI. Alexe.ndra. obra citada • página 113 



Al i;nnl. que l·:> hemos venido h~~cienJo, enseguida haremos un· bre

ve resumen de la si tuaci6n .ie la muj ei· en la etapa capi taliste; se -

observa que cuanto más se desarrollan las fuerzas prodL1ctivas y se 

impone la producci6n en gr,ndes emrresas capitalistas mi\s rápida'De!l 

te crecía al ntírnero de mujeres qué trabajaban· la mujer desde gue -

perdi6 la posibilidad de trabajar en un oficio artesanal se hizo 

una presa mi!'.s fácil del e"Dpresario y "·ºr conGiguiente en una nece

saria víctima de ln. exnlotacifu. 

1.6.- Sistema Socialista. 

Es nuestro particular punto de vista, ~ue después de la Segun

da Guerra Mundial se han oreado todas l~s premisas necesarias para

la liberao!6n de la mujer. De tal manera que el trabajo femenino es 

hoy en dÍa un factor importante en la economía y l~ mayor parte de -

las mujeres en edad de trabajar realizan ll1'a otra socialmente de 

gran utilidad. Esta situaoi6n es característica en la primera repúbl! 

ca de trabajadores, es decir en la Uni6n Soviética. 

Acerca de esta República, la tratadista Alexandra Kollontai le 

se!lala las.siguientes características; la clase obrera y campesina -
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ha logr•do aniqt.till'.r a la bur¡¡t.tes!n; en lon Soviets la bar,~t.tes!a 

no tiene derecho a voto; se ha abolido la propiedad privada d; los 

medios de producci6n; ya nü existo el comercio priva~o, etc. 

Escribe Iollontai qt.te, en la Uni6n Soviética lR mujer ya no B.!!, 

duce como antes a su esposo ~· uatenti:tdor ni taI!lpoco se rinde ya a 

sus deseos; sino que se alza aobr~ sus pronios pies, va al trabnjo 

y tiene su propio carnet laboral y st.t propia cartilla de raciona-

miento; en reswnidas cuentas, el hombre en este país soci9lista ya 

d.j.S de ser el amo de la casa.< 21 :i 

Enseguida nos pexmi timos mencionar al.gunos aspecto e importan

tes sobre ln Legislaci6n de los Derechos de la Mujer Soviética: 

La Constituci6n de la Uni6n de República Socialista Soviéticas 

establece lrae siguientes garantías para la mujer; la considera en 

igualdad de derechos con •1 hombre en todos loa dominios de la -

vida económico, social y cultural, as! como medidas especiales p~ 

ra proteger el trabajo y la 5alud de la mt.tjer; la creaci6n de con

diciones que permitan a la mt.tjer conjugar el trabajo con la materrtj. 

dad; la defensa jt.tr!dica.< 22 > 

(2l) 
Cfr. ~OLLONTAI, Alexandra. obra citada, página 231. 

(22)-
Cfr, TOLKUUOVA, Beliakova, 
la mu.1er soviética". Trad. 
la. Edici6n. Moscú. 1986. 

"Le slaci6n aobre los derechos de 
s. Dahi ev. Editorial Progreso. 
p~gina 19· 
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:;:n lo referente n la familia estA se encu.,,ntra bajó el a.m~ar•, 

del Estndo~ el matri~onio descansa en el acuerdo voluntario de la 

mUjer y el hombre; en las relaciones familiares existe absoluta y 

real igualdad de derechos entre los c6nyug<tes. 

En la Ley acerca de las El.acciones del Soviet Sucremo se ord,2. 

na, entre otras cuestiones lae siguientes: las elecciones de uinu

tados al Sovlet. - Supremo ae l.a :Uni6n Sovihica se 
0

h¡trá por sl.lfmgio 

igual.: cada elector tiene un s6lo voto: todos los eleotoree p~rti-

cipan en les elecciones sobre beses igual.es las mujeres y los hom

bres tienen iguales derechos electoraÍes, <23» 

Eo. lo referente a los derechos de la mujer en la fRl!lilia, el 

C6digo del Natrimonio T lR Pemilia de la República Sooial.ieta Ped.!!, 

rativa Soviática de Rueta, el cual. entr6 en Vigor el primero de n2 

Vi.embre de 196,, manda: que se siga consolidadndO la familia sovif 

tica, basada en loe principios de la moral. comunista; en las rele-

ciones familiares la mujer y el hombre tienen iguales derechos in

dividuales y patrimonial.es; la igual.dad de derechos en la familia 

dimana de la igualdad de dP.rechoa de la mujer y del hombre, refren

dada por la Ccnstituc16n, en todos los dominios de la vida pública, 

sociopolítica,econ6mica y cul.tural.; los cónyuges solventan en co

m&n le educaci6n de los hijos y además cuestiones de la Vida hogar.!!. 

fta; cada uno de los c6nyuges queda en libertad de escoger ocupa- -

ci6n, profesi6h y lugar de residencia; ato.< 24 ) 

(23) 
.!!!!:• TOLKUNOVA, Belialcova, obra oi teda. página 21 

(24) 
cfr. ~· p.tgl.nas 46 y 47 
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Para el año de 1985, el prernier sovi~tico Miiail Gorbachev. escri

be su importante obra PERESTROIKA, en ella define el verdadero siqnif! 

cado de su nueva pol!tica de apertura y dernocratizacidn. 

Para Gorbachev los cambios radicales que est~ promoviendo en la 

economía y la sociedad sovi~tica son el desarrollo l~gico de la Revol~ 

ci6n de Octubre de 1917 la cual reconoce, se hab!a estancado. corno nu~ 

va fonna de pensamiento socialista, la PERESTROIKA debe cumplir una ni.! 

sidn importante para el futuro del mundo y en particular de Rus~a.(25) 

Ahora que la PERESTROIKA est~ en marcha, observamos que la situa-

cidn de la muier en Rusia es la siguiente: 

- Las muieres participan en ferina mds activa en el maneio de 

la econom!a, en el desarrollo cultural y en la vida pQb1ica. Para lo-

grar lo anterior se establecieron Consejos Femeninos en todo el pa!s. 

- La Reunidn Plenaria de enero de 1987 plante6 la cuestidn -

de promover el acceso de roavor cantidad de muieres a carqos administr~ 

tivos, especialmente desde que millones de muieres trabajan en Cuesti2 

nes vinculadas con la salud; educacidn, cultura v ciencia. 

- Hay tambi~n una cantidad importante de muieres empleadas -

en la industria de art!culos de consumo, comercio V servicios.(26) 

<25 > GORBACHEV, Mijail. 11Perestroika'!, Editorial Diana, S.A. IOa. 
Reimpresión. México D.F., 1992. pág. páq. 25 
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El nivel alcanzado en la emancipación de la muier es tomado a men~ 

do como un criterio para juzgar el nivel social y político de la soci~ 

dad. El Estado sovi~tico puso fin a la discriminacidn contra las muje

res; de tal forma qu~ las mujeres obtuvieron un estatus social legal-

mente garantizado igual al de los hombres. 

El gobierno sovi~tico otorqa ~._la mujer1 el mismo derecho a traba

jar que a los hombres1 salario igual por iqual trabaio y seguridad s2 

cial. 

Se di6 a las muieres todo tipo de oportunidades para educ~rse, pa

ra tener una carrera y participar en.las actividades sociales y pol!ti 

cas. 

La mujer desempeña un papel cada vez mas importante en la sociedad 

rusa. 

Menciona Gorbachev que la familia sovi~tica estaba en crisis, y e~ 

to se deb!a porque al ocuparse de investigaciones cient!ficas, traba-

ios en obras de construccidn, en produccidn v en servicios o dedicarse 

a actividades creativas, a las mujeres no les quedaba suficiente tiem

po como para realizar sus tareas diarias en el hogar: labores dom4sti

cas, educacidn de los hijos y el loqro de una buena atmdsfera familiar. 

Por tal motivo se trabaja dentro de·la PERESTROIKA para solucionar es-

te inconveniente. 
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CAPITULO SEGUNDO 
ANTl!CEDENTES D!l LA MUJB!l CAMPESINA EN MlllCICO 

2.1.- Eta!la Precol.ombina 

2.1.1.- Cultura M!!,l!;a 

2.1.2 . .,: Cu.ltura Tgr.ascos 

2.1.3.- Cultura Azteca 

2.2.- Eta!la de l.a Col.onia 

2.3.- Eta!la de la Inde!lsndencia 

.2.4.- Eta!la de la Reforma al. Porfiriato 

2.5.- Eta1'a d 0 la Revoluci6n de l:¡jlO 

2.6.- lltalla Contemnoránea 
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2.1.- ~~~~~-Precolombina 

Señalamos en el Capítlllo que precede, que lR mujer ha ocupado 

dentro de las diferentes culturas a que ha pertenecido, una situa

ción más o menos importantes en unas, o ha sido completamente pos

tergada y menospreciada en otras, Es innegable cue ella ha ejercido 

un papel fundamental en el de~arrollo de la cultura, sin embargo, 

se le ha negado la posición social que por sus propios méritos 

y valor debía tener d•ntro de la sociedad a la oue pertenecía. 

En las culturas prehispánicas que serán base de este estudio, 

veremos c6mo en determinados aspectos la mujer si adquiría la i~ 

portancia que merecía y cómo en otras ocasiones era tratada simi

lar o peor que un animal. Bs por ello de gran interés hace1· hinca

pié y resaltar esos aspectos en los cuales sobresalió en cada una 

da esas ciVilizaciones y c6mo su intervención fue importante, esto 

hará posible formarnos una idea aproximada de la vida social de la 

mujer maya, tarasca y azteca. 

Estas civilizaciones fueron seleccionados porque pensamos qa<¡ 

sen tres de las culturas sobresalientes de la América Precolombina

y por otro ¡ado, es necesrio mencionar que trataremos de colocarnos 

en un justo medio, de ao•1erdo con los datos recopilados por al 

antropólogo, historiadDr, etc., en base a estos estudios , haremos 

todo lo posible por aproxime.rnos a la forma de vida y por ende, -

estaremos en condición de ubicar su nosici6n social. 
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2.1.1.- Cultura Maya 

El 'Maya ea el. pueblo mil.e antiguo de Mé::ico, se extendi6 a fi

nes del. aigl.o XI, por las cálidas regiones de l.a península Yucate

ca, loa Estados de Chiapas, Tabasco, y eunque vivieron en h6.ine -

das planicies de l.a zona tropical., tuvieron influencia en una gran 
!!.rea por tal raz6n su escritura, au sistema nW.erico, su calenda

rio, su mitolog!a, etc., han sido objeto de varios y cuidadosos e~ 

tudios. 

Escriben l.os tratadistas en la materia que, lna mujeres msyae 

se dedicaban a tres actividades indispensables como ol lavado de 

ropa, la preparaci6n de ~os al.imentos y l.a crianza de los hijos; y 

realizaban ademi!.s otros menesteres tal.es como: cuidar de su casa, 

cosían, hil.aban y tejíani criaban las aves domésticas e iban al. 

mercado a vender y comprar l.os productos necesarios, asimismo, ay~ 

daban a loa hombree en les siembras y cultivos. 

En las laboree del campo no s6lo se cultivaba el ma{z,sino 

también otras plantas, entre ellas el algod6n que desempeff6 en loe 

pueblos precolombinos una importante funci6n en su economía. El. "!. 
god6n fuá cultivado casi en iguales proporciones que el maíz, ya -

que ·era indispensable p!II'a la manufactura de toda clase de telas o 

frezadas para cubrirse y para el comercio. 
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Escribe Frny DieffO de Landa nue: las tierras en general y sobre 

todo las del campo ersn de la comunidad y el primero que las ocupaba 

las poseía, la explotaci6n de ellas se hacía en comdn; además -

había otros productos de explotación comunal como las salinas coste

ras; todo ello venía a redundar en la seguridad econ6mice de la 

familia campesina maya.< 27) 

Sin embargo, esto que acontec!.a en el campo no euced!a en lae 

ciudades, donde se había creado una especie de ciertas clases aco

modadas que no trabajaban y desde luego los sacerdotes. Todos es

tos individuos ya se habían apropiado de los caraca pera ll:is que 

hab!an sido elegidos; los bienes propiedad de las instituciones 

tambi&n loa acaparabsn. l!'.l. pueblo trabajaba en comdn para el sostGn 

de ellos. 

Les mujeres ~s trabajaban en la agricultura con empefio cuan

do las faenas del hogar se lo permitínn. Por cu&ito a la condici6n 

que guardaba la mujer maya frente a la esclavitud, parece ser que 

esta no existía y que apareció con las guerras. Observamos que en 

un principio la propia mujer era objeto de estimeoi6n, pero a medi

da que e.umenten las luches aumenten los cautivos que son hechos e.!! 

clavos. El comercio que va extendi&ndose trafica con personas 7 la 

esclavitud por tanto, tembi&n se incremente y se consolida,·7 así 

la mujer campesina pes6 e formar parte en ocasiones, de todas esos

seres que caían en esclavitud. 

(27) 
Cfr. LANDA, Diego de, "Relación de las cosas de Yucatán". Edi
t'Ori.ai Porrúa, S.A., lla. Edici6n D.P., 1978. p¿gine 40: 
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Sobre la esclavitud en el p»eblo mBya, tion ilustrRtivna las P!!. 

brRs de Fray Diego de Landa: 

"La condici6n del esclavo es tan absoluta que la mujer, propie 
dad de un hombre, pierde WJuella intengibilidad que Be le recono: 
ci6 un día. Ahora, un rico cual•'uiera tiene derecho a exigir pla
cer de Stl esclava, porque, nRdie estñ impedido da dar el uso que
rido a lo que es suyo por propiedad".(28) 

La mujer maya no ocupó puestos públicos; de tal manera que no 

íue un personaje importante en el gob~erno n1 en los ritos religio

sos a.ue tanta iníluenciR tenían en loe destinos de la sociedad ma

ya; as! en la mitolog{a son muchos los dioses y muy pocas las dio

sa.a. 

La mujer maya en el hogar,tiena m6.s o menos derechos definidos 

y obligaciones precisas; por eso comen primero los hombres y des

pués las mujeres; es el hombre el que siempre lleva la voz cuando 

se trate d~ Dl\estiones íuera del hogar, tanto era ea! que las mu

jeres libres nunca hablaban dil•ectamente con ouien les había de rJ!. 

solver su problema sino a través. de los que hablaban por ellas, 

por eso cuando los misioneros le5 hablaban, no les hacían caso ya 

que temían ser reprendidas por oir consejos sin los cbnductos debi

dos. 

<28 lLANDA, Diego de, obra citada, p~gina 31. 
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La infid~lidad de la mujer ere causa de ropudio. Si al tiempo 

del repudio los hijos eran pequefios, los llevaba le mujer; si aca

so fueran grandes, les hembras pertenecían e la espose y loe varo

nes al esposo. La mujer repudiada podía unirse con otro hombre. 

Tratándose de la herencia, los mayes tenían co.stumbres preci 

ese, pues no se autorizaba al autor de le herencia a dejar sus bi~ 

nes en manos extrefias sino e sus hijos, por partes iguales y a sus 

mujeres. Se encargaban del cumplimiento de estas obligaciones los 

caciques de ceda lugar. De esta manera, es un hecho que la mujer -

meya no fue discriminada de la herencia y, por el contrerib se a-

8eguraba que ella siempre recibiera su parte. Así la herencia siem

pre existía; en la clase poderosa reF.UlBrmente se heredaban carizos, 

dignidades, empleos p~blicos, etc., en la clase pobre, los objetos

personales, derechos posesorios y a~ los ídolos. 

Podemos concluir, que el pueblo meya como toda sociedad anti

gua, fue preponderantemente agrícola, por lo que la mujer campesina 

como parte de esa clase social que fue la inmensa mayoría, fue 

u.no de los nervios motores en el progreso de ese pueblo, cuyos m<>

numentos son testigos inmemoriablee de esta gran cultura. Y aeimis

•º• los deecendj.entes de este gran raza, nos indican claramente de 

lo que han sido capaces de hacer,de lo que hacen y de lo que he~ 

rán por le supervivencia de su cultura. 
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2.1.2.- Cultura Tarasca 

Teniendo en cuenta que las coetwnbres de los tarascos al igual 

que las de otros pueblos como los tlaxcaltecas~ mixtecas, etc., se 

asemejaban a las de los mayas o los 2ztecas, con muy pocas diferen

cias, tal y como lo expresan algunos cronistas; en el presente in

ciso haremos un• breve descripci6n de esta cultura. 

El trabajo que en todos sentidos desarrollaron los miembros de 

este pueblo ten!e una regla nor lo q11e a su desmpe?:o se refiere, -

es decir había una base sexual, correspondiente al hombre las fae

nas de la agricultura, del transporte, de la constr11cci6n, del de

bido aprovisionamiento de las materias primas y, a la mujer, parte 

de las rudas faenas del hogar, las industriss·dom&stica~, etc. Bn 

base a lo citado, deducimos que en esta cultura las mujeres ayud~ 

~on a los hombres a1 sostenimiento del hogar, no s6lo ejecutando

los quehaceres del hogar, sino también los de las industrias dom~.!!. 

ticas cuya materia prima la proporcion6 el campo. En este pueblo 

la mujer se cerecterizaba por ser buena tejedora y parR llegar a 

tener tal hatilidad debia trabajar desde muy peq11effs. 

Debemos mencionar que, no todas las tribus que componían el 

rel.no tarasco tenían el mismo nivel de cultura, pues había en la PE!!: 
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te norte la provincia de Michoacán, algunas que eran tribus n6:nsd•.e 

que ee sustrajeron a la conQuista y en Ct\YRS luchas las mujeres 

de los tarascos tomaron parte. Evidentemente que aouéllas tribu, 

errantes y salvajes tenían una cultura muy por debajo de la ~z-

teca, maya y de los mismos tarascos del cantro de l·'.ichoacán. 

Por su parte el antrop6logo Aguirre Be'ltrán, escribe que la -

mujer tarasca ocupaba una posici6n social distinguida. Comenta que 

como en ningÚn otro grupo étnico del país, en la organizaci6n so-

cial de los tarascos existía una insti tuci6n de:"\ ominada "quatepera• 

·la cual estaba .bajo· el amparo del cazonzi o jefe suprem.1 y sumo sa

cerdote. Se trataba de una casa para solteras en la oue había "mu-

chas sefforas hijas do principales en un encerramiento que no salíe.n 

sino ·en las fiestas•· a .. bailar. con el cazonzi. EstaE .hacían ofrende.e 

de mantas y pan para eu dios curicaveri. Decl:an que eran aquellas -

mujeres de oaricaveri•.( 29) 

Tales eefforae principales, según este autor, eran en realidad 

nubiles que custodiaban la tía vieja o quetaperi y abandonaban la 

casa cuando loe guerreros destacados las .pedÍan en matrimonio. Era 

la quatapera una escuela en la que se preparaba .a la mujer para su 

menester de adulta, ah!, además de atender al culto del Dios, les 

enseffaban "loe oficios de la mujer más apreciados por el grupo; el 

hilado y el tejido, y la preparaci6n de alimentos•.CJO) 

(29) 
Cfr. A'10IRRE Belt~, Gonzálo. ''Formas de gobierno indí.o;ena". 
Editorial UNAM. la. Edici6n. M&xioo D.i'., 1953. pl!gina 18 

(30) 
Q!!.: I~id. página 19 
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La existencia de esta institución típicamente femenina y la no 

existencia de otra que fuera equivalente para los hombrea, tal co

mo existía el telnochcalli entre los aztecas, nos hace pensar aue 

entre loa tarascos la mujer era objeto de gran consideración desde 

los tiempos prehisp~nicos. 

2.1.3.- Cultura Azteca 

De acuerdo con las cr6nicaa que se refieren a los mexl.ca, sab~ 

aos que provenían de un lugar llamado Aztlán, probablemente situa

do al Occidente de México (Nayarit, Jalisco), de cayo nombre se d~ 

riv6 en épocas post-hispánicas el gentilicio azteca. Cuando apare

cieron los aztecas en la meseta central, había ya otras tribus es

tablecidas en el Ve.lle de Mb:ico, por lo cual tuvieron que refugl."!: 

se en uno de los islotes del lago de Texcoco, y es allí donde fun

daron su ciudad que llamaron Tenochtitlán. 

Entre e.lgunos autores q11e se han referido al tema de la condi

ci6n social de la mujer azteca, prevalece el cri terl:_o de q11e ésta 

ocupaba una posici6n por oompleto seoundRria; en otras palabras la 

mujer azteca fue siempre inferior con respecto al hombre. 
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Igual opini6n predomina por lo que respecta a eu intervenci6n 

en asuntos pol!ticos,mencionsn los tratadistas oue la vida políti

ca de le ~ujer ere nula, puesto que ning&n papel' le esteba asignado 

dentro de le organizaci6n de1 Bstedo azteca, 

Sin embargo, otros investigadores manifiestan, respecto e le 

posic16n que ten!a la mujer dentro de 1a legislaci6n azteca, que 

e11a tenía derechos definidos aunque inferiores a 1os de los hom

bres y que pod!a poseer bienee, celebrar contratos y presentarse 

a11te los tribunales a pedir justicia. Bn materia de moralidad, le 

doncella ten!a que ser cesta y la esposa fiel a su marido;~si este 

descuidaba gravemente los derechos de su mujer, faltaba a un conv~ 
nio social, pues ..,,:{ era considerado el. matrimonio. ()l) 

Por lo que se refiere a la posici6n social de le mujer, a su 

vida int4rior, e su relaci6n con e1 hombre y e su propio peneBlllien

to, se sabe ·~ poco. Debemos tener presente que las pocas noticies 

q&e tenemos el respecto, nos fueren tran8lllitidas por hombree como 

monjes, guerreros, aventureros, etc., personas todas que enfocaron 

sus intereses hacia otras direcciones, y no consideraron importan

te dar a conocer a 1e posterioridad, l.os datos referentes a 1e vi

da diaria y a1 desarrollo de la mujer perteneciente e le sociedad 

azteca. 

fto obstSAte lo expuesto y e pesar del. criterio que considere 

CJl.)Cfr. VALLlft!, George. "La c1TI.lizeoi6n azteca". Trad. Semuel 
Vaiiconcelos. Bdi.tor1e1 Pood<> de Culture Bcon6mica. 2a. Edi
ci6n. M6xico D.P., l9Ú~ págl.na 99. 
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la situación por completo secuninria do lR mujer en la ~poca pre

hispánica, es posible aseverar nue la posición social de la mujer 

en el M~ld.co que encontraron los espal'lolee, concretamente en la s2 
ciednd azteca, estaba lejos de carecer de importancia, Fara demos

trarlo basta hacer un breve análisis cr!tico de algunos de los da

tos hist6ricos que se tienen sobre la mujer entre loe aztecas. 

De acuerdo con una opini6n, se consideraba que la Part1oipacJ6n 

de la mujer en las aotiT.l.dades religiosas era grande, inici&ndose 

desde eu int'ancia. A oontinuaci6n enumeramos l.aa actividades de ca

ricter religioso en lfl.8 que intervan!a la mujer¡ en primer lugar -

tenemue a las llamadas Cuacu.acuiltin, que eran las mujeres que t.!!, 

n!an a su cargo le educaci6n de las doncellae llamadas Cihuacuaqut-
111, que asist!an al Calmecac, especie de seminario, d·onde las j6v.!!.. 

nea eren adiestradas en los deberes eaoerdotales. Ademll.s, tenemos 

a las Titici, que eran las que interven!an directamente en las ce

remonias del matrimonio. Las,. Tici tl, mujeres que atend!an los PS!: 

tos y las ceremonias que siempre loe acompa.f!aban; ~ por .U.timo. es

tá el grupo de las Cihustlanque, que servían de intermediarios en

tre las :familias para concertar los matrimonios, Además de lo.•Bnt.!!, 

rior, ee sabe que en les múltiples y variadas ceremonias que 1011 

aztecas hacían en honor de sus numerosos dioses, la mujer formaba 
parte zn!ly activa.< 32 > 

~--

Cfr. SOSTELLB, Jacques. "~La::...~Vi.:;d~a..,,c~o~t~i;d:i;an:;..,a;...;d~e-==l~o~e-az_..~t~e~c=aa.._.,....~e=n 
VISperas de la conquista". Trad. Carlos Villegas. mu torial 
Pondo de Culture Boon6mica. 7a. Reimpreei6n. M6xico D.P., -
1984. pdgtna 178. 
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Los aztecas tenían ciertas leyes pBra la celebr•ci6n del mntr!, 

monio. Entre los principales requisitos estaba el del parentesco;

no pod{an osearse lob parientes en l{nea ascendente 1 descendente,

es decir, loe padree con los hijos y loe abuelos con loe nietos, 

loe parientes en línea colateral igual. (hermanos entre sí) o desi

gual (primos entre si); las persona ligadas por p•rentesco legal 

(tutor con pupilo), el hijo con la concubina de su padre, y por &!, 
timo, a loe •acerdotes y sacerdotisas, Entre parientes solamente 

ae permitía el. matrimonio a la viuda que se casaba con un hermano 

de su difunto esposo. 

El el.stema matrimonial entre loe aztecas era poligrunioo, con 

tendencia a la monogamia, La primera prevalecía entre los altos -

disnatarios; reyes 7 nobles. pues eran 1.oe que econ6micemente po

d{sn sostener muchas mujeres, pero entre todas 6etae, une sol.e ere 

considerada como principal o legítima y era la que recibía honores 

ccao tal y sus hijos eran tenidos como legítimos y con derecho a 

heredar les riquezas de su padre. Bn cambio, las otras esposas 

eran reconocidas como concubinas y sus hijos como bastardos, pero 

sin eer relegadas a un segundo plano, .,a que legalmente esteban a1 
mitidas. Parece ser que en un principio eolRl!lente heredaban los hi 

jo• de la aujer principal, pero hubo casos el del emperador Itz-

o6atl1 que fue hijo de.una concubina de orígen mu:r humilde.< 33> 

03>m. SOUSTBLLB, Jacgues. obra ci teda. pllgina 1.82. 
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Por lo que se refiere al ad~terio, se S"be que era castigado 

con la muerte para los doe ~ue lo cometían; si los ed6lteros 

eran de gente principal y noble, mor!an ahogados en le c~cel, y -

si lo eran del com&n del pueblo, ~or!an apedreados. Pero para apli 

car la pena de muerte, el '1d~terio ten!a qlle estar hien probado,

no s6lo bastaba el testimonio del marido, sino el de testigos im-

parciales y la oonfesi6n del culpable. El marido no podía hacer 

llsticia por sil propia mano, a&n cuando encontrara a los culpables 

en delito flagrante, pues era c~stigedo con pena capital el que m~. 

taba a su mlljer.< 34 > 

Generalmente la muerte <¡lle recibían los ad.U.teros era con pi!, 

dras y en medio de las plazas, IUIBs veces los ataban de pies y ma

nos y les daban gerrote, otras veces el ere qllemado y la mlljer era 

ahorcada. Si los .oue cometían el delito pertenecíl!l!l a la noblesal 

eran ahorcados y les empl11maban la cabeza con penachos verdes, así 

ataviados, los qllemaban y dec!an qlle esto era seffal de qlle tenían 

compaai6n por ellos. (35) 

Lo anterior parece indicar qlle la sociedad azteca se daba cllen 

ta del peligro qlle suponía el·adulterio y reaccionaba en contra de 

él castigándolo con la mllerte. 

(34) Cfr. TORQUBMABA, Juan "Monaral.Úa Indie,pa" • 
POrr6a, S.A., la. 8d1ci6n. M6x1oo D.P., 

(35)~· Ibid. p~na 378 

Tomo 2. Editorial 
1969. página 378. 
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31 divorcio aun~ue no astRba leg•.lmente aut•:0rizado, era permi

tido en c"so d•' desavenencia conyugal, Para obtenerlo, la pareja 

1Jresentaba su queja ante los jueces, los cuales o !an Rl quejoso y 

pregunt~ban al inculpado si era verdad lo oue el otro dec!a y como 

hab!an vivido, si habían tenido licencia de sus padres pAra el ma

trimonio. De ac~erdo con las respue~tas de los cSnyuges, los jue

ces veían si estaban legalmante casados .º tan s6lo amancebados. ~i 

Sote era el caso, la separaci6n se obtenía fácilmente; pero si el 

matrimonio hab!a sido legÍtim?• los jueces trataban de disuadirlos 

de su se)laraci6n, si perseveraban en la senaraci6n, los jueces ha -

cían tácito el divorcio, ya que nunca dsban un fallo en contra del 

matrimonio porque decían se hac!a una cosa ilícita y de grah escán

dalo para el pueblo.<36) 

For otro lado hemos de tomar en cuente, como ya lo expresamos, 

que los nztecas al i'gual que los pueblos me.ya y tarasco, besaban -

su actividad primordial en la agric•tltur2; " ella se dedicaban to

dos o mejor dicho casi todos los aztecas P.ptos de ambos sexos, cu

ya explotaci6n del suelo respondía a lA distribución que desde 1111 

!'rincipio se hizo de 61 entre sus habi tantea.'· Las mujeres, por tan

to, tambi~n tomaron parte en lae labores agrícola~ y al respecto 

dice nuestro ilustre historiador Clavijero: 

"Las mujeres ayudaban a los hombree en las faenas del campo. A 
los hombree tocaba cavar y preparar la tierra, sembrar y cubrir le.a 
plantas y regar, a las mujeres deshojar las mazorcas y limpiar el 
~o. Aqu,lloe y &etas se empleaban igualmente en escardar y des-
~ranar". ( 37) 

(36) 
- Q!!:. TORuUEMADA, Juan. obra citada. p~gina 444 

(37) 
CLAVIJERO, Prencisco Jllvier. "Historia anti511a de Mbico". '.!'~ 
mo 11. Bditorial Porrda, 8.A., 2a. Edici6n. M$.xico D.F., 
l95S. página 249. 
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Es concluyente ~ue las mujeres t ·-rnbién cultivAron el c?.mpo en 

colaborRci6n con el hombre en los pueblos del AnÁhuRc, poraue as! 

lo re:•uerían lns necesidAdes y las costumbres, siendo inltispenss-· 

ble hRcerlo con toda la tierra susceptible de trab,,jar~e y en co

mún con todos loe miembros tributarios, puesto qua, el ~u.mento de -

la poblaci6n y el deseo de adelanto ~s! lo exgían: precisemente 

por la estructura econ6mica, política y social impuesta a los pue

blos por loe a1.tecas, venía a favorecer este medio de cultivo de la 

tierra, por» ue el rág:Lmen <1grario para la explotaci6n del s11elo era 

on general com11nal, ta1 como corresponde a a~uéllos pueblos salidos 

del salvajismo y aue vivían en una etapa en donde se ibP. termi-

nando la barbarie. 

2.2.- Etapa de la Colonia 

Tras el descubrimiento de Am~rica vino la connuista. Este !U.ti 
mo acontecimiento para los pueblos de Anáhuac, como todas las em

~resae de esta Índole, tuvo perfiles de tragedia, esencielmente en 

los primeros tiempos, por~ue por una parte, hemos de considerar que 

los hombres y las razas, cualquiera oue sea el estadio de cultura 

en que se hallen, siem~re han sido reacios al sometimiento a otros 

hombres u otros pueblos, cualquiera que sea el matiz c•ue presente 

esa dominación. 
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Esta fu6 une. de las causas por 111 que los in:iígenas americanos 

opusioron tenaz resistencia a los conquistadores espeffoles, y des

de nuestro particular punto de vist11, pensrunos que éllos sabían de 

la p6rdida de sus humildes patrimonios y en la mayoría de los ca

sos el despojo de sus tierras. Asimismo, se daban cuenta que loa 

conr¡uistadores cometíRn un sinnW.ero de injusticias innecesarias y 

por lo tanto preferían huir, pelear o suicidarse. 

La tarea de la conquista se hacía mita inhumana porque la fina

lidad primordial que movía a los soldados, era buscar oro y otros 

objetos valiosos a fin de recobrar lo que habían invertido, en la 

expedici6n y, si fuera posible, regresar a Espefle con bastante ri

quezas. Tras esta mete, cometieron asesinatos colectivos de indÍS,!!. 

nas, como el de Pedro de Alvarado en un templo azteca. Cuando Nui'lo 

de Guzmtin, emprendi6 una de sus expediciones al Norte de la ya Nue

va Eapal'la, dicen los cronistas que los indios teniendo noticias da 

como eran tratados loe que yo estaban en podar·da los conquistado-

res, se anticipaban n la llegada de ~stos, abandonando a sus pue

blos y los pocos bienes ~ue no podÍRn llevar, antes que caer en po

der de los con~uistadores, que los reducían a la esclavitud y tam

bi6n a sus mujeres e hijos, Así empez6 la esclavitud de le mujeres 

indígenas, que se traducía en prestar toda clase de servicios gra

tuitamente durante •3U vida hasta la muerte a loe seflores conquista

dores. 
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'ira:y !lLee;o de Lendr., en lP. obra ·;Ue hemos mencionado, nos infO!; 

m~. <lUe los infortunios rue por causa de los conquistadores sufrieron 

loa ind!genae no s6lo en las tierras del- MRyab, Chetumal y de-

mi!.s provincias adyacentes y, pera o.11e no se pusiera en téla de du

da su palabra, dej6 exnresado lo siguiente: 

"Y dice este Diego de Landa que el vi6 gran árbol cerca 
pueblo en el cl.llll. un capitán e.horc6 muchas mujeres indiaa 
gunae de sus X'alllee y de loe pies de ellas a los nifioe", (J8) 

de un 
en a! 

Por otro lado, encontramos que el repartimiento y la encomienda 

tambi~n fueron tra!dos a N~xioo y !)~u! tuvieron positiva aplica- -

ci6n, reparti&ndose no s6lo indios en persona, sino pueblos y pro-

vincias enteros, cayendo as! dentro del repartimiento y la encomien

da, mujeres, hombres, ni~oe y hasta anc1anoa. 

Al respecto, el doctor Lucio Mendieta y N•Í!'lez en eu obra ol'81 

ca "El Problema Agrario de México", escribe: 

"El repartimiento era una di,.tribuci6n de indios entre los con
qutstadores, con fines religiosos y fiscales. De los indtos repar
tidos unos continuaban en posesi6n de aus tierras obligados a pa
gar tributo al encomendero y otros eran emploados en le explotaci6n 
de las propiedades de &ete. Acontec!a tambi&n que el due~o de W1 
repartimiento, hac!a, a su vez, un segundo reparto de los indios ~ 
colonizar las l1t.levas posesiones y A estos repartos subsecuentes se 
daba el nombre de encomiendas". (39) 

(3S)&ANDA, Diego de. obra citada. página 27 

0 9 )7"1\'NlJIE'rA y l'iÚllez, Lucio. "F.l lo"roblema Afxario .de ·~<lxioo". Edi
torial Porr~a, S.A,, l6a. Edioi6n. H xioo D.P,, 1979. p!
nas 52 y 53, 



M~s adelante el miE"'l·> doctor !lendietR y N.l.flez nos cita una de

f ln~ ci.6n de la enoomiend'1 dada tJO:r' 3ol•Srzano y J>ereyra, considerán,i\..1-

la como: 

"Un derecho concedido por Merced ileal a los benem.§ri tos de las 
Indias pRra percibir y cobrar parn sí los tributos de los in1ios, 
que se lee encomendarán por su victn, y la de un heredero, conforme 
a la ley de la sucesión, con cargo de cuidar bien d9 los indios en 
lo espirituál y temporal, y de habitar y defender las provincias -
1onde fueron encomendados, y d~ hacer cu~nlir todo esto, amenaje, ' 
juramente narticular".(40) 

De loa textos citados, se deduce ·nue los indígenas fueron re¡;"!: 

tidoe pRra nue en concreto, se les explotará·, ya dando el tributo -

correspondiente que debían pagar por la enseflanza d• la doctrino 

cristiana. y la prlltecci6n que recibían. Los que no pagaban estabe.n =>

bligadoa a trabajar para el encomendero ya 9n sus tierras, e~ s~ -

mina y en to1os los demás trabajos que &1 necesitara y se le a:-.~~ 

jara. 

En su obra Breve y Sumaria RelAciones de los Seflores de la •rue

va Espafle., Alonso de Zorita nos narrP. lo~ etropellos cometidos :;-or 

los encomenderos ya directa o indirectamente en contra de la mujer 

indí~ena, As! tratándose de la explotación de las minas que fueron ~!!. 

chos lugares donde las hubo, las mujeres llevaron las peores con -

secuencias porque quedaban desamparadas, ya QUe morían bastantes in-

C4o)MENDIETA y Nili'!ez, Lucio. obra citada. pá¡¡ina 53 
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UÍ3en~~ y sa.despoblar~n ~uchos ~uebloa ~lr?rteoor de las minRF. y 

por el crunino de ellRs, y Rdem&s algU!los huyeron nl monte, dejando 

sus casas y sus ~ujeres e hijos en pleno rtesamparo.< 4l) 

Pero apreciRnos lo que ens•y,uida nos dice el RUtor en cita, "1 

pintarnos un nanorruna de lo nue acon;.ec(a en el. campo, en loa pue

blos y demÁs lugRres donde h<'bÍa encomendaros P"re Quien trabajar· 

y, como es natural, tambi~n a la mujer indígena y CAmpesina le to

c6 su rie.rte en estas tareas, Ets! nos dice: 

"Hnlos consumidos al servicio ordinario c¡ue daban y dan en e.1-
gunRs partes hoy en día·para las cosas de sus encomenderos o alqui
lándolos para sus minas y así t'ndaban los ce.mirtOB llenoe de indios 
e indias fatigados y los c&'llinos poblados de muertos, hombres y mu
jeree y con ellos sus peoue!'litoa".(42) 

Escribe m&s adelante• "Cuando fué necesario emprertder largas 
jornadas con hombree y mujeres indígenas ceutivos ~ara llevar~os a 
los trabajos, los encomenderos p~ra Rsegur~rse de que no se les va
yan a escapar, lee colocaban CRdenas en el cuello. Las mujeres con 
sus niflos de pecho y cargadRS con objetos os! cnminaban, pero algu
nas, ante el trágico futuro aue lea es~erqba. a estos niffoe, pre~e
r!an matarlos porque decían la" medres .•ue e.sí ya no pasRr!en los 
trabajos y sufrimientos nue ellas, cuando fueran llt'Mdes". (43) 

No podemos dejar de mencionar que en la !Spoca·de la dominaot6n 

espafiola en lR Nueva. Espafla, la metr6poli vivian aún el medioevo lo 

( 4ll.Q!!. JORITA, Alonso de. 
res de la ~~ueva Bspaf1a". 
O.P., 1942. página 143. 

<42 >rbid. p¡\gina 145 

<43libid. p&gins 146 

"Breve y sumaria relaci6n de los seno
' Editorial U1'Al~. la. E1Uci6n. ~l~ltico · 



40 

cu~l &i~:i-!-ficabA.: intolerancia religiosa y el ~'rednminio de la re

li~i6n cristiana en todos los 6re1enes de la vide., así como la exis

te!'\cia de un sistema absolutista de gobierno 1e los •rionarcas. 

Por CLti:>nto se re fe ría R lR mu,ier, se desenvolvía en un plano 

da desigualdad familiar, social y jurídico. Dentro de la familia,t~ 

nía casi siempre el carácter de hija respecto ~el hombre. Cuendo e~ 

taba soltera se encontraba sometida a la c.ut.Jridad paternal, si ~a

te desaparecía, el hijo mayor lo sucedia en le. tutela, así como los 

demás hermanos, Si se oseaba, el esposo er~ el nuevo tutor y s6lo 

en el CRSO de viudez, adquiría ciertos derechos, munimitiéndose de 

este. manera del hombre en el seno de le. familia. Esta si tuaci6n pe.

re. le. mujer repercutía en.el campo del derecho civil porque siendo 

viuda se le reconocía el carácter de jefe de familia con loe dere-

chos inherentes pera el desempefto de esa funci6n. 

Betas cos:tumbree y este derecho fueron traídos a la Nueve Esp.!!; 

aa donde tuvieron tanta o más fuerza. Bn estas condiciones le mu

jer estaba llena de prejuicios, además de ser una ignorante que e!! 

taba exclUÍda de todos loe actos de loe hombres, como no fueran en 

loe monasterios, en eeouelae religiosas enseftando un arte o un ofi

cio a loe indígenas. 

Por lo que se hace a la Legislaci6n de Indias en ella encontl'!; 

mos un sinnúmero de Cédulas que se refieren a la protecci6n de la -

mujer. 
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espaílola, criolln, mestiza e india, pero no h~llnremos disposiciones 

de una libertad m6s amplia para élla o de intervenoi6n en los pro-

blem~s que competen a la sociedad, 

Las mujeres sobre todo indígenas y mestizas, caminaron tras el 

hombre: trabajaron en el latifunQio bien en el cultivo de la tierra 

en la mina o en la molienda para alimentP.r n los millares de campe

sinos al servicio de las tincas. Adem!is, hil6, teji6 y realiz6 ade

m&s otras tareas pRra su provecho y para pagar tributos o para ayu-

dar a cubrir deudas de su hljo, esposo o padre oue ner:nanentemente -

tenían porque, casi todas les familias crunpesinns estRban hipoteca

das por ·los gobernantes, terratenientes y demás poderosos de la C!!, 

lonia. 

Es cierto que hubo progreso material en el campo porque se in

trodujo nueva técnica, nuevos instrumentos y animales que ayudaron a 

los campesinos n h~cer más fácil el trabajo, pero las tareas conti--

nuaron siendo fe.tigosas. 

Haciendo un resumen encontramos que: lo más significativo para 

la mujer indígena durante la época de la Colonia, fue el trabajo ru

do que la abrum6, poroue por ejemplo, después de las instrucciones 

de 1518, que ordenaba no se les obligara a trabajar en las minas, 

se repitieron en otrns ocasiones, porque continuaron loe abusos en 

este oiden de cosas por parte de los patronee mineroo, encomenderos, 

etc. 
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2,3.- Etena de le Indeoendencie 

El ~ovimiento insurgente que di6 le Indepen~enciR R nuetro pe 

tria tuvo su mayor apoyo en las manos c~mTiesinas integradas por in,· 

dÍgeni:1s y mestizos, quienes veía."1 en til., no el ri.dvenimiento de 

une in·iependencia ::iolítica o le llegada de un régimen de vida demQ_ 

crl!.tica, porque es ·obvio que no entendían ambos as!)eotos, loe ind!_ 

_genes pensaban en une libereci6n de lee garras de le esclevitud,de 

los impue~tos, de le haciende feudal y le obtenci6n de un pedazo 

de tierra pare trabajar para provecho de ellos y sus familias. 

De los hechos sobresalientes de le lucha de Independencia 

destacen les disposiciones dictadas por· Don Miguel Hidalgo y Cost! 

lle aboliendo le esclavitud, esto sucedi6 el 19 de Octubre de 

1810. Y más tarde el 5 de diciembre del mismo año expide en auada

lajera el Primer Decreto Agrarista, en el cual ordene sean entre

,'Ifldoe e los nature1ee les tierras pera su c•lltivo y que de este 

forma no ~uedan arrendarse. 

Don Jos& María Moreloe y Pav6n en Decreto d! 2 de noviembre -

de 1812, en el que se ordenaba la confisceci6n de intereses euro

peos y americanos adictos al gobierno espallol, exponía la neces! 
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dPd d~ que las grandes h«ciend.as deberían utilizP.rBe entre "1Uchos, 

n~ra oue se dejiquen a beneficiar un poco corto terreno rued~n asi~ 

tir con eu trebnjo e in:luatria, y no nue un s6lo particnlar tenga 

mucha extensiSn de tierras infructíferas, ~sclavizando a ~illares 

de gente para ~ue le cultiven por l" fuerza como gaílanee o eecla-

vos. Siguieron más disposiciones expedidas p>r los .insur~entes du-

rante el perio1o de la guerra de Independencia, tendientes al al!, 

vio de las con~iciones en que se hallabAn las gentes del crunpo; al 

fin, termin~da la guerra por la emancipsci6n de México, observamos 

que en materia agrRria, se dictaron l~yae de carácter.local y gene

ral, por las oue se procuraba poblar o colonizar tierras baldía~ 

las que permanecían as! por ser más pobres para el cultivo o por 

estar alejadas de las vías de comunicaoi6n o por estar en lugares 

insalubres. ror tanto las condiciones en que vivía11 las mayorías 

campesinas eran casi siempre las mism~s oue el iniciarse ln guerra 

·de la Indapendencia. 

2.4.- Etapa de la ReformR al Porfiriato 

Esta situaci6n que padecían los campesinos se fue agravando, 

ello ss debi6 al acaparamiento de la tierra por parte de los ricos 

y el clero, cuyo monopolio d~ la misma, traía como consec~e~cia· pa

ra la economía en eeneral un estado de ~is9ria, que repercutía con 

mayor fuerza en el campo. Estas condiciones originaron que el Esta

do to.nara medidas drásticas como le. sxpedici6n de la Ley de Dese--
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mortizaci6n de 25 de junio de 1856 que ordenqb0 nue las fincas rú~ 

ticRs y urbe.nas pertenecientes ~ coryioracionee civiles y re.ligio-

sas de la Re~ública, se adjudicaron a loe arrendatarios, mediante 

las condiciones que se les imponían. Tal Ley, por l~ importancia de 

su contenido fue ratificada por el Congreso Constituyente, eetable

oi6ndose en el artículo 27 de la Constituoi6n expedids el 5 de fe

brero de 1857, ee elev6 a la categoría de precepto f<111damental con

lo cual qued6 definitivwnente estnbleoidq la incafacidad legal de 

todas las corporaciones oiYiles y religiosas p•rs ad~uirl.r bienes 

raíces o administrar ca~itales sobre ellos.<44 J 

Ee cieri;o tiue estas medidas y las que puso en vigor la Ley de 

nacionalizaci6n de los Bienes del Clero de 12 de JUrtio de 1859, tu

vieron el efecto de poner end.rculacl6n loa bienes rs.!ces emorti-

sados, pero tambi.Sn lo ea, ~~e lo& ejidos de los pueblos así como 

1oe bienes de las comunidades indígenas quedaron los primeros 8%1!, 

jenad.os y los bienes ra!ces de las seg<llldae sin defensa. 

Le Leyes sobre Terrenos Baldíos de 20 de junto de 1856 y de -

26 de marzo de"l894, as{ como las Leyes de Colonizac16n de 31 de~ 
yo de 1875 :r de 15 de diciembre de 1893, que tendían a que se ocu

paran tierras ya :f'uera con nacional.es o e>:tranjer.~s pe.re. que las 

cultivBl:Eln , tampoco fueron ben~:f'ioas para loe campesinos, porque 

las Compafl{as Deslindadoras fo1'11!adas al. emparo de las Leyes de Co1g_ 

nizaci6n sirvieron más para crear nuevos latifundios y afianzar los 

existentes y, por cuento s las Leyes sobre Tierras Bsl.d!as, tuvie-

ron más o menos el mismo efecto para 1a clase campesina. 

<44 lcrr. CHAVEZ Padr6:,--;Rrtha. 
Editorial Forrúa, S.A., 9a, 
n~gina 225. 

"El derecho _!!9'.ario en México". 
Edioi6n. México D.F., 1988. 



53 

Al respecto, el Doctor Lucio 1'-endietn y NÚf'lez e•cribe: 

"En los !lrimero~ a!ios de este si!!lO encontramos que la propie
dAd territorial mexioe.na eetá en m?.nos de dos grande~ grupos per
fectamente d•finidos:el de latifundieta y el de pe~uer.os propie-
tarios; la desproporci6n entre las propiedades de unos y otros es 
enorme. Los pueblos indios se hallan materialmente encerrados en 
un círculo de haciendas y ranchos, sin poderes extender como lo e><!, 
ge el aumento d., la pobl1.ai6n". ( 45) 

Dentro de todo este panorama podemos deducir cual era la sit~ 

ci6n de la mujer campesina durante el periodo del M&xi co Indepen-

diente hasta el Porfiriato. Las de la hacienda compartiendo con el 

hombre la difícil situaci6n econ6mica, trabajo excesivo y baja re

nwneración. De hecho tenían la condici6n similar a la de .. los escla

vos. Por lo que hace a las mujeres que vivían en lns comunidades -

indígenas y en loa ejidos, estaban en una mejor situeci6n, pero ig-

. · norando las leyes 11ue favorecían a sus esposos, no podían .exigir d!!, 

rechos oue no conocían, por tanto no ha.bía para ellas la mRyor pro

tecc16n que eu condición de mujer y la que se le otorgaba al campe

sino, que goz6 de cierta libertad. 

Por otro lRdo, lea mujeres de los penuefloa propietarios sen- -

t!an lea consecuencias de la existencia precaria de la per.uefla pro

piedad, porque Además de no tener los elementos necesarios para su 

desarrollo estAba expuesta a las ambiciones de los terratenientes p~ 
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ra .. 'u1enes la. pequeJ\a propiedad 1 ~nía des~pArecer. P~r· tal rAz6n, 

es evidente nue est-=is mujeres fueron v!ctimRs de las injusticiAs• 

de los ?-"?"andes terrAtenientes. 

En conolusi6n, durante el periodo que estamos analizando se e;¡s, 

nidieron leyes sobre Colonizaci6n, Desamortizaci6n, Terrenos 

nales, etc., que en vez de.beneficiar a los hombres y mujeres 

campo los perjudicaron y loe beneficiarios rte esta situación 

ron los grRndes terratenientes. 

2.5.- F.tapa de la nevoluci6n de 1910. 

N~Ci2, 

del 

fue-.,. 

Todos los hechos mencionados culminaron con la Revoluo16n MeJ<! 

cana de 1910 acaudilla por Prancieco I. Madero a quien e1rvi6 de -

bandera el Plan de San Luis Potosí; oue en esencia fue eminente-

mente político y en el que se refiere a los despojos llevados a e~ 

be durante el régimen porfirista merced a ~-ª me.la aplicaci6n de las 

leyes. Al triunfo de Madero como Preeidante de la Rep~blica se for

m6 una comisión agraria que nRda hizo en beneficio de los campes1 

nos, a pesar de que fueron estos.los que tuvieron mayor participa-

ci6n en la lueha annada. Recordemos que fueron los campesinos lln1 
dos con loe obreros, y, por supuesto acompaftadoe de aus·m~jeres, a 

quienes también afectaban las con•ecuencise de esté sistema de opr!_ 

s16n. 
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L9.s mujeres campesinas, Viviendo en l2n Ambiente de miseria. so

ci~.l y econ6mica, compartiendo en el ho;ar l" difícil situaci6n im

perl'lnte, sin más protecci6n que anos derechos ya obeoletos siempre 

conculcadas, sentían por lo mismo, en carne viv~ estas consecuen-

ci~s, ror esto cuando vino la revoluci6n más ~ue social, política, 

la acerytaron y fueron q ella con fe y entusiasmo. Fue la mujer hu

milde y pobre, sobre todo la del ca~po mexicano la ~ue como los 

f!r8ndes contingentes femeniles, que UrtAs vecPs marcharon delante 

d• los ej~rcitos, otras, a la ret~uardia, siemnre para proveer de 

to1o lo indispensable a la tropa sedienta y hombrienta. 

~o ~odemos dejar d7 mencionar que, además de la valiosa coope

raci6n de la mujer campesina en nuestra lucha armada, asimismo, es 

importante la partioipaci6n de las obreras y al efecto recordemos 

las huelgas de Rio BlPncO y Cananea; destacándose como parte acti

va mujeres como1 Lucrecia Toriz, Isabel.de Pensamiento, Carmen de 

la Cruz, Dolores Larios y otras muchas, muriendo ~lgiu¡as de ellaa 

en a~uellos hechos trá~cos.<46 l 

1'od•-vía más; debemos tener p:tesente que h•ibo mujeres, símbolo 

d~ la mujer mexicana, que, al lado de los ciudadanos hechos solda

dos de la revoluci6n, participaron en la lucha, como la misma Lu

crecia Toriz, Carmen Ssrdán, Dolores Jim~nez y Mw::o, Juana Gutié-

rrez de Mendoza, Dolores Manrique y tantas otras más que hicieron 

posible con su esfuerzo la Revoluci6n Mexicana. 

C
45 >crr. AGUit!RE Seria, Guadalupe. "Derechos de la m'-'.Jer mexicRna'' 

Editado por la XLVII Le~slatura del Co~eao de la Uni6n. 
l"• Bdici6n. México D.F., l9GY. página ó2. 
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2,6.- ·,,;te.na Vontemporánea 

Selfolamos en la parte i'innl úel inciso oue precede que, muchas, 

muchísimas mujeres tomaron parte en la lucha armada sin distingo -

d~ niveles sociales; algunas en los círcu.los políticos; otras, en 

loe mismos campos de batalla. 

Em M:lirida, Yuca.tán, del lJ nl 16 de enero de 1916, se efect116 

el Primer Congreso Internacional de •ujeres, correspondiente a la 

rama de México, a11spiciada por el Gobernador de la Entidad, general 

Salvador Alvarado, acordaron entre otros puntos: otorgar a las mu

jeres mayor libertgd y más derechos y, desde luego, el voto ci11da-

deno; que tenga una profesi6n, un oficio q11e le permita gSnarse el 

sustento; q11e se eduque intelect11almente, etc.<47> 

Hermilla Galindo de Topete, secretaria particular de Don Ven11! 

tiano Carranza, y Bdelmira Trejo de Mell6n, en enero de 1917, envi! 

ron un escrito al Congreso Constituyente de Querétaro pidiendo la 

igualdad de derechos políticos 1Jara la ¡¡¡11jer. C4B) 

La Consti tuct6n Política de los Estados Unidos Mexicano e de . 

1917 es el C6digo Fundamental q11e rige la solidaridad y vida de todoe 

¡os habit1<r1tes del país, as! como la preservaci6n de sus instit11--

<47 JCfr. AGUIRRE Soria,_l!!!edaluoe. obra citada. pil:&ina 18 

<48 lcrr. !!l!.9.• página 18 
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oiones. Hay textos en 103 nue el legislador cónatituc!on~l hn teni 

do en mente a la. mujer, p·Jr lo 0ue ést::t r-?su.ltn ser, en pnrticulRr 

la d~atinataria de esas normas. 

El Brt!culo Jo., es el primero de la Consti tuci6n en el "ue se 

alude directamente a la mujer. l~n ef ·,cto, Reñala entre le.s finali-

dades de la enseftanza lR da robustecer ~1 aprecio p,1r la integri

dai de la familia, y la de eliminar privilegios por raz6n del se-

xo. 

El artículo 40., declara qu·e el varón y la mujer son igm•les -

ante la Ley, y que ésta protegerá la organizaci6n y el desP.rrollo -

de la familia. Observamos qua se establece la igualdad jurídica. 

El artículo 5o., establece la igu.a.ldad en el trabajo al esta-

blecer que: a ninguna person" podrá impedirse que as dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo ~ue le acomode, siendo l!

ci tos. 

Entre otras garantías individuales, el artículo ll consAera la 

de mudar de residencia, salvo en casos de responsabilidad criminal 

o civil. Cabe hacer la observación de que el Artículo en cita, ha

ce mención: "& todo hombre"? pero ésta garantía tambi6n debemoe en

ten-jerla como consagrada tambi&n pare la mujer. 

El artículo 16 ~a un dique poderoso contra todo abuso de aut~ 

ridad, ya que prohibe a ~ata molestar a los individuos ain diferen

cia de sexos en su persona, f~milia, donlicilio, papelee o posesio-

nea, sin motivo y fundamento legal. 



Dice el artículo 17, en lo que nor ahorA. nos lnteresa, '· ue rw. 

die podr~ hacerse justicia por st1 Propia mano ni ejercer vLolenci.t.

pnra reclamar su derecho, siendo los tribu.nPles los encarg~dos 1~ 

ju?.gar 5ratuJ.ta y expedi~amente sobre tal rec1Pmaci6n. 

Por lo que hace , l~s garant!ae de un enjuiciado en el or:en 

criminal •etablecidas por el art!culo 20 consti t<>cional, por supue! 

to sin distinci6n de sexo, s6lo queremos hacer hincapi' en que, c~Q 

tra lo que haya sido antes y contra lo que equivocadamente sigan 

creyendo algunos, la mujer puede ser testigo y au declaraci6n ti~ 

ne el mismo valor probatorio que se da a un testigo varón. 

Bn este punto es importante mencionar que, l.o que se refiere b 

uno de loe preceptos m~s importantes de la Oonatituci6n como lo e~ 

el 27, será objeto de un ¿studio am~l.io en e1 aigUiente incieo. 

Continuando con nuestro an'1is1s de la Const1tuci6n, respecto 

a la nacionalidad, observamos qae la rracoi6n 11 del. Apartado A), 

del "rt!culo 30 'ltl'ibuye la nacionalidad mexicana a l.oe c¡ue nazcan 

en el extranjero, de padres mexicanos; de padre mexicano y madre 

extranjera, o de madre mexicana y p,,.dre extranjero. Eate artículo 

es muestra justa hacia l.a mujer mexicana que ha procreado, y se en~ 

caentra dentro de lo establ.eoido en nuestra Carta Kegna. 



59 

Es 'nmbién generosa la fracci6n 11 del Apartado B), del mismo -

art:!culo 30, cuando otor;;¡a. nuestra nacionalidad a la .,,njer eztran-

jera que contrae matrimonio con mexicR:no y se jomicilia en el te

rritorio nacional. 

Aunque no se aprecia alusicSn a personas del género femenino en 

el art:!culo 32, s:! se puede sttroner que las incluye al preferir a 

los mexicanos para toda clnse de concesiones y cargos públicos. 

Entre las prerro&Rtivas ciudadanas que estable el prt:!culo 35 

se encuentra la de asociarse para tratar los asuntos pol:!ticos del 

país. Al respecto cabe recorda que, muchos al'ios antes de recono

cerse la oiudadan:!a de la mujer, los partidos políticos existentes -

ya la incluían entre sus miembros. 

El art:!culo 123, consagra en favor de los hombres y mujeres 'lUe 

integran la clase trabajadora am¡ilias garantías, entre las q<te sol.!'. 

mente mencionaremos: derecho al salario justo, salario igual para 

hombres y mujeres, derecho a una jornada menor en el caso de mu

jeres, derecho a gozar de ciertas prestaciones en caso de materni-

dad, etc. 

La Última norma constitucional de la que es destinataria la mu

jer está inserta en el art:!culo 130 que proolSlllll la separaci6n en-

tre el Estado y cual~uier Iglesia. El tercer párrafo del artículo 
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130, dice que el matrimonio es un contrato civil, de la exclusiva 

competencia de los funcionarios y autoridades del rniB<no orden ci

Til, y como el matrimonio se pacta y celebra entre dos personas de 

diferente sexo, interesa seriamente a la mujer. Teniendo en cuenta 

que el Acta XatrimoniRl. del Registro Civil es el mejor t!tulo para 

lograr que cada c6nyuge compla con sus obligaciones contraídas, es 

indiscutible que la mujer debe exigirlo si pretende la posici6n n! 

ceeariamente firme de una esposa legítima. Tenemos que reconocer y 

al ail!Do tiempo hacer resaltar que la lagislaci6n mexicana moderna 

libara a la mujer de la opreei6n que an~afl.o soportaba y, por tanto 

igual.a a los contrayentes como seres totalmente libres. 

Qaeremoe poner•fin a este somero y objetivo examen de la Ley 

Suprema de la 1'aci6n, proclamando que su letra, su espíritu, han 

vencido los prejuicios que imped!an aceptar la madurez integral 

del pueblo mexicano; y que hombree y mujeres mexicanos seguirlhi m's 

solidarios ~ue antes, en busca de ana sooied114 m!s justa • 

. Solamente nos resta decir que, la participaoi6n d~ la mujer m~ 

xioana se ha refiejado positivamente en la sociadll4 mexicana y te

nemos como ejemplos• Magistradas, Gobernadoras, Senadoras, . Secret~ 

riae de Bstado, Oient!fices de reconocido prestigio internecional; 

pero no solamente en las ramas administrativa&' ; t'onicae se ha -

destacado la mujer, sino que tambi'n se ha destacado como deportis

ta. Cabe recordar que.fue una mujer la que •noendi6 el fuego de la 

XIX Olimpiada. Enriqueta Basilio. Pue esta la primera vez en la -

historia de las Olimpiadas que a manos femeninas era conferida esta 

distinci6n. 
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3.1.- Capacidad jt1r:ídicR en meterla acyaria 

La capacidad jurídica debemos entenderla como la posibilidad P.! 

ra que las personas físicas o morales, ejerciten eue derechos o cu¡a 

plan sue obligaciones, con apego R la normatividad jurídica gene--

ral o bien particular, que viene a convalidar la conducta desarro-

llada por los sujetos en cuesti6n. 

La capacidad ·se divide: 1).- Ue goce, y 2).- de Ejercicio. La 

primera ea consustancial a la persona, que viene acompallada con el 

nacimiento y por contrapoeici6n termina con la muerte, en cuyo lap

so la conducta de la persona se encuadra en el ejercicio de sus d~ 

rechos y en el awnplimiento de las obligaciones. Por lo que hace a 

la capacidad de Ejercicio, ee la aptitud de lae personas para la 

pr4otica T desarrollo personal de los derechos y obli~ciones que 

le competen. 

Bl. C6digo Civil pera el Distrito Federal en el artículo 22, pr~ 

cisa que la capacidad jurídica de lae personas físicas se adquiere 

por el naci:miento T se pierde ~or la muerte. Bn tanto que la capa

cidad de e;jeroioio ee adquiere con le mayoría de edad o con la em"!l 

oipaci6n, 7 se pierde con la dieminuci6n natural o proV11cada de las 

facultades mentales y por consecuencia de deoiei6n. Entre lae que 

ee pueden anotar la locura, idiotismo, imbecilidad, sordomudez, los 

dips6manoe, ebrios consuetudinarios y obviamente la muerte. Esta i~ 

capacidad se puede subsanar por medio de sue representantes, a efec

to ·ds tutelar al que se encuentra en desventaja para actuar en for

- natural 7 ordinaria. 
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Ahora bien, por lo qde hace a la capacidad agraria comprende a 

loe n&cleos y grupos de poblaci6n, y.la de carácter individual que 

deben de CU111pl1r los sujetos agrarios. El tratadista Ram6n Medina 

Cervantes en su obra "Derecho agrario",al referirse a los sujetos -

agrarios, nos dice lo siguiente: 

"Son las personas fíet.cae o morales de carácter ~úblico o pri
vado que intervienen en las actividades agrarias con capacidad, pe~ 
sonalidad, ;llU"isdicci6n y competencia para ser titulares de dere
chos y ejercitarlos, para contraer obligaciones y cumplirlas, o pa
ra desempeffar las funciones específicas que en materia agraria le 
corres?Onden al Eetado".(49) 

Partiendo de la capacidad de loa sujetos agrarios, demostrada y 

formalizada en el ejercicio de las acciones agrarias, trae consigo 

la personalidad jurídica de las instituciones agrarias como el eji

do, la comunidad y los nuevos centros de poblaci6n. A continuaci6n 

anotaremos loe rasgos fandamentales, de lR capacidad para loa n&

clecs y grupos de poblac16n, y al Lndividual en materia Bl>I'aria. 

N4cleos de poblaci6n, que carezcan de tierras, bosques o aguas, 

o bien q•.ie las tengan en cantidades insuficientes para satisfacer· 

sus neceeidades, tendrán derecho para que se les dote de esos bie

nes, se establecen como raegos generales de la capacidad, el refe

rente a la categoría y ccnstituci6n del poblado, y la fecha de con~ 

tituci6n, que no debe ser menor a seis meses con anterioridad a la 

feche. del ejercicio de la acci6n agraria de dotaci6n. Lo anterior, 

de Acuerdo a lo establecido en el artículo 195 de la Ley Agraria .• 

( 49> MEDINA Cervantes, Ram6n. "Derecho agrario". Editorial Harl.a, 
s.A., la. Edici6n. M&xico D.P., 1987. p,\gina )80. 
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Por otra parte, lR combinación de la categoría de la ciudad y 

sus dimensiones demográficas, el iguel que su locelizaci6n detenni

nen la in~apacidad de los núcleos de poblaci6n para ser dotados de 

tierras, bosques o aguas. Las causales que fundamentan la incepaaj. 

dad, se encuentran establecidas en el articulo 196 de la Ley Fede -

ral de Retonna Agraria, y son las aiguientees 

"I.- Lee CRpitelee de la Replíblica y de l.oe Botados; 

11.- Loe n6cleoe de poblaci6n cuyo censo agrario arroje un nii
mero menor de 20 individuos con derecho a recibir tierras por dota
ci6n; 

111.- Las poblaciones con m'8 de diez mil habitantes seg6n el 
.U.timo censo nacional, ai en su censo agrario !iguraa menos de cie~ 
to oineuenta ill4iv1duos con derecho a recibir tierras por 4otaci6ny 

lV.- Los p11ertoa de mar dedicados el trÜ'ioo de al.tura T loa.:. 
tronterisoe con Uneaa de comiiñioaóionés :i'erroviarias interne.cioaa
lee•. ( 50) 

. , 
capacidad indhidllal., posibilita el. CB111pesino q11e cumpla con los 

requiaitoa generales y especiales, la obtenci6n de l1ftB unidad de -

doteoi6n, q11e to:naa parte del patrimonio de la 1netit11oi6n agraria 

del ejido, comunidad, o n11avo centro de poblaoi6n.A.la vez al eeta

t11s aooio-productivo en las relaciones de prod11coi6n. 

asee.guida, ll!lal.izaremoe a la capacidad individual qraria1 I).

Ganeral ., 2),- llepecial., 

(50)Le¡ Padaral de Reto:raa Agraria, obra. citada, p!gina 81 
Bditorial Porr&a, S.A., 33a. Bdici6n, •6xtco D.P., 1989. 
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1).- General. Esta se divide en: a).- nacionalidad, y b).- re

sidencia. a).- Nacionalidad. El solicitante debe ser mexicano por 

nacimiento, sin distingo de sexo, m"1'or de diecieAie alloe, o de 

cualquier edad si tiene familia a su cargo. Lo anterior, de acuerdo 

al artículo 200, t'raooi6n 1, de la Ley Agraria de 1971. 

b).- Residencia. lll campesino debe cumplir con una residencia 

mínima de seis meses en el poblado solicitante, anteriores a la fe

cha de presentaci6n de la eolioitud o del acuerdo que inicie el pr~ 

cedimiento de ofioio. Se exime de este requisito en la creaoi6n de 

un nuevo centro de poblaci6n, o del acomodo en tierras ejidalee ex

cedentes. As! lo ordena la-Ley Agraria en su art:Coulo 200, fraoci6n 
11. (51) 

2).- Especial, se clasU'ioa en: a).- Trabajo, b).- !'ierra,c).

patrimonialee, y d).- Delitos contra la salud. 

a).- Trabajo.Que el cam~esino trabaje personalmente la tierra, 

oomo ocupaci6n habitual. Lo anterior, de acuerdo !'1 .artículo 200,

fracci6n 111, de la Ley Pederal de Reforma Agraria de 1971 

b).- Tierra. Que el campesino no posea a nombre propio y a ti

tulo de.dominio tierras en extensi6n igual o mayor al mínimo esta

blecido a la unidad de dotaci6n. Tambi~n comprende el que no ha,ra 

sido reconocido como ejidatario, en cualquiera otra resoluci6n do

tatoria de tierras. Así lo ordena la Ley Agraria en su artículo 200 

fracciones. IV y VII.(52) 

C5ll !l.!!:• Ley Pederal de Refonna Agraria. obra citada. pAginas 
82 7 83 

<52 > !l.!!:• ~· página 83 
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c).- PRtrimoniales. Que el campesino no sea propietario de un 

capital personal, en la industria, el comercio o la agricultura, EU 

perior a cinco veces ei sal.ario mínimo mensual fijado para el ramo 

correspondiente. As{ lo ordena el artículo 200 1 fracci6n v; de la 

Ley Agraria que estamos analizando. 

d).- De1itos contra la salud. Qus el campesino no ha;¡ra sido 

condenad.o por sembrar, cultivar o cosechar mariguana¡ amapola o 

cualquier otro estupefaciente. Lo anterior, de acuerdo a lo eetabl~ 

oido en la fracci6n VI,del artículo 200, de la Ley Agraria en cita. 

Aeimi111110, loe peones o trabajadoras de las haciendas, pueden -

promover wi expediente de dotaci6n, o ser incluidos de oficio cu.an

do el lusar en que residan. quede dentro del radio de afeotaoi6n del 

poblado solicitante; taabi'n tienen derecho a ser acomodados en 

otros ejidos y finalmente obtener una unidad de dotaci6n ·en los nu~ 

:Vos cantroli dé poblaci6n que .. ee consti tu;¡ran, Así lo .. estipula la Ley 

•ederal. de Reforma Agrp.ria en su artículo 202. 
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Por eu parte el artículo 86, ordenas 

"Al decretarse en contra de un ejidatario la p6rdida de una uni 
dad de dotaci6n, está deber& adjudicnrse a quien legalmente aparez:' 
ca como heredero, quedando por tanto destinada dicha unidad al sos
tenimiento de grupo familiar que econ6micsmente dependía del cam-
pesino 111enc,ona.10; salvo lo dispuesto en la traccicSn ll del artícu
lo B11terior•.(53:) 

·podemos observar que, es notoria la elaetioidad de la ley, al 

querer proteger al ejidatario a trav~s-de la.t!lmilis, toda vez que 

le da oportunidad al adjudicarle a quien aparezca como su heredero 

la parcela y que asta sen cultivada para el sostenimiento de la f'!, 

milia. 

3.2.- Capacidad jurídica de la mujer campesina 

Antes de entrar de lleno a lo referente a la capacidad jurídi

ca de la mujer campesina, creemos que es necesario dilucidar algu

nos conceptos tales como: capacidad de goce, capacidad de ejerci 

cio, persona f'Ísica, persona moral¡ estudio que noe ayudará a 90111-

prend~r_ lo que respecta al tema de la capacidad jurídica de la cem

peei~ mexic~. 

(53') Ley Federal de Ref'onna Agraria. obra citada. p~gina 43 
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&t nuestro derecho positivo maxicano, existen.dos especies de 

capacidad: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. El maestro 

Rafael Rojina Villegas en su obra aompendio de Derecho Civil al re

ferirse al tema opina que: la capacidad de goce es atributo esen

cial e imprescindible en las personas físicas y sin embargo, exis
te la personalidad. (54) 

La oapRcidad de ejercicio, supone la posibilidad jurídica en 

el sujeto de hacer valer directB!llente sus derechos, de celebrar en 

nombre propio actos jurídicos de contraer y cumplir sus obligacio~ 

nee y da ejercitar las acciones conducentes anta los Tribunales.<55 > 

Nuestro derecho positivo distingue a las personas f!eicaa de 

las perso!288 morales, siendo estas Últimas entidades que no tienen 

una realidad •tarial, pero q11e tienen derechos y obligaoionee PY!: 
qua ea les ha reconocido capacidad jurídica; el hombre ea la perse>

na r!eica, llllllSda tambi'n persona jur!dio~ individual, ent~ndifind~ 

•e'por ella el 1111.jeto en la relaci6n jurídica, ee el ente capaqj. 

tado por •1 derecho para actuar como sujeto activo o pasivo. 

Bl artículo 4o., de la Constituci6n Pederal, establece: 

"A -.ar6n y la mujer son i~alee ante la Ley, Beta proteger!· 
la organieaci6n y al desarrollo.de la familia"• (56) 

(,,.)9!!:• ROJl:N& Villesas, Rafael. 
mo l. Bdi torial Porrda S.A., 
~na 158. 

"Compendio de derecho civil" ~c-
13a Bdici6n M4xico D.P., 1977 

( 55) ~· ~ página 164 

( 56>constituci6n Política. obra citada. página 9 
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Del artículo citado, podemos decir q_ue se eleva al plano cons

titucional le igualdad plena entre hombres y mujere&, con le fina-

lidad d~ asegurar 7 hacer convinr garantías individuales con ga-

rantías sooial.ee. De tal manera que la igualdad jurídica entre los 

sexos, oonetituye hoy un beneficio pera el proareeo de le familia 

mexicana. 

La mujer en la Legislaci6n Civil hab!a estado relegada e eegan 

do Hnnino hasta que la Ley de Relacionoe Pamilieres le oembi6 su 

situaci6n jurídica, la que conserva en el Código Civil vigente el 

cual en su artículo 2o., ordena: 

º'La capacidad jurídica es ig1Ull. para el hombre y la mujer; en 
consecuencia, l.e mujer no queda sometida, por raz6n de su sexo, a 
restr1.oci6n alguna en la Bdquisici6n 7 ejercicio de sus dereOholl-
civiles" .(57) . 

Ahora bien, por lo que respecta a la capacidad en materia Bl!l'~ 

ria entendemos que comprende a l.os nícleoe y grupos de p~blaoi6n, 

7 la de carácter individual que deben cumplir los sujetos agrarios. 

Desde t0n punto de vista general, se consideran como sujetos agra-
rice: 

"Son personas físicas o l!klrales de car~cter pdblioo o privado 
que intervienen en las actividades agrarias con capacidad, persona-

(57 >código Civil. para el Distrito Federal. Editorial Porrda S.A., 
56a. Ed!ci6n. .&xioo o.r., página 41. 



70 

lidad, j·urisdicCicSn y co.,~etencia para ser· ti t•üar's de derechos y 
ejercitarlos, para contraer obli~ciones y cumplirl~.'?, o para de -
sempeñar las :funciones específic1=1.s 11ue en materia "·~"lria le corre.§. 
ponden al Estado". (58) 

Partiendo de la capacidad de loe sujetos agrarios, demostrada 

y fonnalizaba en el ejercicio de las acciones a<¡raria, lo que trae 

consigo ¡a personalidad jurídica de las instituciones agrarias co

mo el ejido, la comwddad y los nuevos centros de poblaci.Sn. Ense

guida anotaremos loe rasgos fundementales de la capacidad para loe 

n&cleos y ~upos de poblaci.Sn, y la individual en materia agraria. 

Bn los n&olsos de poblaci.Sn que carezcan de tierras, bosques o 

aguas, o bien que las tengan en cantidades insuficientes para eati~ 

facer sus necesidades, tendrAn dereoho para que se les dote de esos 

bienes; lo citado se fundB111enta en el artículo 195 de la Ley Agra-

ria. Se establecen como rasgos generales de la capacidad, el refe

rente a la categoría y constituci.Sn del o de loe poblados, y la fe

cha de constituci.Sn, que no debe ser menor a seis meses oon ante

rioridad a la feoha del ejercicio de la acci.Sn agraria dotatoria. 

Por otra parte, las causales que determinan la incapacidad de 

los n&cleos·de poblaci6n para ser dotados de tierras, bosques o 

a111ae, se encuentran en el art{oulo 196, que a la letra Uoe: 

(5S)MEDINA Cervantes. Ram6n. obra citada. página 380 
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"l.- Le.e capi tnlea de la República y l1.~ los sstados; 

ll.- r.os núcleos de poblaci6n cuyo censo aerario arroje un nú
mero menor de 2D individuos con derechos a recibir tierras ror. dotJ! 
ci6n; 

lll.- Las poblaciones con más de diez mil h~bitantes según el 
último censo nncional, si en su censo ·:erario f1·guran menos d~ cieg 
to cincuenta individuos con derechos a recibir tierras por dota-
ci6n;y 

IV.- Los puertos de mar dedicados al trá:rico de altura y los 
fronterizos con líneas de comunicaciones ferroviarias internacionn
les". (59) 

:Por lo que se refiere a la ce.pacidad individual, observamos 

que posibilita al .campesino que cumpla con los requisitos generales 

y espeoiales, la obtenci6n de una unidad de dotaci6n, que forma P"!: 

te del patrimonio de la insti tuci6n agraria del ejido, comunidad, o 

nuevo centro de poblaci6n. A la vez el campesino se transforma en 

ejidatario, y con él viene un nuevo estatus socio-productivo en las 

relaciones de producci6n. 

La capacidad individual agraria se subdivide en: General y Es

pecial. La General se divide a su vez en:. nacionalidad y residen- -

cia. Por nacionalidad entendemos que el solicitante debe ser mexic_! 

no por nabimiento, sin distin~r sexo, mayor de dieoiséis e.l!os, 

o de cualquier ednd si tiene familia a su cargo. As! lo establece 

(S9)Ley Federal de Refonna Agraria. obra oiteda. página 81 
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el artículo 2,;o, fracci6n l, de la Ley A[;raria de 1971. .Por lo que 

ee refiere a lP residencia, el campesino d~be tener m!ni~o eeis me

ses en el poblado solicit3~te, anteriores a lR fecha de presenta -

ci6n de la solicitud o del acu6rjo ¡ue inicie el procedi~iento de 

oficio. Se exime de este requisito en la creaci6n de un nuevo cen

tro de poblaci6n, o del acomodo en tierras ejidales excedentes. Lo 

mencionado encuentra su fttndamento en el artículo 200, .fracción ll 

de la Ley en estudio. 

La Especial por su parte, se subdivide en: trabajo, tierra, P!. 
tri~onio y delitos contra la salud. Trabajo, signifioa que el cam

pesino debe trabajar personalmente la tierra, como ocupaoi6n habi

tual: encuentra a ª" fundamento en el art{cuio 200, fraoci6n 111. -

Tierra, el campesino no debe poseer a nombre propio y a título de -

dominio tierras en extensi6~ igual o mayor al mínimo establecido a 

la uni.dad de dotaoi6n. Tambi~n comprende el que no haya sido reco

nocido como ejidetario, en cualauiera otra resoluoi6n dotatoria de 

tierras. Lo anterior se fundamenta en el artículo 200, fracciones 

IV y VII, respectivamente. Patrimoniales, que el campesino no sea 

propietario de un capital personal, en la industria, el comercio o 

la agricultura, superior a cinco veces B1 salario mínimo men•ual fi 

j~do para el ramo correspondiente. Así lo establece '!-1 a~ículo 200 

fracci6n V, de la Ley en consulta. Delitos contra la salud, que el 

campesino no haya sido condenado por sembrar, cultivar o cosechar 

mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente, Encuentra su 

fundamento en el artículo 200, fracci6n vr. 
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Cebe mencionar que, aú.n cuando ha venido a menoa el estatua y 
reafirmaci6n de la capacidad agreria de loa peones y trabajadores 

de las hai>iendas, &atoe pueden promover un expediente de dotac16n, 

o aer inoluidoa de oficio cuando el lugar en que residan quede de~ 

tro del radio de arectaci6n del poblado solicitante: tambi6n tienen 

derecho a ser acomodados en otros ejidos y finalmente obtener W!B 

unidad de dotaci6n en loa nuevos centros de poblaci6n que se con~ 

tituyan. Así lo establece al artículo 202 de la Ley Agraria. 

En bese a lo mencionado, encontramos que la capacidad jurídi

ca de la mujer campesina tiene las miomas características que las 

del campesino. Es decir, su capacidad ind.iVidual agraria deberá -

tener las caracteríeticae de General y Especial.. 

3.3.- Derechos agrarios de la mujer campesina 

En el presente capítu1o hemos analizado lo que son los derechos 

agrarios, los cus.lee la Ley Federal de Reforma Agraria vigente oto~ 

ga a los aujetos de derecho agrario. Dichos sujetos ee dividen en 

dos clases: los sujetos colectivos y los sajstos indiViduales¡ lue

go mencionamos los requisitos qa~ se exigen a estos Últimos para

considerarlos con cspaoidad de adquirir tales derechos. 
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·Zn relaci6n a J.a mujer, el artículo 200 en su fracci6n l,dice: 

"Tendr4n capacidad para obtener unidad de dotaci6n por los di
versos m~dios que esta Ley establece, el cBJ11pesino que re.ina J.os s! 
gllientes reqUisitos: 

J..- Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, mayor de die
cie&is efloa,· o de cualquier edad si tiéne f'Bmilia a su cargo". (60) 

· Anal.izando J.o citado, consideramos que J.a capacidad jurídica 

en materia agraria para el hombre 7 la mujer, en J.a forma en que -

eat& redactada loa coloca en un plano de igualdad. 

Recordemos oue J.os derechos agrarios son el conjUAto de dispo

siciones, que benefician y protegen al campesino, en nuestro caso 

debemos menoionar que al hablar de cempeei~o se incluye a la mujer 

campesina. 

Los derechos agrarios que benefician a la mujer campesina y 

que le protegen se encuentran establecidos en J.a Ley Pederal de 

Reforma Agraria y son: 

(~) 
Ley Pederal de Reforma Agraria. obra citada. p&gina 82 



a) .- Restituci6n 
b) .- Dotaci6n 
c).- l\mpliaci6n complementaria 
d) .- l\mpliaci6n de ejidcs 
e).- Creacidn de nuevos centros de poblacidn. 
f).- Acomodo de ejidatarios en parcelas vacantes 
q).- Nulidad de fraccionamiento de bienes ejidales y comunales 
h).- Rehabilitaci6n agraria 
i).- Inafectabilidad 
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El derecho de las personas y nrtcleos de población a solicitar tie
rras se encuentra estrechamente liqado con las acciones agrarias esta
blecidas para su trc1miCe. De acuerdo con estas definiciones, en el mo
mento que se presenta una solicitud, se pone en movimiento la accidn 
institucional y, J?or lo tanto surqe la obligacidn del Estado de sustan 
ciar el procedimiento hasta su resolución definitiva. 

3.3.1.- 'FORMA.EN 'QUE LOS 'ADQIJIERE 

El derecho de las personas y ndcleos de poblaci6n a solicitar tie
rras se encuentra estrechamente relacionado con las acciones agrarias 

establecidas para Su tr~te. As~ tenemos a v!a de eiemplo,·qUe de acueE 
do con la Ley Agraria, si un ndcleo de poblaci6n solicita tierras a tr~ 
ves de la accidn de dotaci6n1 de acuerdo al art!culo 196, fracci~n ll, 
es requisito indispensable que el ndcleo de poblaci6n solicitante cuen 
te con veinte individuos.El procedimiento de dotaci6n se inicia cuando 
el ndcleo de poblaci6n solicitante adquiere la capacidad agraria. Los 
elementos que determinan esta capacidad son los siguientes: la carencia 
de los bienes que solicitan, y la existencia del ndcleo de poblaci6n 
con seis meses de anterioridad a la fecha de la solicitud de dotaci6n, 
nCcleo que debe estar compuesto por veinte o m4s campesinos con capaci 
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Otra forma de adqllirir solar o narcela para el ejidatario (a) 

•Un carezca de ella, lR establece la J.ey l'ederRl de Reforma Aern

rla en su ert!culo 52, ordenRndO que las unidP4es de dotación y s~ 

l~res aue hayan pertenecido a ejidatarias y resulten vacantes por 

~usencia de herectero o sucesor lega1, ~uedarán a disposición del 

n&cleo de pab1Rci6n correspondiente. En razón de lo anterior, las 

bienes podrán ser adjudicadon a nuevos ejid•tarios, ryuniendo ser 

ha!'lbre o mujer. 

3.3.2.- Forma en gue las pierde 

una vez dejado por conocido que, los derechos de los ejidata

rias son de dos clases: colectivas o sea ¡os que. corresponden. al 

ejidatario sobre los bienes ·1ndividuales del ejido y los individu~ 

les o particulares sobre la parcela que se haya adju4icado; ense

guida estudiaremos la forma en que pueden perderse, cabe mencionar 

que estamos hablando de p~rdida del ejid~tario o ejidRtaria. De 

conformidad al artículo 87 de la Ley en consulta, son: la suepen

ei6n de derechos de un ejidatario (a) o comunero (a). Y de acuerdo 

al ·:<rt!culo 85, hablamos de p&rdida definitiva. Ambos casos ser6n 

objeto de nuestro estudio en loe incisos siguientes. 
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3.3. 2.J..- Temporal. 

Para comprender lo que respecta a la n6rdida temporal o suspe~ 

si6n de J.os derechos ejidal.es, a continuaci6n citaremos el. art!cul.o 

87 de la Ley Agraria en consul.ta: 

"La ausnensi6n de los derechos de un ejidatario o comunero po
drá decretarse cuando durante un eflo deje de cul.tivar la tierra o 
de ejecutar J.os trabajos de carácter comunal. ? BC1U6J.J.os que J.e co
rresponden dentro de une explotación colectiva, sin motivo justifi
cado. 

Tambi6n procede J.a suspensión respecto del. ejidatario o comun.!!, 
z~ contra quien se haya dictado auto de formal prisión 0or sembrar 
o pérmitir que se siembre en su psroeJ.a, mari¡¡nana, amapola o cual
quie::t". otro estupefaciente. 

La sanci6n será aplicabJ.e previa comorobaci6n pl.ena de J.as ca~ 
sas antes indicadas por la Oomosión Agraria Mixta, y abarcará, se-

En estos, la unidad da dotación se adjudicará provisionalment~ 
por el. tiempo nue debe durar_ J.a sanción, al. heredero J.egítimo del 
ejidatario". (6J. ) 

No cabe J.ugar a dudas, que aw¡qQe no se habJ.a concretamente de 

la p6rdida temporal. de los derechos da la mujer campesina, es ob-

vio que tamhi6n se está refiriendo a ella. 

(61) 
Ley Federal. de Reforma Agraria. obra citada. página 43 
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La Ley l'ederal d~ Reforma A.graria de 1971, runplía los casos en 

que la tenencia de la tierra ejidel concret•mente adjudicada a un 

ejidatario en explotaci6n individ»al o colectiva, debe pasar o otro 

campesino capacitado y con derocho de pref~rencia. En cuanto a la 

suspensi6n definitiva de los derechos ejidales, el artículo 85, or

dene.: 

"El ejidatario o comunero perderá sus derechos sobre la unidad 
de dotaci6n, y, en general los que tenga como miembro de un n~cleo 
de poblaci6n ejidel.o comunal,a excepci6n de los adquiridos aobre 
el sol.ar que le hubiere sido adjudicado en lA zona de urbanizaci6n 
cu1111do: 

l.- ~o trabaje la tierra peraonelmente o con su familia, durll!! 
te dos años ooneecutivos o más, o deje de realizar por igual lapso 
loe trabajos oue le correspondan, cuando se haya determinado la ex
plotaci6n colectiva, salvo en los casos permitidos por la ley: 

ll.- H~biere adquirido los derechos ejidelee por suceei6n 7 -
no cumpla durante un afio con las obligaciones econ6micaa a que qu~ 
d6 compremetido para el sostenimiento do. la mujer e hijos menores -
de diecis6is afloe o con incapacidad total permanente que depend:!an 
del ejidatario fallecido. 

El!!, este oaeo, la nueva adjudicaci6n se hará siguiendo el orden 
de sucesi6n del anterior titular, autor de la herencia; 

111.- Destine los bienes ejidales a fines ilícitos¡ 

IV.- Acapare la poseei6n o el beneficio de otra unidades de d~ 
taci6n o superficies de uso comW., en ejidos y comunidades 7a cons
tituidos; 
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V.- .:;najene, realice, nennita, tolere o e.utorice lR venta to
tal. o narcial. de su unldad de dotaci6n o de sunerficie de uso co
mrín o la <l~ en arrendamientl) o en 9.T)arcerí~ o ·~n CLrnlquier otra 
form• ilegal de ocupaci6n a miembros del propio ejido o a terceros, 
excento en los casos previstos ~or el ~rtículo 76: y 

VI.- s~a condenado por se~brar a permitir que se siembre en -
su n::::rcela o bienes de ueo coinú.n, ejidales o coT.unales, mariguana,~ 
!Il~uvl=- o ci.v:tl•, uier otro estu!leí'aciente''. (62) 

Tocemos observar que, al igual ~ue en el artículo 87 de la -

Ley A;¡raria ya citado, en el presente artículo 35, no se hRbla en 

concreto ne lR ~ujer ejidataria o comunera, nero asi~ismo, podemos 

sefialar que tácitamente se está refiriendo a ellas. 

(62 ltey Federal de Reforma Agr~ria. Obra citada. cágina 42 

;~1 DEBE 
i.í1üUOTfCA 
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Es importante hacer un estudio acerca de las cuestiones analizadas 

en el presente capítulo y la forma en que se encuentran establecidas 
en la nueva Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federacidn 
del d!a rni~rcoles 26 de febrero de 1992. 

Establece la Ley que son ejidatarios los hombres y las mujeres ti tu 

res de derechos ejidales; menciona la figura de los avecindados del 
ejido. Se ordena que para poder adquirir la calidad de ejidatario se • 
requiere: ser mexicano, mayor de edad, o de cualquier edad si tiene f.!_ 

milia a su carqo o si es heredero del ejidatario: ser avecindado del -
ejido, excepto cuando se trate de un heredero. Lo anterior de acuerdo 
a lo ordenado en la Ley Agraria de 1992,·art!culos 13, 14 y 15. 

Por lo que hace a la calidad de ejidatario esta se acredita con:el 
certificado de derechos agrarios, el certificado parcelario o de dere
chos comunes o con la sentencia del tribunal aqrario. Asimismo, la ca
lidad de ejidatario.se pierde: por la cesidn de sus derechos parcela-
rios y comunes: por renuncia de sus derechos y por prescripci6n negat!, 
va en los términos del art!culo 48 de esta Ley. 

A partir de la asignacidn de parcelas corresponderán a los eiidat!!_ 
rios bene~iciados los derechos sobre uso y usufructo de las mismas. 

Los solares ser4n de propiedad plena de sus titulares, todo ejid!:, 
tario tendr4 derecho a recibir gratuitamente un solar al cons.tituirse 
la zona de urbanizaci6n. (art!culo 68). 

Los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas se acreditar4n 

con sus correspondientes certificados de derechos aqrarios o certific!!_ 
dos parcelarios.(art!culo 78). 

Son aplicables a las comunidades las disposiciones que para los eJ~ 

dos prev~ esta Ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en el cap!

tulo relativo. (art!culo 107). 



CAPI!ULO CUARTO 
BL DBRRCHO SUCESORIO BN LA 1'UBVA LEY AGRARIA Y 

SU DIPBRBNCIA CON BL DERECHO SUCESORIO CIVIL 

4.1.- Organizaci6n del matrimonio 
4.2.- Consecuencias jurídicas en cuanto a loa bienes 

de loe c6!l.YWll"ª 
4.3.- Patrimonio de familia 

4.4,- PBcultad del ejidatario para 
designar sucesor 

4,5.- Bl derecho del o6nyuge aup,ratite para recibir 
loe bienes del matrimonio, establecido en mate
ria civil 

4.6.- Propuesta de reformas 

9¡ 
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En Iniciativa presentada al Congreso de la rnión nor el Preside~ 

te de la República, Licenciado Luis Bcheverría Alvarez, con fecha 18 

de Septiembre de 1974, expreso el mandatario ~ue una decisión funda

mental del pueblo mexicano ha sido preservar la independencia nacio

nal, con base en la vida igualitaria y la libertad de quienes inte-

gran el país. Que dentro de este marco de intere~ee y tareas, ha de

bido integrare• la mujer, .tanto en el nroceao nol:!tico de manera que 

participe con libertad y responsabilidad al lado del varón en la to

ma de decisiones nacionales, como en el disfrute, al mismo tiempo, -

da una absoluta igualdad con &ate, en el ejercicio de los derechos 

ya reconocidos y en el cumplimiento solidario de las reeponsebilida

dee particulares que lee competen. 

Bl analliaie de varias actividades, como pueden aerlo la educa--

aidn, la pol!tica, la productiYR o el trabajo, llevG al Oongreao do 

la Unión a elevar al plano constitucional la igualdad plena entre 

hombree y mu3aree, ·con la finalidad de que la adición y reforma pro

puestas, ee aW11Been al equilibrio que nuestro sistema coneti tuciOIU\l 

encontró al asegurar y hacer convivir garantías individuales con ga

rantías sociales: puaa así como en el terreno educativo la instruc-

cidn fundamental del pueblo mexicano, orientada a través de crite~-

rioa de libertad democrlltioa·, aolidaridad nacional e internacional, 

o en el de convivencia humana, ha rechazado cualquier nrivilegio de

rivado de supuestas superioridades o jerarquías y ha aceptado por 

exigencia social la igualdad jurídica entre loe sexos; y en el terr! 

no del empleo la contribución de la mu3er a la creación de riqueza, 

constituye hoy un beneficio para el nrogreso de la familia mexicana¡ 

justo era consagrar la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley, -

por ser consecuencia de una decisión humanística y apcial, cuyo rec2 

nacimiento ya no se debía nostergar, 



83 

A ello fue debido l& inserción en el nuevo articulo 4° de la -

Constitución Federal, de los dos párrafos con los cueles se inician 

sus ~ronunciamientvs, mi~mos en los que, indenendientemente de la 

i¡nialdad jurídica oe hombre y la mujer, acentada y reconocida, se 

dispuso además, cue toda persona tiene derecho a decidir, de manera 

libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de 

sus hijos, objetivo este Último derivado de las deliberaciones babi 

das en la conrer•ncia lbndial de Población celebrada en la Ciudad -

de Bucarest, RenÚblica de Ru111ania, durante el citado af'Io d.e 19741 -

en cuyo foro se aprobó una nueva política demográfica en la cual 

ti.le tomado en consideración, de modo especial, el importante papel 

de la mujeres en el desenvolvimiento colectivo del Batado moderno. 

El texto vigente del artículo 4º, a la letra dices 

<, 

"ARTICULO 4.- La Nación Mexicana tiene una composición -
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos in
dígenas. I.e. Ley protegeri y promoverá el desarrollo de 
sus lenguas, culturas, ueoa, costumbres, recursos y for-
mas específicas de organización social, y garantizará a -
sus inteerantes el efectivo aooeso a la jurisdicción del 
Estado. En loe juicios y procedimientos agrarios en que -
aquellos sean parte, se tomarin en cuenta sus prácticas y 
oostumbres jurídicas en loa tlrminos que establezca la 
Ley. 

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta pro 
tegerá la organización y desarrollo de la familia. -

Toda porsona tiene derecho a decidir de manera libr.e, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamien
to de aua hijos. 

Toda nersona tiene derecho a la protección de la sa-
lud. le. Ley definirá las bases y modalidades para el acc~ 
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so a los servicios de salud y establecerá le concurrencia 
de la Federación y lee Entidades Federativas en materia 
de salubridad general, conforme e lo que dispone le frac
ción XVI del artículo 73 de este Constitución_. 

Toda familia tiene derecho e disfrutar de vivienda 
digne y deooroee. le. Ley establecerá los instrumentos y -
apoyos neoeeerioe a fin de alcanzar tal objetivo. 

1111 deber de loe padres preservar el derecho de los m~ 
noree a la eetie!acción de eue necesidedee y e la salud -
f:Ceice y mental, la ley determinará loe apoyos a la pro
tección de loe menores, a cargo de lee instituciones pd-
blioae," 

Bl Id.oenoiado C&rloe Selinae de Corteri, desde eu ceJll!lalla a la 

Presidencia de le República, se comprometió a incrementar y fortal~ 

cer le participación femenina en todos loe campos de la vide nacio

nal. Actualmente bastantes mujeres particpan como legisladoree en -

el CoJ181'8110 de la Unión y otrae muchas trebejen en la pol:Ctica, las 

artes, la cultura y la ciencia, 
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4.1.- Organizaci6n del matrimonio 

la palabra matrimonio ileriva de voz latina matrimonium, que s~ 

nifica •carga de la madre"; a su vez la palabra natrimonio expresa 

carga del nadre (patria numium). El significado de ambas palabras 

es ilustrativo al respecto, nues lleva implícito el sentido tradi-

cionol de la-dietribuci6n de las car~ae en loe nilares de la fami~ 

lia: el padre y la madre • .81 padre que debe proveer al sustento del 

grupo familiar, y la madre que lleva el peso de la maternidad y el 

cuidado y crianza de loe hijos y la organizaci6n del hogar • 

.81 concepto de matrimonio no es unibrlme existiendo tantas defi

niciones como autores tratan el tema. Aai en una concepc16n Jlll?'BIDe~ 

te legalista la tratadista SARA MONTERO DUHALT dices 

"Es el estado de dos personas, de sexo diferente, onya -
uni6n ha sido consagrada por la Ley"(63) 

Una concepci6n hist6rico eociol6gica expresa que el matrimonio : 

"Be una relaci6n más o menos duradera entre el hombre y -
la mujer, que se prolonga más allá del acto de la repro-
ducci6n hasta despu's del nacimiento de la progenitura•!64) 

(63) MONTERO Duhalt, Sara. ''Derecho de familia". Editorial Porrúa, 
S.A., 4a, Bdioi6n. M~xico D.F., 1990. -pág. 96 

(64) ~· pág. 96 
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El punto de vista canónico estima que el matrimonio: 

"El matrimonio es un sacramento de la nueva ley que con-
fiero gracia para santificar la le~ítima unión entre el -
varón y la mujer, y para engendrar y educar pía y santa-
mente la prole".(65) 

Observamos que la dificultad de encontrar un concepto unitario 

de 11atrimonio y expresar su definición es enorme. Estrictamente, ea 

del todo imposible hallar una definición 11nica o un.concepto to~! 

tario del matrimonio, válido para todaa las &pocas T lugares. Prec! 
eamente porque el matrimonio es tan .variado como la cultura en que 

ee da. Bl matrimonio }lllede contemplarse desde una pluralidad de tln
gulos. Pero, adn desda el slaple }lllnto da Vista legal, no hay uni-

da4 de criterio, l>\les es al llismo tiempo un acto jurídico, que, una 
vez realizado, produce un estado, el cual es regido por un conjunto 

4'e no!'llBs que arm6nicamente organizadas constituyen una institución. 

Nos preguntamoe1 ¿ Oll41 de loe tres conceptos• acto jurídico, esta

do e institución se va a elegir para definir al matrimonio ?. Cabe 

eeflalar que la 111qorfa de loe autores optan por.el primero y dicen 

que es la fuente T el origen de loe otroe doe. El matriaonio es, i~ 

d1ecutibleaente un acto jurídico. 

Ahora bien, procurando respetar las normas de nuestro derecho -

positivo mexicano, enseguida enunciamos lo que para nosotros oonst! 

tuye el matrimonio• 

(65) MONTERO Duhalt, Sara. ob, cit,, pág. 96 
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Es la forlllE. legal de constituirse de una familia nor medio del 

vínculo jurídico que ee establece entre dos personas de diferente -

sexo, que crea entre ellas una comunidad de vida total y ~ermanente 

con derechos y obligaciones recíprocos determinados por la nropia -

ley. 

1'odas las coctumbres en las ceremonias sociales tienen eu ori-

gen en forll18.e de vida del pasado, algunas olvidadas, otras todavía 

presentes en la memoria de la humanidad, nero que se continúan sim" 

plemente por tradición; porque loe humanos a111an y ee apegan a sus -

tradiciones, aunque algunas ya no tengan nin¡¡ún sentido y aún vayan 

en contra del sentir personal de loe que las llevan al cabo. 

!odo lo"itnterior explica que la ceremonia de contraer llBtrimo~ 

nio ee normalJllente un acto solemne, con solemnidad social o rel1g1a 

ea, no neoeearilllllente como soto jurídico solemne. 

El matrimonio es un acto jurídico solemne cuando la ley exige 

ciertas formas particulares, llamadas solemnidades, como requisito 

de existencia del mismo. No todas las legislaciones exigen la eole~ 

nidad, sino que basta el consentimiento de loe contrayentes median

te ciertas for~as que, si no se cumplen, el matrimonio de todas ma~ 

neras subsistirá. 

Nuestro derecho nositivo considera al matrimonio un acto solem

ne. Consiste la solemnidad en que forzosamente tiene que realizarse 

frente al juez del Registro Civil, en que 6ete preeuntará a los pr~ 

tendientes si ee su voluntad unirse en matrimonio y, ante la ree--

puesta afirmativa de ambos, declarar en nombre de la ley y de la ea 
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ciedad que los contrayentes han quedado unijos en legítimo matrim2 

nio. Acto seguido se levantará e 1 acte. y será firmeda por los con

sortes y el Juez del Registro Civil 

Ante la ausencia de eetos requisitos, no existirá el matrimo-

nio. Por ello se les consideran requisitos de existencia y en su ~ 

conjunto constituyen la solemnidad del matrimonio. 

Por lo que hace a la naturaleza jurídica del matrimonio, obser. 

vamos que se le han atribuido distintas naturalezas jurídicas: co

mo acto jurídico de ll1UY diversa clase; como contrato con ceracte-

rísiticas especiales: como estado civil; como instituci6n; como s~ 

orB.lllento. Ninguna de estas figuras determina en forma exclusiva el 

carácter del matrimonio y, mucho menos, son excluyentea unas de 

otras; más bien ee complementan. El matrimonio es indudablemente 

un acto jurídico bilateral, es un contrato de muy especial natura

leza; una vez realizado atribuye a. los ·consortes un estado civil -

particular, mismo que está regido por la instituci6n jurídica del 

11atrimonio. Recordemos que pare el derecho can6nico es un sacra.meu 

to. 

. . ' 
.",· ,,,,-.(;~>••>" ,,r·~;-;_,;, .-Ji.~t<'';,·~,¿.._, 



4,2.- Consecuencias jurídicas en cuanto a loa 
bienes de loe c6nyugea 
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Una vez celebrada la ceremonia matrimonial oon todos loa requ! 

aitoe de existencia y validez que la ley exige al respecto surge -

para loe contrayentes un nuevo estado civil, el estado de casados, 

mismo que está regulado por la inetituoi6n matrimonial. 

El estado de casados illlplice la apliceci6n imperativa de una -

serie de deberes y derechos recíprocos entre los c6nyuges, que po

demos analizar desde tres puntos de vistas en cuanto a sus pareo~ 

ne.e, en cuanto a sus bienes y en cuanto e sus hijos. 

Las consecuencias jurídicas en las ~eraonaa de loe c6nyuges se 

encuentran reguladas en loe artículos 162 e 177 del C6digo Civil 7 

son lee siguientes• 

a),- Derecho a le procreeci6n.- Así, ambos eetiin obligados e 

contribuir cede uno por su perta e loe fines del matrimonio y e s2 

correrse mutuamente. En vista de lo anterior.loe dos decidirán de 

mutuo acuerdo el número y espaciamiento de ~a hijos, así como el 

espaciamiento entre unos y otros. 

b).- Deber de cohebitaci6n en el domicilio conyugal,- El si--

guiente derecho-deber entre loe c6nyugee es el de la coheb1tac16n, 

en otras palabras, deben vivir juntos en el domicilio conyugal. EJ! 

te será el qua ellos, de mutuo acuerdo escojan libremente para vi-
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c).- Derecho-deber de relaci6n sexusl.- Significa que indepen

dientemente de la procreaci6n 1 los c6nyuges tienen el derecho reci 

proco de entablar entre ellos relaciones sexuales. La ley no lo S.!!. 

ftala con estas palabras, sino expresando que ambos están obligados 

a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio. Uno 

de los fines del matrimonio, naturalmente aceptada en forma unive~ 

sal, es la relaci6n sexual lícita entre loe c6nyugee. la negativa 

permanente y sin causa de uno de los c6nyuges a tener relaci6n º"!: 

1181 puede constituir causa de divorcio, la tipificada como inju~

riae. 

d),- l,yuda mutua.- Implica una serie de conductas variadas y -

p•l'll8!lentee de solidaridad entre los casados. Desde el punto de 

vista econ6aico • ambos contri'bllirk al soetenillU.ento del hogar, a 

eu alimenteci6n 7 a la de sus hijos, as! como a la educaci6n de '!! 
tos en los t&rminos que la le7 lo eetablece. la &7Uda mutua debe -

11811.itestarse no solaaente en el terreno econdmico_, sino tB111bi'1l en 

el terreno •oral 7 afectivo, 

e),- fidelidad.- Significa le exclusividad sexual de loe 06~ 

ges entre e! y la violaci6n a la misma implica un .ataque a la le&! 

ta4, que pv.eda herir 111117 graTemente loe eentimientoe del c61'7U8e ,-, 

ofendido, hasta el grado da ter111nar con la relaci6n conyugal por 
divorcio. B1 deber de tidelidad ha estado siempre presente en loa 

eietemae ~urfdicoe que consagran la monogamia, aunque no ee eino -
hasta el presente, en que ee exige en forma recíproca para ambos -
c6111'Ugee, 
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f),- Igualdad jurídica entre c6nyuges.- A más de lo estableci

do en loe artículos 162 y 164 que nos hablan respectiYBl!lsnte de la 

decisi6n en coimln con respecto a la procreaci6n y a los deberes de 

carácter econ6mico dentro del hogar, el C6digo Civil establece la 

igualdad en aspectos de carácter moral en las conductas con respe~ 

to a loe hijoe. 

Consecuencias jurídicas en cuanto a los hijos,- Los hijos de -

lllUjer casada tienen la calidad de hijos de matrimonio, Bl matrimo

nio subsecuente de la padres que ya han procreado tiene por objeto 

legitimar a loa hijos habidos antes del matrimonio. Batas son las 

consecuencias que trae el matrimonio con respecto a loa·lú.~oe de -

pareja casada, 

Ahora bien, por lo que hace a las consecuencias jurídicas en -

cuanto a loe bienes de los c6nyuges encontramos la siguiente eitu~ 

ci6nr Las consecuencias jurídicas que surgen por el matrimonio 

son de dos 6rdenosr personales y patrimoniales, Ias personales las 

hemos analizado anteriormente. Las patrimoniales o eoon6micae pre

sentan diversos aepectosa las cargas econ6micas que trae consigo -

la vida en comdn en el hogar; les donaciones antenupciales, lee d.!!. 

naciones entre consortes y les regímenes patrimoniales que eete-

blezcan loe c6nyugee con respecto e eue propios bienes. Bnseguida 

analizamos dichos aspectos r 

a),- Donaciones ant&nupciales,- Son les regalos, obsequios,que 

un pro.metido hace al otro, o lo que hacen loe terceros, a uuo de 

ellos o a ambos, antes y en raz6n del matrimonio, 



b).- Donaciones entre COru!r:rtea.- Se llaman·así a las que hace 

un c6nyuge a otro durante la v-:..cencia del matrimonio. Serán váli-

dae si no son contrarias a la~ capitulaciones matrimoniales, ni 

perjudiquen el derecho de loe ~ecendientee o descendientes a reci

bir alimentos. I.e.s donaciones ~~tre consortes pueden ser revocadas 

por los donantes mientras sube~sta el matrimonio, cuando exista 

causa justificada para ello a :,uicio del juez, 

c).- Cargas econ6micae de~ hogar,- De.da la igualdad jurídica -

existente en nuestro derecho, 1os c6nyuges contribuirán econ6mica

mente al sostenimiento del hog:Er, a eu alimentaci6n 7 a la de eus 

hijos, así como a la educacián. de &atoe en loe t&rminos que la le7 

establece, sin perjuicio de cb-stribuirse la carga en la forma 7 

proporci6n que acuerden para ~te efecto, eegdn aue posibilidades. 

d),- Regímenes patrimonia:I.es del matrimonio.- Son dos en no.es

tro derechos eeparaci6n de bf4ales 7 sociedad conyugal, De la comb! 

uaci6n de ambos puede surgir ""' r&gimen mixto. Sociedad conyugal, 

ee el r'gimen patrimonial mediante el oual loe c6nyugee ecn dueaoe 

en coanln de loe bienes incl~s dentro de la sociedad conyugal. 

lln la separaci6n de bienes, ceda c6nyuge es duefto de sus propios -

bienes. 

!a.lee son a grandes raegc$, las consecuencias jurídicas en cuaa 

to a los bienes de loe c6~s. 
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4.3.- Patrimonio de familia 

Este r&gimen, representa una novedad para asegurar la prosper~ 

dad econ6mica del organismo familiar, esto es, para asegurar s la 

familia un patrimonio que debe constituir una salveci6n en caso de 

una contingencia adversa, y ciue, a diferencia de la dote, la cual 

cese con la disoluci6n del matrimonio, debe perdurar aun deepuáe 

de tal disoluci6n hasta que loe hijos hayan alcanzado la mayoría -

de edad. 

Lo relativo al patrimonio ds familia ha sido tratado en otras 

legislaciones extranjeras, de.nominándose hoaestead en loe BstadolÍ 

Unidos de Norteam,rica, bene de familia en Brasil, hogar en Vena-

zuela, bien de famille en Prancia, casal de fBllilia en Portugal, -

heimstfttte o asilo de familia en Suiza y Alemania, T patrimonio de 

la familia en ..Sxico;;tienen, exceptuándose a •&xico (pues no se -

encuentra expresamente establecido en lee legislaciones relativas); 

prescindiendo de las diversidades existentes entre ellos, una fin!. 
lided común, que es la mejora y el desarrollo de la agricultura 

m4s bien que la tutela y la garantía de la familia; y si algunas 

de ellas tienen tambi'n en apariencia el fin de reforzar la fami-

lia, en realidad cumplen el fin de establecerla sobre el terreno -

que debe-cultivar para conseguir así que aqu&l rinda y produzca 
máe$66) 

166) CALERO, Gangi. "Derecho matrimonial". 
til!'lel Hern&ndez. Editorial Aguilar. 
Bspalla. 1960. pág. 390· 

Trad. del Italiano de 
la. B<U.oi6n. •adrid, 
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Bn €eneral, estos llamados patrimonios familiares están cons--

. tituidos por una casa de vivienda con una oequefla finca o por sólo 

la casa o por sólo la finca, y· son inalienables e inexpropiables -

por los acreedores. Así, por ejemplo, la homestea~ está constitui

da por una casa y por un fundo de valor no superior al fijado por 

la ley, aparte de los muebles, de los instrumentos de trabajo y de 

un determinado llÚIUero de animales. Sl concesionario está obligado 

a permanecer con familia propia por un ·periodo de cinco aflos en el 

tundo para cultivarlo, y en este periodo la homestead no puede ser 

ni enajenada ni sometida a vínculos a ravor de terceros. 'lranscu-

rr::l.do este periodo de tiempo el concesionario se convierte en pro

pietario del homeetead. Beta institución en los Bstados Unidos ha 

constituido un medio eficaz para poblar y hacer cultivar extensas 

zonas de terrenos incultos. 

Bn J'rancia el bien de famillie está constituido por una casa o 

por una casa con terrenos contiguos de valor no superior a una de

tenailllUla ouaa (40.000 francos) que estén ocupados 1 cultivados 

por la.familia a CUJ'O favor se ha hecho la concesión. !al bien no 

pueda ser hipotecado ni puede eer ambareado por loe acreedores del 

beneficiario; pero puede ser enajenado por el constituyente, el 

cual en ciertos caeos puede incluso -revocar le conetituci6n, aun 

cuando la familia concesionaria continúe subsistiendo en su unida<t.67) 

Bn ll&xico, ni la Consti tuci6n n1 la Ley Agraria contemplan .ex

preee11ente algo similar, pero podemos decir que, tácitamente sed,!· 

(67) OALBRO, tJen.<d.• ob. cit., pag. 390 
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be entender que de ecuerdo al derecho civil el patrimonio del cón

yuge (varón o mujer) adquirido durante el matrimonio formu parte 

de la sociedad conyugal oi bajo este r<lgimen celebraron el matrim2 

nio. 

Por otro lado, encontramos que lo relativo al matrimonio con 

separación de bienes ee encuentra expreerunente establecido en el 

artículo 78 de la derogada Ley de Reforma Agraria que a la letra 

dices 

"ARTICULO 78,- Queda nrohibido el acaparamiento de unid!. 
dee de dotación por una eola persona. Sin embargo, cuan
do un ejidatario contraiga matrimonio o haga vida mari
tal con una mujer que disfrute de unidad de dotación, ee 

respetará la que corresponda a cada uno. 

Para loe efectos de derechos agrarios, el matrimonio 
ee entenderá celebrado bajo el regimen de separación de 
bienes• .C68) 

Analizando el artículo transcrito, observamos que ee presenta 

la siguiente situación plena de injusticias1 Si un ejidatario se -

casa o hace vida marital con una mujer durante alg\{n tiempo y la -

abandona con uno, dos o más hijos, la mujer que por el hecho del -

matrimonio o de la unión, no ha perdido su parcela ee queda con -

ella; !'ero con una familia que eoetene'r en tanto que el hombre, a 

su vez, sigue disfrutando eu unidad de dotación; pero para el e6iO 

(G8 ) Ler Pederal de Reforma Agraria, ob. oit,, pág. 40 



96 

~s importante señalar que el matrimonio civil no es muy fre--

cuente entre los campesi~os y si de éste se derivan obligaciones -

del pedre para con los hijos y con eu c6nyuge cuando se disuelve -

el vínculo¡ en el caso de las uniones libres le eituac16n se com-

plica. Aun tratruidose de ~atrimonios legítimos, la mujer necesita

rá de abogados que no puede paFar pera obligar al padre de sus hi

jos, después del divorcio, s que coadyuve s su sostenimiento. 

Es importante mencionar que la nueva j_,,y .Agraria expedida en -

1992 por el Gobierno del Bjecútivo l'ederal, Licenciado Carlos Sali 

nas de Gortari, no contempla ningÚn aspecto relativo con la eepsr,!!,. 

ci6n de bienes en caso de que un ejidatario contraiga matrimonio o 

haaa vida marital con una mujer que disfrute .de una. unidad de dot,!!,_ 

ci6n. 
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La tierra dotada a una persona ejidataria solamente puede tran~ 

mitirse por sucesi6n o por medio de las privaciones o nuevas adju

dicaciones de derechos agrarios. 

La suoeei6n ejidal puede ser testamentaria o intestada. El pr.2_ 

capto 81 de la Ley Federal de Reforma Agraria, dispone que: 

"El ejidatario tiene la facultad de desiener a quien de
ba sucederle en sus derechos sobre la unidad de dotaci6n 
y en loe demás inherentes a su calidad de ejidatario de 
entre su c6nyuge e hijos y en defecto de ellos a la per
sona con la que h86" vida marital, que dependa econ6mic!!, 
mente de ,l. 

A falta de las nersonas anteriores el ejidatario for 
mulará una lista de-sucesión en la que consten loa nom= 
brea de las personas y el orden de preferencia oon1'orme 
al cual deba hacerse la adjudicaci6n de derechos ~ su fa 
llecimiento, siempre que tambi'n dependan econ6mioamente 
de &1•.(69) 

Ahora bien, en caso de que el ejidatario muera intestado el ª!: 

tículo 82 de la Ley l'ederal do Reforma Agraria, estableces 

( 69) Ley Federal de Reforma Agraria. ob. cit., pág. 40 
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"ARTICULO 82 .- Cuando el ejid.atario no haya hecho desig
nación de sucesores, o cuando ninpuno de los señalados -
pueda heredar por imposibilidad material o legal, los d.!!. 
rechoa agrarios se transmitirán de acuerdo con el aiguie~ 
te orden de preferencia: 

a).- Al cónyuge que sobreviva; 
b).- A la persona con la que hubiera hecho vida mari 

tal y procreara hijos; 
c).- A uno de loa hijos del ejidatario; 
d).- A la persona con la que hubiere hecho vida mar! 

tal durante los dos últimos afioe y 
e).- Cualquiera otra persona de las que dependan ec~ 

n6micamente de él. 

En los casos a que se refieren los inc190e b), c), y 
e), si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas 
con derechos a heredar, la aaamble& opinará qui~n de entre ellos 
debe ser el sucesor quedando a cargo de la Comisión Agraria llixta 
la reeoluoi6n defintiva que deberá emitir en el plazo de 30 días. 

Si ·dentro de loa 30 días siguientes a la resolución 
da la Comisión, el heredero renuncia formalmente a sus derechos, -
se procederá a hacer una nueva adjudicaci6n, ree~etando siempre el 
orden de preferencia establecido en este artículo.•(70) 

En el caso del articulo Bl, se cambia en materia agraria el 

principio de libertad de testar, esa libertad se le respeta al ej! 

datario relativamente, e6lo cuando no tiene mujer e hijos porque 

única11ente podrá de~ar su unidad de dotaci6n a alguna de las pera~ 

nas que dependan econ6micamente de él. Se considera que esa perso

na continuará explotando la parcela c¡ue es de lo que se trata para 

mantener la unidad del ejido y los intereses agrícolas del país. 

(70) Ley Pederal. de Refol'!l,a Agraria. ob. cit., pág. 4l 
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Si el ejidatario tiene mujer e hijos o hace vida marital con 

quien no se ha casado, eólo puede transmitir su unidad de dotación 

por herencia a cualquiera de estas personas, Ie. mujer y los hijos 

ayudan generalmente al ejidatario en el cultivo de BU parcela. En 

realidad, la propiedad ejidal desde la ~poca de la Colonia, es de 

carácter familiar, entonces se concedían tierras "a loe indios ca

bezas de familia". Pensamos que es a todas luces injusto que un 

ejidatario por desavenienciae con su mujer, o porque se diera el -

caso do que tuviera una amante, ~eHalara como hereaero a persona -

extrai!a dejando a BU familia en la completa miseria. 

En lo referente al artículo 82, observamos que el orden rigur~ 

eo que establece ¡iuede dar lugar a situaciones lamentables. Si un 

ejidatario abandona a su esposa sin divorciarse de ella, con la 

que no ha tenido familia y hace vida marital con otra mujer con la 

que procrea hijos, lo cual es un caso muy frecuente en el campo, y 

fallece sin haber hecho designación de sucesor, la unidad de do

tación le corresponderá a la mujer legítima y la concubina y loe -

hijos quedarán en la miseria no obstante que dependían económica

~ente de ~l y que tal vez durante afloe le ayudaron en el cultivo 

¡le la tierra. 

Por lo que hace al inciso c), que sefiala vagamente a "uno de -

los hijos del ejidatario" dará lugar a amargas controversias, a p~ 

aibles injusticias, porque no establece ningún criterio para la 

elección sino que en este y otros casos deja a la Asamblea General 

que opine quien debe suceder y que sea la Comisión .Agraria lllixta -

la que decida en definitiva. 
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Asimismo, el artículo 83 ee encuentra relacionado con la euce

si6n en materia agraria, a la letra establece: 

"ARTICULO 83.- En ningún caso se adjudicarán loe derechos 
a quienes ya disfruten de dotaci6n. Esta corresponderá -
en eu totalidad a un e6lo sucesor; pero en todos loe ca
eos en que se adjudiquen derechos agrarios por eucesi6n, 
el heredero estará obligado a sostener con loe productos 
de la unidad de dotaci6n e loe hijos menores que depen-
dían econ6micamente del ejidatario fallecido, hasta que 
cumplan 16 af!oe, salvo que estén totallllente incapacita-
dos, física o mentalmente para trabajar y a la D111jer le
gítima hasta su muerte o cambio de estado civil". {71) 

.&nali.,ando el artículo citado, observamos que puede dar lugar 

a situaciones como la siguientes fallece un ejidatario separado de 

su esposa legítima y que vive con una concubina con la que ha pro

creado hijos. Resulta que ei hereda la esposa está obligada a sos

tener a los hijos de la amante de su marido, No se toma en cuenta, 

además, que en la gran ma,yoría de loe caeos la unidad de dotaci6n, 

debido a la pulverizaoi6n de loe ejidos no pasa de una, de dos o -

de trae, cuando mucho de cuatro hectáreas y de tierras oaei siem-

pre de mala calidad con lae que ni el heredero J111ede sostenerse, -

menos aún aceptar la carga de atender a lae necesidades de otras 

persona.e. 

r...a diepoeioionee que se refieren a que "en nil18Ún caso se ad

judicarán loe derechos a quien ya disfruta de unidad de dotaci6n y 

que ésta corree~onderá en su totalidad a un e6lo sucesor", ea cer-

C7l) Ley 7ederal de Refonna Agrari~. ob, cit., pág. 41 
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tera. 

Asimismo, ea correcta la diapoaioi6n que establece que el eji~ 

datario no podrá fraccionar su parcela por disposición testamenta

ria entre !IUB herederos, se trata de avitar así la pulverizaci6n ~ 

de loa ejidos. En suma se trata de conservar la ~areola ejidal co

mo unidad econ6mice y familiar, 

La nueva Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la li'ed.!!. 

raci6n el día miércolee 26 de Pobrero de 1992, establece en rela-

ci6n a le suceai6n, lo siguientes 

"ARTICULO 17.- El ejidatario tiene la facultad de desig
nar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la par
cele y en loa demás inherentes a su calidad de ejidata~ 
rio, pera lo que bastará que el ejidatario formule una -
liste de aucesi6n en la que consten loe nombres de les -
personas y el orden de preferencia conforme el que deba 
hacerse la ad~udicaci6n de derechos a su fallecimiento, 
Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o 
concubinario en su caso, a uno de loa hijos, a uno de 
los ascendientes o e cualquier otra persone. 

la liste de sucesión deberá ser depositede en el Re
gistro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario pú
blico. Con les mismas formalidades podrá ser modificada 
por el propio ejidaterio, en cuyo oeso será válida la de 
fecha poeterior."(72) 

"ARTICULO 18,- Cuando el ejidaterio no haya hecho desig
naci6n de suoeaorea, o cuando nineuno de los seflaladoa -
en la liste de herederos pueda heredar por imposibilidad 
material o legal, los derechos agrarios se transmitirán 
de acuerdo con el siguiente orden de preferencial 

(72 ) Ley Asraria. Diario Oficial de la Pederaoi6n. 26 Pobrero de · 
1992. p6g. 12 
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1.- Al c6nyuge; 

11.- A la concubina o concubinario; 

111.- A uno de los hijos del ejidatario; 

IV.- A uno de sus ascendientes¡ y 

V.- A cualquier persona de lae que dependan econ6micameu 
te de ~l. 

Bn loe casos a que se re:N.eren las fracciones 111 1 IV y 
V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más 
personas con derecho de heredar, loe herederos gozarán -
de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para 
decidir quien de entre ellos, conservará loe derechos 
ejidales. En caso de que no se pueieren de acuerdo, el -
Tribunal .Agrario proveerá la venta de dichos derechos 
ejidales en subasta pública y repartirá el producto por 
partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. 
Bn caso de igualdad de posturas en la subasta, tendrá 
preferencia cualquiera de loe herederos". (73) 

"ARfICULO 19.- Cu~do no existan sucesores, el Tribunal 
.Agrario proveerá lo necesario para que se vendan loe de
rechos correspondientes al mejor postor, de entre loe 
ejidatarios y avecindados del núcleo de poblaci6n de que 
se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo 
de poblaci6n ejidal", (74) 

A continuaci6n analizaremos loe artículos citados, con respec

to a lo establecido en el artículo 17 podemos decir que• se despr~ 

<73 > Lez &graria. ob. cit., pág. 12 

<74 > !!?!!!.· pág; 12 
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tege a la familia cempeoina e incluso se omiten loa derechos que -

tiene la mujer de acuerdo al Código Civil. Al otorgarle la facul-

tad de designar sucesor sobre la parcela al ejidatario, formulando 

una lista en la que consten loa nombres de las personas y el orden 

de preferencia para hacerse la adjudicaci6n de derechos, y al set! 

bleceree que podrá designar al c6nyuge, a la concubina o concubin! 

rio en eu caso, a uno de los hijoo, a uno de los ascendientes o a 

cualquier otra persona; es notorio que no es obligatorio que la e~ 

posa sea la sucesora preferente, ~ues, de acuerdo al texto nuede 

ser sucesor preferente la cónyuge o cualquiera de lae personas no! 

bredae en el texto legal. Lo anterior, de acuerdo a nuestro punto 

de vista de ninguna manera ee correcto, pues, es la esposa la que 

durante toda su vida conyugal le ayuda al ajidaterio .a cultivar su 

parcela y a sostener a la familia; y no es justo que al falleci--

miento del ejidaterio una de lea personas desplace de eue derechos 

a la cónyuge del ejidatario. Lo anterior, traerá graves problemas 

en las familias campesinas. 

Entre otras situaciones que se pueden presentar ocasionado pr~ 

blemas familiares citaremos a las sii;uientea1 

a).- El ejidatario se casa bajo el régimen de sociedad -

conyugal y tiene hijos con su esposa, pero por otro lado, tiene 

una amante con la que procrea hijos y loe reconoce legalmente. Al 

fallecer formula una lista de sucesores designando sucesor profe-

rente a eu cónyuge, observemos que los hijos que dejó con su aman

te y loe cuales estaban legalmente reconocidos, quedan en el total 

desamparo. 
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b).- El ejidatario se casa bajo e1 r'gimen de 

sociedad conyuga1 y tiene hijos con BU esposa; por otr~ 1ado, tie

ne una amante y como fruto de eu releci6n nacen dos hijos y loe r~ 

conoce 1ega1mente. A1 fallecer formula una 1ieta de sucesores desi~ 

nando sucesor preferente a BU amante y en segundo lugar a uno de -

loe hijos de 6eta; ee obvio que la esposa sup6retite y loe hi~os 

de 6sta quedarán en e1 total desamparo. 

A todas luces es evidente que 1as anteriores disposiciones col!. 

tenidas en 1a nueva 1egielaci6n agraria, contravienen lo establee! 

do en relaci6n a la fami1ia, la cual es la base de toda 1a socie-

dad, y por lo tanto se deben respetar loe derechos de la c6~e 

como tal y de sus hijos. 

Ahora bien, por 1o que se refiere a loe art!cu1oe 18 y 19 pod~ 

aoe dec~r que son correctos, pues, eetab1ecen 1a orden de prefereB 

cia para designar sucesores, y le otorgan facu1tadee al Tribunal -

Superior Agrario para que se vendan los derechos agrarios en caso 

de no existir sucesores. 



4.5.- Bl derecho del.c6gyuge eup~retite para recibir. 
loe bienes del matrimonio. establecido en mate
ria civil 

~5 

lee personas que tienen derecho a la herencia legítima son en 

primer lugar loe descendientes 7 el c6nyuge, que juntos excluyen a 

los ascendientes 7 a todos loe parientes colaterales. 

A au vez, en el grupo de loe descendientes loe hijos excluyen 

a loe nietos; éstos a loe biRnietoe. Es decir, el pariente más pr~ 

ximo excluye al más lejano. Bn términos generales son llamados a -

la herencia los descendientes 7 el c6nyuge; loe ascendientes; loe 

colaterales hasta el cuarto grado; los hijos adoptivos 7 loe adop

tantes; la concubina en ciertos caeos y la Asistencia Pd.blica. 

Es necesario mencionar, que debido al objetivo de nuestra in~ 

veetigaci6n solamente haremos un estudio de lo relativo a la here~ 

cia del c6nyuge supérstite, por lo cual a continuaci6n citaremos 

los artículos que se encuentran relacionados con el temas 

".AR~ICULO 1624.- El c6nyuge ~ue sobrevive, concurriendo -
con descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si ~are
ca de bienes o loe que tiene al morir el autor de la 11Uce 
ei6n no igualan a la porci6n que a cada hijo debe corree: 
pender. Lo mismo se observará si concurre con hijos adop
tivos del autor de la herencia. 
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AR2ICULO 1625.- Bn el primer caso del artículo anterior, 
el cónyuge recibirá íntegra la porción eeftalada; en el -
segundo, sólo tendrá derecho de recibir lo que baste pa
ra igualar sus bienes con la porción mencionada. 

ARTICULO 1626.- Si el cónyuge que aobrevtve concurre con 
ascendientes, la herencia se diYidirá en dos partea il!,U!!. 
lee, de laa cuales una se aplicará al cónyuge 7 la otra 
a loe aeoendientee. 

AB.'!ICIJLO.- 1627.- Concurriendo el c6nyuge con uno o más 
her11Bnoa del autor de la eucesi6n, tendrá dos tercios de 
la herencia, 1 el tercio restante se aplioará al hermano 
o ae dividirá por partea iguales entre loe hermanos • 

.&RTIOULO 1628.- Bl c6117Uge reoibirá lae porciones que le 
corresponden cont'orme a loa dos art:Ículo11 anteriores, 

;:..anque. tenga bienes propios. 

ARTICULO 1629.- A ~alta de descendientes, ascendientes y 
hermanos, el c6~e sucederá en todos loe bienes". 

Oon el ob3eto de analizar loe artículos tranaoritoe, c~taremoa 

el siguiente e3e11J>lo1 

suponemos que el autor de la herencia dejó como.hi3oe a 1 y 2, 
que viven, son capaces de heredar 7 no han repudiado la herencia. 
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El autor de la herencia también dej6 padres que viven• 3 y 4; 

asimismo, deja hermanos 5 y 6. Recordemos que en éste caso hay c6n 

;n1ge aupérati te. 

a).- tienen derecho a heredar, excl117endo a los demás, -

loa dos hijos 1 y 2 y el c6n,yuge, teniendo éste Último el derecho 

de un hijo, esto ea, si carece de bienee o loe que tiene al morir 
el autor de la auceai6n no igualan a le porci6n que a cada hijo d~ 

be corresponder¡ 

. b).- Si el c6nyuge carece de bienes, recibiré íntegra la 

poroi6n aeftalRda, si loa que tiene no igualen ~·1a porci6n que a -

cada hijo debe corresponder, recibitt loa oue basten pare igualar 

dichos bienes; 

c).- S1 el c6nyugs supérstite concurre con 3 y 4 (padrea· 

del de cujus), le herencia ee repartiré en doe partes iguales, el 

50~ para el o6nyui;re y el otro 50% para loe aecendientee; 

d).- Concurriendo el c6nyuge con 5 y 6 (hermanos del de 

cujus), la herencia ee repartirá en tree partee ieualee, d'oe ter-

cios para el c6n,yuge y un tercio para loe dos hermanos; 

e).- Bl c6nyuge eupéretite recibiré eu herencia corres-
pondiente, aun en el caso de tener bienes propios; y 

t).- El o6n,yuge supérstite recibirá todos loe bienes en 

caso de no existir, ascendientes, descendientes o hermanos. 
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Tal es a grandes rasgos, lo relativo al derecho del c6nyuge 

aup6rstite de heredar lo• bienes del matrimonio que ce encuentra 

regulado por el C6digo Civil para el Distrito J'ederal en materia -

oolll11ny para toda la Repdblica en materia ~ederal. 
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4.6.- Propueate. de reformas 

Proponemos que el artículo 17 de la Ley Agraria vigente quede 

redactado en loe siguientes términos1 

"ARTICULO 17·- Bl e~idatario tiene le facultad de desig
nar a quien pueda sucederlo en sus dereohoe eobre 1a uni 
dad de dotacicSn 7 en· loe demás inherentes a eu calidad : 
de ejidetario, pero siempre que exista c6J11Uge supfreti
te, éste debe ser el sucesor preferente; 1e siguen los -
hijos 7 en defecto de las personas citadas, la persona 
con la que heca Tida lllLl'itel, siempre que dependa econcS
micamente de &l. A falte de las personas anteriores el -
ejidatario :formulan!: una lista de sucesores en la que 
consten los nombres de las personas y el orden de prefe
rencia conforme el cual deberá haoerae le edjudicecicSn · 
de derechos e su :fallecimiento, siempre que tembiln de-
pendan econcSmicamente de él. Bn todo caso, el heredero 
está obligado a proveer alimentos a loe :familiares o pe~ 
sonas que dependían del ejidatario fallecido. 

Podemos decir que, con el anterior texto se protege al patriml 

nio :familiar al restringir la facultad del ejidatario de designar 

heredero sólo entre las personas que dependen económicamente de él 

e imponiendo al sucesor ls cbligacicSn de proveer alimentos a loe -

familiares o personas que dependían económicamente del ejidatario 

fallecido, asimismo, pretendemos que se respeten loe derechos del-

06n7~ supérstite el establecerse que éste será el sucesor prefe

rente. 
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Una diferencia fundamental de nuestra propuesta con la Ley 

Agraria vigente en su artículo 17), consiste en que ésta deja 

en el desamparo a la familia y dependientes econ6mieos del ajida

tario fallecido. 

Por lo que hace al artículo 18, proponemos el siguiente texto: 

"ARTICULO 18.- Cuando el ejidatario no haya hacho deeig
naci6n de sucesores o cuando ninguno de los sefialadoe· 
pueda heredar por imposibilidad material o legal, loe d.!!. 
rechoe se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden 
de preferencia 1 

l.- Al c6nyuge que eobreviV!l¡ 

ll.- A la persona con la que hubiera hecho vida mBl'i tal:. 
y procreado hijos; 

111.- A uno de los hijos del ejidatario; 

IV.- A la persona con la que hubiera hecho vida marital 
durante loe dos últimos al!oe; y 

v.- A cualquier otra persona de las que dependían eco
ndmicamente de él. 

Bn loe caeos a que se refieren las :t'racoiones 11, 111, y 
V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o mds 
'personas con derecho a heredar, la .Asamblea decidirá 
quien entre ellas deberá ser euoesor, quedando a cargo -
del Tribllnal Agrario la resolucidn definitiva que deberá 
emitir en un plazo de 30 díes. Si dentro de loe 30 días 
siguientes a la resolución de la Comisi6n, el heredero -
renuncia formalmente a eus derechos se procederá a hacer 
una nueva edjudicaci6n, respetando siempre el orden de -
preferencia establecido en éste artículo. 



La diferencia del texto propuesto con la redacci6n del artícu

lo 18 de le Ley Agraria vi~ente es la sieuiente1 se sustituye le -

rx-acci6n 11 "A la concubina o concubinario" por "A la persona con 

la que hubiere hecho vida marital y procreado hijos", Se sustituye 

la fracci6n IV "A uno de sus ascendientes" por "A le persone con -

le que hubiere hecho vida marital durante los dos últimos aftos", 

Otra diferencia de gran importancia consiste en establecer que si 

al fallecimiento del ejidatario resultan dos o nms persones con d~ 

rechoe e heredar, la Asamblea decidir4 qui~n será el sucesor y ee 

procederá a hacer una nueva adjudiceci6n, respetando el arden de -

preferencia, Bl texto de la ley agraria vigente ordena que en caso 

de presentarse la anterior situaci6n, se proveerá a la venta de d! 

choe derechos ejideles en subasta p~blice y se repartirá el produ~ 

to por partee iguales entre las personas con derecho a heredar, 

Pensamos que el texto de la Ley Agraria vigente en el articulo 

que estamos analizando no es justo, :pues, al establecer la venta -

de la tierra para repartir el producto entre loe herederos priva a 

la familia, que dependía del ejidatario, de su medio de sustento. 

El artículo 19, deber.i quedar redactado en loe siguientes t~r

minoe 1 

"ARTICULO 1~·- Cuando no existan sucesores, loa· derechos 
sobre la tierra volver4n al núcleo de poblaci6n ejidal y 
le Asamblea reeolver4 su aaignaci6n o uso". 
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La diferencia t'Undamen:tal del texto que proponemos radica en -

el hecho que la Ley ·Aeraria vigente en su.artículo 19 se empeHa en 

convertir a la tierra en mercancía (establecescuando no existan s~ 

cesores, el !rribunal Agrario proveerá lo necesario para que se 

vendan los derechos correspondientes al mejor TIOstor); obse1'Vamos 

que el lema del caudillo del sur :&niliano Zapatas "Ie. tierra es de 

quien la trabaja", es sustituido por la nueva Ley Agraria por e1 -

lemas "JA tierra es de quien tiene dinero para comprarla". 

Tales eon a grandes resgos las propuestas de reformas que hac! 

mos, con el objetivo de proteger a la familia campesina y sobre t~ 

do hacer justicia a la muJer campesina y tenga sus derechos plenos 

como c6nyuge del ejidatario. 
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CONCWSIONBS 

PRillBB&.- La agricultura siempre ha estado presente en la avolu~ 
ci6n del hombre, observrunos que durante la sociedad primitiva la -
mujer E17Udaba al hombre en l.ae faenas agrícolas, a pesar de su im
portante awtilio, a la mujer no se le reconoci6 derecho alguno. 

SBOUllllt..- Durante loe primeros siglos de la :f'undaci6n de Roma, las 
al;feres no gozaron de nineún derecho, 7 BU eituaci6n era tan degr!!, 
dante como en Grecia, pero durante el Imperio ee le otorgaron ciet 
to• derechos coao el de heredar; pero siempre se l.e coneider6:· me-· 
nor de edad, por l.o que le era iaposible disponer de algo sin el. -
permiso da BU tutor. 

tilllCBBA,- Por l.o que se refiere a la lHad •edia, l.e mujer fue v!c
tilllB del seflor feudal.; en al8Unos pa!ses se le concedieron algunos 
derechos pero en otros no fue ea!. De ésta manera el casamiento de 
la mujer era decisi6n de los padres; en los trabajos no se les per 
ait!a tener igualdad con los hombres; se les dejaban loe más vile; 
7 peor retribuidos; la mujer casada lleYBbe una vida solitaria 7 -
oculta; le educaci6n para la mujer era mala. 

CUARfA.- Bl1 la época prehispánica las tribus de lo que era el te-
rri torio de lo que hoy llamamos lláxico, basaban su actividad prin
cipal en le agri-0ultura 7 las 11111jeres formaban parte en las labo-
res agr!oolae, siendo ell.as·lae que deshojaban lee mazoroae 7 lim
piaban el grano. Bn lo referente a au aspecto social, le participa 
ci6n de la mujer en las aotividades religiosas era my importente7 



QUINTA,- En la etapa Colonial, la mujer fue explotada en las mina~ 
y asimismo, fue objeto de repartici6n entre los encomenderos eepa
ftoles. Los reyes de Eepafta dictaron C~dulas para proter.er a la mu
jer en la Nueva Eepafla, ya fuera espaflola, mestiza, indígena; pod~ 
mos decir, que tales disposiciones no se cumplieron, pues iban en 
contra de loe intereses de las personas que tenían el poder pol!t1 
co y econ6mico. 

SEXTA.- Durante el porfiriato, la mujer campesina comparti6 la ái
tuaci6n de su compaftero, as! en la hacienda compart!a·la difícil -
eituaci6n econ6mica, Posteriormente, con la Constituci6n Pederal -
de 1917 ya se tome en cuenta a la mujer. Más adelante en las nor~
mas eeoundsriae ya se establecen derechos a favor de las mujereoo 

SEPTIMA,- De acuerdo a nueetro derecho positivo, el matrimonio es 
la f'orma legal de constituirse una familia por medio del vinculo -
jurídico que se establece entre dos personas de diferente sexo,que 
crea entre ellas una comunidad de vida total y permanente con dere 
chos y obligaciones recíprocos determinados por la propia ley. 

OCTAVA.- Los regímenes patrimonialeo del matrimonio son dos en nues 
tro derecho civil• eeparac16n de bienes y sociedad conyugal, En el
primer caso, cada c6nyuge es dueflo de sus propios bienes; en el ca 
so de la sociedad conyugal los c6nyuges son dueflos en común de loe 
bienes incluidos en dicha sociedad. De la combinaci&n de ambos re
r.!menes puede surgir un r~gimen mixto. 

NOVENA.- Do acuerdo a los ureceptos de los artículos 17 y 18 de la 
nueva Ley Agraria la sucesión ejidnl puede ser teAtamentnrin o in
testada. 
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DECillA.- Con el articulo 17 de la Ley Agraria vigente, se deja en 
el desamparo a la familia y a loe dependientes económicos del eji~ 
datario fallecido, para terminar ésta situación proponemos que di
cho articulo sea derogado y en su lugar se establezca el siguiente 
textos 

"ARTICULO 17.- El ejidatario tiene la facultad de desi~
nar a quien pueda sucederlo en sus derechos sobre la uni 
dad de dotación y en loa demás inherentes a su ca1idad : 
de ejidatario, pero siempre que exista cónyuge supérsti
te, éste debe ser el sucesor preferente; le siguen 1os 
hijos y en defecto de las pereonas citadas, la persona 
oon la que hega vida marital, siempre que dependa econó
micamente de él. A falta de las personas anteriores el -
ejidatario formulará una lista de sucesores en la que 
consten los nombres de las personas y el orden de prefe
rencia conforme al cual deberá hacerse la adjudioaci6n 
de derechos a su falleoimiento, siempre que también de
pendan económicamente de él, a> todo caso, el heredero 
está obligado a proveer alimentos a los fallliliares o per 
sones que dependían del ejidatario fallecido. -

La lista de sucesión deberá ser de~ositada en el Begis-
tro Agrario Nacional o protocolizada ante Notario PUbli
co. Con las mismas forma1idades podri ••r modificada por 
el propio ejidetario, en cuyo caso será vá1ida la de fe
cha· posterior", 

DBCilll-PRillBRA.- Para evi ter la venta de la tierra para repartir e1 
producto entre loe herederos privando a la ~amilia, que dependía -
del ejidatario, de su medio de sustente; además de reformar otras 
cuestiones también de gran importancia, prononemos una nueva redao 
ci6n al vigente artículo 18 de la Ley Agraria, siendo ésta la si-= 
guientel 

"ARTICULO 18.- Cuando el ejidatario no haya hecho deeig
naoi6n de·sucesorss o cuando ninguno de los sefta1ados 
pueda heredar por imposibilidad·material o legal, los d~ 
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rechos se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden 
de preferencias 

1.- Al cónyuge que sobreViva; 

11.- A la persona con la que hubiera hecho Vida marital 
y procreado hijos; 

111.- A uno de los hijos del ejidatario; 

IV.- A la persona con la que hubiera hecho vida marital 
durante los dos últimos aBos; y 

V.- A cualquier persona de las que dependían económic!. 
mente de él. 

En los casos aWlqllBse refieren las fracciones 11, 111, ~ 
V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o ..te 
personas con derecho a heredar, la Asamblea decidirá 
quien entre ellas deber& ser sucesor, quedando a cargo -
del 'fribunal Aerario la resolución definitiva que deberá 
emitir en un plazo de 30 días. Si dentro de los 30 días 
siguientes a la resolución de la Comisión, el heredero -
rel1U!lCia f oraalmente a eua derechos se procederá a hacer 
una nu.eva adjudicación, respetando siempre el orden de -
preferencia establecido en éste artículo". 

DaOillA-SEGIJNDj.,- Observamos que el artículo 19 de la Ley Agraria, 
estableoe tácitamente que la ·~ierra es de quien tiene dinero pera 
comprarla". Para terllinar con .Seta eituacicSn propone111oa una nueva 
redaoción, que ea la siguientes 

"AMICULO 19.- Ollendo no existan sucesores, los derechos 
sobre la tierra volTerán al ml.cleo de población ejidal ~ 
la Aa811lblea resolver4 su asignación o uso". 

Con lo anterior, volve111os al ideal del caudillo del SUr, lbi-

liano Zapata cuyo lema fue 1 •ra tierra es de quien la trabaja•. 
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