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I. 

Dl'llWDUCCION 

El elemento primordial que trataremos en este trabajo es 

la situaci6n de la MUJER desde el punto de vista jurídico en 

el Estado Mexicano. 

La MUJER en M~xico como en todo el mundo tuvo que luchar 

muy afanosamente para lograr la igualdad con los hombres, ya 

que ~stos reprimieron por muchos años, el impulso de desarro

llo que las MUJERES de todas las sociedades presentaron sie~ 

pre. 

En la actualidad no existe ninguna profesi6n, oficio, a~ 

te, deporte, ciencia, etc., que una MUJER preparada no reali

ce; todas las disciplinas que la humanidad ha desarrollado ya 

han sido conquistadas por el sexo d~bil -denominación err6nea 

que se ha manejado siempre- muy a pesar de la abundante po

blaci6n machista que aün existe en todas las sociedades. 

A la MUJER de la antiguedad se le encasillaba dentro del 

marco familiar, s6lo pod!a ser esposa, madre, hija, etc., p~ 

ro sin derecho a externar su opinión o participar en la vida 

diaria al mismo nivel que los hambres; trat!ndosele sianpre ~ 

mo individuo de segunda clase, 

La MUJER a diferencia del hombre tiene una amplia capa

cidad de organizaciOn, ya que ha demostrado que puede manejar 

correctamente todos los papeles que desempefia; ya sea el de 

madre, el de esposa, el de profesíonísta, el de ~íudadano re~ 
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pensable, el de integrante de una sociedad din&nica e incans~ 

ble, etc., y se da tiempo para conservar esa imagen femenina 

y delicada que la mujer de hoy conserva. 

Los hombres fácilmente tambi-én han reconocido que las MU 

JERES juegan un papel muy i'mpo%tante en nuestra sociedad, y lo 

vemos claramente en un dicho opular que díce: "DETAAS DE TODO 

GRAN HOMBRE EXISTE UNA GRAN MUJER"; y se decta 11 Detr!s 11
, Pº!. 

que no se le permit!a brillar por s! misma. 

Las ~fUJERES cansadas de que se les tratara de una forma 

tan despreciativa, decidieron organizarse y formar movimientos 

feministas para reclamar sus derechos, y lo lograron, ya que 

por su perseverancia obtuvieron el reconocimiento por parte 

de los hombres de su equiparaci6n con ellos. 

Actualmente la MUJER se desenvuelve en un mundo que la 

acepta y apoya, que le abre las puertas y que dentro de lo p~ 

sible la deja alcanzar objetivos sumamente ambiciosos para Mg 
JERES de otros tiempos. 

Aunque los hombres no quieran aceptarlo las MUJERES les 

han ganado la partida en muchos sentidos; tanto dentro como 

fuera del hogar, se han convertido en las nuevas Jefas, que~ 

mo cualquier hombre pueden exigir de sus subalternos discipli 

na y productividad, con la misma o más autoridad que cualqJier 

hombre¡ se han convertido en nuevas mujeres de empresa que pu~ 

den competir con cualquíera dentro del mundo de las finanzas; 

se han convertído en grandes m~dtcos que pueden realizar in

tervenciones quírQrgicas muy complícadas: se h_an convertido en 



III, 

brillantes Arquitectas que pueden llevar perfectamente una r~ 

laci6n de trabajo con sus colaboradores; se han convertido en 

Abogadas que sobresalen en toda la amplia gama que la abogac!a 

presenta; se han convertido en Fil5sofas, Periodistas, Taxis

tas, Enfermeras, Contadoras, Alptntstas, y en cualquier otra 

actividad que les haya ínteresado; corque al fin cuentan con 

la libertad y aceptaci6n necesaria para su pleno desarrollo -

profesional. 

Esperamos que en este trabajo se refleje la realidad que 

la MUJER mexicana vive y que sea un enfoque objetivo; de su 

situaci6n legal y estatal, 
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A, EL PJ\PEL DE J.A MUJER EN LA ll~S:l'ORU\ 

"En todos los tíempos y en todos los pafses la 'Rlujer ha 

sido considerada y tratada como una desgracíada esclava, sin 

derechos, stn representací6n, sin mas porvenír nt esperanza 

que morir sirviendo a un amo con el tttulo de esposo, a quien 

no ha tenido ella ni siquiera el derecho de elegir por ca~ 

pañero, 

Desde la cuna del g~nero humano hasta la presente ~poca, 

¿Qu~ ha sido y qu~ es la mujer en sociedad? Un ente desgraci~ 

do, No porque la naturaleza la haya hecho inferior al hombre, 

. sino porque ~ste, abusando de la fuerza, la ha sumergido en 

desp6tica servidumbre. 

La condici6n de la mujer en Oceania, en Asia y en Africa, 

es la mas depolorable, Allí es vendida como miserable merca~ 

era. En algunos puntos vive en una pris16n perpetua y si a~ 

guna vez cornete una falta, paga con la vida la infracción de 

la ley" . 1 ) 

Para comenzar el an&lisis hist6rico de la situac16n de la 

mujer, la dividiremos en 2 aspectos la Historia Mundial y la 

Historia Mexicana: 

Dentro del aspecto mundi:al "el predorni:nio del hombre en 

l} MONTERO, .. nali·a. La esclavi:h'tld de l.a "l!lUÍerf El. hijo del 
trabajo, F.dttorial GrÍj~Íbo, s. A., M@x co, 1985, Pág. 1. 
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la pareja esta presente a través de la historia. Asf lo o~ 

servamos en las culturas de la India, de Egipto o la'
1
Griega, 

o en las religiosas Judea crísttanas o Islámicas donde enco~ 

tramos mundos p~triarcales, con díoses masculinos, aan cuan-

do la figura de la madre amante no f~lte en nínguna de ellas, 

Desde hace muchos siglos la autoridad del marido fue d~ 

fendida en las principales escuelas filos6ticas de todos los 

siglos. SegOn la teorta de Aristdteles, es la naturaleza mi~ 

ma de uno y otro sexo la que concede la autoridad del var6n. 

El hombre, salvo algunas excepciones contrarias a la natura-

leza, es llamado a mandar mas bien que la mujer ..• la fuerza 

del hombre estriba en el mando; la de la mujer, en la sumi-

siOn. 

El mismo Platón, considerado por algunos como precursor 

del femint:smo en razón al buen concepto que ten.fa de la mujer, 

no se pudo substraer de ese pensamiento griego, reflejando -

con fidelidad en estas palabras del di4logo de .Man6n 11 ¿Quie

res conocer en qu~ consiste la virtud de una mujer? Es fácil 

definirla. El deber de una mujer consiste en gobernar bien 

su casa, vigilar todo lo anterior y estar sometida a su ma

rido". 

Salvo el supuesto per!odo matriarcal, los autores af ir

man que desde las primeras sociedades que encontramos sobre 

la tierra las mujeres viven en una s~tuacíón de inferioridad 

y dependencia con relación a los hambres. Son consideradas 
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como menores de edad. En la sociedad barbara se compran, C~ 

mo se compra un animal. Es propíedad del padre y·m4s tarde lo 

ser:\ de su marido, quien podr! repudiarla fS.ci:.lmente cuando 

quiera otra esposa. La mujer sOlo existe como procreadora P! 

ra traer hijos al mundo. Carece de capacidad para la admini~ 

tración de sus bienes, 

La aparicíón del Cristíanismo supone un primer momento -

de dignificaciOn de la mujer. Esta nueva religi6nviene a tran~ 

fonnar todos los valores tradicionales, a instaurar nuevas r~ 

laciones entre los hombres al cambiar la multiplicidad de di~ 

ses dom~sticos griegos y romanos, por la concepciOn cristiana 

de un Dios coman a todos los nacidos, El mensaje evang~lico 

de amor, de igualdad, de compañerismo, va a constituir desde 

su nacimiento para la civilizaciOn occidental un foco de ref~ 

rencia que no se extinguira nunca, y que hace afirmar a las 

feministas católicas que Jesucristo fue el primer varón femi

nista de la historia, 

Sin embargo, la tradici6n patriarcal en la que el cristi~ 

nismo se enmarca es muy poderosa, y San Pablo es incapaz de 

liberarse de su mentalidad Judta y sus argumentos t!picamen~ 

te rabinicos. Se hara recaer la responsabilidad del pecado 

original sobre la mujer como tentadora y corruptora que ma~ 

char4 su condicíOn femenina. Podemos señalar que la Iglesia 

CatOlica, no obstante lo anteri'Or, nunca ha deja~ de se.r miin~ 

teinente ~asculina cano reflejo de la misma sociedad en que -

vive. ·La Iglesia vive en el mundo y es :tnUuenc:tada por ~te. 
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Ast, el ideal cristiano de la esposa en San Pablo, se asemeja 

en mucho al ideal hel~nico y romano. El mensaje evangélico .... 

est§ afin por vivirse para suavízar la gran ínf luencia mascul! 

na en la Iglesia. 

11 El Cristianismo !undO el matrimonio sobre la base .de 

igualdadr hizo de ~1 una sociedad, una personalidad, una aso

ciaci6n de tan estrechos lazos que los cOnyuges funden sus vi 

das en una superior unidad, En esta asocíaciOn tan íntima de 

cuerpos y de almas, no puede ni debe hablarse de un predomi-

nio de una voluntad de una persona sobre otra, del marido s2 

bre la mujer, pues en el Cristianismo se habla de que no son 

ya dos sino una sola indivisible carne o voluntad". 2 ) 

La EDAD MEDIA introducirá un nuevo elemento en las rela 

cienes de la pareja. Nos referimos al amor cort~s que supone 

una nueva actitud del varón con respecto a la mujer, aunque -

sigue considerSndose radicalmente distinta al varón, ya no se 

le considerará muy inferior. Entre la aristocracia y los e~ 

balleros llegará a ser digna de amor y de respeto como una cx:>n 

cepci6n novelesca de la vida, y pretenden distinguirse del co 

man del pueblo, donde las parejas no han variado de lo expue~ 

to hasta este punto. En esta ~poca no encontramos aQn una b!!_ 

se sólida para edificar las nuevas relaciones entre los sexos. 

2) CASTAN TOBENAS, J,, La crtsts del Matz-i:monto, Hijos de 
Reus Editores, Madrid 19.14, .Pág. 205, 
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Fue una época galante, con ciertos atisbos de culto a la 

mujer, pero la sumisiOn conttnu6 aan cuando bellamente disfr~ 

zada segQn afirma Adela BellOn, Lo cierto es que entonces en 

las actividades de la vida la mujer estuvo ausente como clase. 

La relación hombre-mujer dentro de la cual tiene que l~ 

grarse la armonta del matrimonio, no ex:.Cstí6; hoy dif.tci'lmen

te existe, ann cuando ha mejorado mucho. 

Como hemos visto las causas con complejas y Luis Vela ~ 

tiene que no existió esa armonta "porque desde el principio 

el varón se 'OBJETIVO' de tal manera que entonces, como la r~ 

laciOn es perfectamente rec!proca oblig6 a la mujer a 'subje

tivarse' ". Al decir que el hombre se objetiv6, expresa que 

éste se hizo dueño del mundo externo, del mundo social, de los 

negocios, de la pol1tica, de lo internacional y ésto lo hizo 

a su manera masculina. "En su afán de vivir con plenitud esa 

bojetivaci6n, ese adueñarse del mundo externo, social, cuando 

~l pensaba algo su pensamiento, su verdad, no era la opinión 

de un hombre sobre una cosa, sino la verda1 y cuando ~l expr~ 

saba lo que opinaba como verdad, cano Qnica verdad práctica, 

la discrepancia de la mujer suponta para ~l un 'no hay quien 

os entienda a las mujeres, sois incomprensibles, sois un mis

terio' 11
• Y ellas podrfan responder: Pero ¿por qu~?, ¿por qué 

no coincido con tu punto de vtsta?.,, 3 l 

3) Antro o1o ta actual en el l1atrb1onio Psicolo ta Relacio
na en la Pamilia Matrimonio Civil Can nlco. Servicio -
~ial del Arzobispado, Madrid 1 1977. p 9. 70, 
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El mismo autor señala que las consecuencias son o fueron 

much1simo mayores en el orden de la prdctica. 

En el orden interno el hombre decid!a algo y esa decisi6n 

no admitta r~plica, no hab!a diálogo posible, era una imposi

ciOn, era la ley porque él era el an~co dotado para resolver 

todas las cosas del mundo. 

Agrega que el hombre, al apoderarse. o identíficar la ve! 

dad objetiva con su verdad, y las decisiones con la verdad pr~s 

tica, trat6 de justificar, de ligitimar su acción e~terna y su 

imposici6n con la autoridad, con el Derecho, etc. Y por ese 

camino por ejemplo, se explica el que las profesiones o los 

cargos sociales, especialmente vinculados a un tipo de autori 

dad y a un prestigio especial, estaban totalmente velados a las 

mujeres. 

¿Y qué ocurri6 entonces con la mujer? Como no pudo rea

lizarse rn§s que dentro de la relaci6n permitida, ella se sub

jetiv6, es decir, tuvo que interiorizarse de tal manera que se 

hizo como la dueña privilegiada de ese mundo interior que es 

la casa y la atenci6n de los hijos: "se dot6 espec!ficamente 

para la institución, sobre todo de tipo. emocional, amoroso, -

para ser sutil!sima, verdaderamente sagaces y certeras 11
, se e~ 

pecializ6 para una comprensi6n muy grande, para un ensanchamie~ 

to de su coraz6n, para un mundo interno especialmente rico, con 

algo que atrajo que es la ratz de muchtsi:mos conflictos fami

liares; es decir, la dificultad de que se acomodo cuando cul

turalmente han ido por caminos dtversos. 
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En esta terma se pretende, antropol6gícamente, presentar 

la stntesis de lo ocurrido en la pareja humana, explicando el 

·por qué de esa dtvisi6n de lo que debe integrarse, y por qué 

disgregaci6n de lo que debe permanecer uni'c~o, participando ~ 

bes en lo externo y en lo interno. 

Desde el siglo xvrrr aparece la mujer en el mundo labo

ral, pero siempre desempeñando oficios de peonaje o similares. 

No se podta hablar de una pro!esiOn femenina, ni confundir el 

trabajo de la mujer con promoci6n profesional. 

Segan Alain Decaus 11 la historia de los derechos de la mu 

jer han sufrido dos grandes etapas que se podrían dividir: 

a) Sumisi6n. 

bl Rebeldta. 

Hasta el siglo XVII se puede señalar que la mujer vive -

en una clarísima posición de sumisi6n, sin derechos que la a~ 

yen ni leyes que la respalden. 

La filosofía del siglo XVIII fue la primera en tomar p~ 

siciones contra la autoridad del marido. Todas las quejas fo.E. 

muladas por los feministas modernos contra la autoridad mar~ 

tal, se encuentran ya en esa ~poca, en la voz fenune bajo la 

firma del caballero Jancourt, 

Rousseau no llegO a profesar con firmesa la doctrina de 

la igualdad de los sexos; tan pronto se lee en el EMILIO que 

"cada uno de los esposos debe stempre ser dueño de su perso-
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nan, cano que la "mujer esta hecha sobre todo para agradar al 

hombre. Quien verdaderamente inicil5 la campaf\a en favor de la 

liberaciOn femenina fue Condorcet; po~ su parte Cambaceres en 

un proyecto del C6digo Civil presentado en 1793 introduc!a la 

igualdad completa de los dos esposos, adn en cuanto a la adtrs! 

nistraciOn de sus bienes, al:>andonando la autoridad marital por 

considerarla "creací6n de los gol:>íernos despOticos". 

Napole6n que impuso su pensamiento en la sociedad de su 

~poca, transmiti6 sus ideas poco favorables a la mujer al C~ 

digo Civil franc~s de 1804 al que dil5 su nombre. La mujer se 

consideraba mSs como una cosa. 

Esta opini5n influy6 en el C5digo Civil, como se expres4 

el que en su artículo 213 dec!a: "El marido debe protecci6n 

a su mujer; la mujer debe obediencia a su marido. 11 Portalis, 

en la exposici5n de motivos que precede al e .e., pretend!er di:!_ 

culpar la crudeza de su redacción y estimaba que lo consigna

do en el c6digo no significaba 11 inferioridad de la mujer, si~ 

ple diferencia de aptitudes y, por ende, de los deberes; nin

gQn cónyuge tiene derecho sobre el otro; ambos tienen deberes; 

el del varón el de proteger a la mujer; ~sta el de obedecer -

al marido 11
• 

Es de notarse que el C5digo de NapoleOn no expresa a t!

tulo de qui! consíderací!ln la mujer obedec1a al marido, a1ln ~ 

do de su letra se deduce que debe obedtencta porque necesita 

proteccien, porque es inferior en los aspectos f!sicos e int~ 

lectual para reqír,.., por sl misma, 
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Napole6n tenia la idea de que el mat~bnonio consistta en 

la posestOn legal de una 1TlUjer por un hanbre, como se despre!!. 

de de la exposícídn que hacfa Thibaudeau, en la página 426 de 

las memorias sobre el Consulado, al 'eñ~lar lo que Bonaparte 

expreso al Consejo de Estado: "la natuxaleza ha hecho de nue!!_ 

tras mujeres nuestras esclavas. El martdo tiene derecho de d!:_ 

.cir a su mujer; Señora, no saldr@is, no ir@is a la comedia, no 

ver~is a tal o cual persona; es decir, Sefiora, me pertenec€!is 

en cuerpo y alma". 4 } 

El siglo XIX fue fecundo en ataques a la autoridad del~ 

rido. En Francia, Laboulaye, Richer, Legouve y otros muchos 

autores llevaron a cabo enf!rgica propaganda en favor de la E!l\a!}. 

cipaci6n dom~stica de la mujer. J. Castan Tobeñas nos expre

sa que un comit~ privado constitufdo en 1866 para la revisión 

del COdigo Civil, acepto la propuesta hecha por Elnilio llccolas 

de suprimir el arttculo 213, que prescribe el deber de obedi~ 

cia marital. El congreso de 1900 sobre la condición y derechos 

de la mujer, votO a propuestas de M. de Gerlach, la supresi6n 

de todos los textos de la ley que consagran la sumisión de la 

mujer al marido, y M. de Foyer segan describe J, Castan Tobe-

ñas, que fue uno de los oradores m4s aplaudidos, declaro sin 

embajes: "Nosotros tenemos que asegurar la abdicación de este 

rey conyugal que es el marido y el advenimiento de esta cíUd!:_ 

41 MAGALLON IBARRA 1 Mar.to J., El matrimonto Sacra~ento, Con
trato, :rnstitue.t8n·, Edito%iai Tipogrlflea Mexíc"na, Mlx.tco 
Í96S, Plg, 270. 
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dana que es la mujer; en una palabra, tenemos que hacer del~ 

tri"monio una rep1l01ica 0 • 

En Italia, las señoras Anna Mozzoni y Malvina Frank cen~ 

suraron el derecho matrtmonial moderno, q~eriendo una y la otra 

abolir la idea de superioridad que constderaba al marído Jefe 

de familia. 

En España no hubo un verdadero movimiento feminista, s~ 

90n expresa J. Castán Tobeñas. 

Alemania no se dej6 arrastrar a la pasi6n francesa, y s~ 

lo m!s tarde Luis Buehner se ocup6 del aspecto dom~stico, y~ 

c1a que el matrimonio actual era una instituci6n regida por 

viejos principios de despotismo que dominaron durante algOn 

tiempo en la Iglesia y en el Estadoi agregaba que casarse si~ 

nificaba, p~ra la mujer, dejarse vender cano una mercanc!a. -

Añad1a Buchner que la emancipaci6n de la mujer debe hacerse 1f. 

bre e independiente, mediante el trabajo e instrucci6n. 

En Inglaterra, Stuard Mill, hizo un cuadro muy desfavor~ 

ble sobre las condiciones matrimoniales de la ~poca, señalan

do la verdadera tiran!a marital, y pregonizando la igualdad.de 

los c6nyuges como el ordenamiento m~s sabio y equitativo en~ 

trimon:io, 

Aparecer~n las sufragtstas que lucharon de modo violento 

por los derechos civiles, A ellas se unieron escrttores como 

Mill, quienes alentaron estos mov.imtentos. AOn cu~ndo el e~ 
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mino fue muy lento, podrfa dectrse que se habta tntctado la 

marcha. En la teorta se ha cons~qui:'do ~astante, pero en la 

pr!ctica existen muchas lagunas que faltan por llenar. Una c~ 

sa es que se decrete la igualdad de derechos, y otra que se 

acepte por el hOlllbre, para lo cual de requtere campañas de 

promocten y educac1en, 51 

8. EL DESARROLLO DE LA MUJER EN EL ESTADO MEltJ:CJ\llO 

El padre es ra!z y base de la familia, dice el texto a~ 

teca de Sahagttn, y en efecto todo el orden social azteca de~ 

cansa en concepciones patrilineales. La mujer, al casarse, 

pasaba de su propio Calpulli al de su marido, y al enviudar 

con hijos, se casaba generalmente con ella el hermano del -

muerto, de por st lugarteniente del padre; sólo los hijos va

rones, no las hijas, ten1an derecho a la herencia (o, en caso 

de no haber hijos, el hermano del padre), pues la localización 

de los calpullis no hubiera podido mantenerse de otra manera. 
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El adulterio s6lo era punible si era cometido por la m!!. 

jer, lo cual tmobién refleja la ideologfa patrtlineal. La a~ 

ti;ua exo;antia de los clanes -es dectr, que todo miembro de 

un calpull1 debta tratar de casarse con una mu~er de un calp!!. 

111 dtst1nto al !11lyo- se habfa conservado ciertamente desde 

tiempos de la or;an1~aci6n en clanes, pero se consideraba ya 

sOlo COl'Q.O una costumbre consagrada por, la tradici6n. En e~ 

bio, eran estrictamente prohibidos entre los aztecas los matr!. 
monios entre parientes consangutneos, y tarnbi€n entre padras

tros e hijastros, suegros y nueras, etc., mientras que en las 

casas de los pr!ncipes mixtecas los matrimonios entre hellMilos 

eran tan frecuentes como entre los incas peruanos o entre los 

faraones. 

La petici6n de mano partía de la familia del joven, y p~ 

ra ello se servta de las mujeres m~s viejas de l~ parentela; 

para el matrimonio era necesario el consentimiento de ambas 

familias y, cuando se trataba de j6venes residentes en la c~ 

sa de solteros, el permiso del presidente de ésta. 

La novia era llevada a cuestas, por una mujer de edad, -

hasta la casa del novio, con un s~quito de 9ente que lleuaba 

antorchas; la joven pareja se colocaba en un petate frente al 

hogar saqrado donde se les ataban las puntas de sus vestidos. 

Despu!s cC1Ufan y bebian juntos, y eran instruidos por dos a~ 

etanos y anc!anas de los deberes Mat%i:montales; pero ten1an -

que esperar cuatro dfas mAs, dedtcados a ejercicios religiOISOs, 

antes de poder coha~ttar por primera vez. Por razones econO-
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micas, s61o los ~iernbros de las clases superiores podfan per

mit~rse el lujo de tener varías esposas o concubinas. Estas 

n1timas eran a ~enudo hijas deniacehuallis, que consideraban 

un honor que sus hijas fueran admitidas en el harén del rey o 

de al9rtn noble, y se dístinguen claramente de las prostitutas 

profesionales. 

Segan relatos de los informantes aztecas de Sahagan, el 

amor venal era bastante frecuente en las ricas ciudades del v~ 

lle de M~ico. Hablaban de las prostitutas (ahuianime} que se 

paseaban, obsenamente maquilladas y vestidas, can gestos gro

seros, cerca del lago, en las calles y en los mercados, sin t!,_ 

ner hogar en ninguna parte; tambi~n hablaban de alcalroetes pr~ 

fesionales y de homosexuales (cuilonil que imitaban a las rn~ 

jeres y hablaban como ellas. 

En el Códice Mendoza se describe una boda, en la que b~ 

sarnos nuestra exposici6n, precedida de una serte de im~genes 

que muestran el desarrollo de niños y niñas desde su nacimie~ 

to, pasando por la educaci6n paternal, hasta su pubertad. El 

recién nacido era atado sobre una cuna, la cual consistía en 

una tabla rectangular provista de un arco para proteger la ca 
beza de 1 niño, parecida a la usada entre los 1nd!genas del e~ 

te de Norteamér~ca. 

El dta del nacimiento o el siguiente, cuando aqu~l era de 

mal aguero, el niño era en c~erto·modo bautizado por la com~ 

drona; ésta dici~ndo oraciones, lavaba al reci~n nacido, en 

una palangana puesta sobre un petste en el patío de los. padres, 
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mientras tres muchachas anunciaban el nai¡bre del niño p.re<JOflá!!. 

dolo por las calles de la ciudad¡ la Ca!Jadrona enterraba el -

cordOn WQbilical -junto con ~iniaturas de armas e instrumen

tos si era varOn, o con miniaturas de utencilios.dORIAsticos ail 

caso de sl!r nifia- en.el sitio de sus acttvídades futuras (es 

decir, en un campo de batalla en caso del niño¡ en la casa jlJ!!. 

to al hogar en el caso de la niña). 

El nombre del reciAn na,<;'ido s~. tomaba del calenda_rio, de 

alguna peculiaridad del niño o ·d~ ~}gtln acontecimiento e5P!JCiaL 

que se hibiera produci4o en aqu~lla fecha. Los varones rec!, 

btan por lo general naabres de anilllales, las mujeres nombres 

de flores, destinados a ga.narles· el favor de alguna deida~ o 

de algtln esp!ritu guardlan. 

se sobrentiende qYe la Ktujer n.ct ten!a derechos igual!ls· .a 

· los del hombre en esta cultura enteramente masculina. Se le 

exig1a castidad prematrimonial y fidelidad conyugal (que no se 

ped1an al hombrel1 sus actividades se reduc!an, salvo las de 

solicitante matrimonial, comadrona y curandera, a las :de la 

casa y la educación de las hijas¡ y era respetadas menos en su 

calidad de compañera del hombre que en la de madre de sus h~ 

jos, 

Hay que hacer notar aqu1 el hecho de que la mujer muerta 

de parto recib1a los mismos honores funerarios que el guerre 

ro caido durante la captura de un enemigo; su alllla sub!a al 

cielo, igual que la del guerrero, hacia el dios del sol, en vez 
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de desaparecer sin gloria en el infrllJQundo, c01110 las de los 

demils muertos, 

El111tSl'llo hecho expltca el grtto protertdo por la cC111adr~ 

na, tdl!nttco al grtto de un guexrero cu1111do tomab<1 un prtst~ 

nero, y las dulces palabras que dírigfa 1<1 cC111adrona a la m~ 

jer111uerta de parto en su calidad de represent<1nte terrenal 

de la díosa del parto, como si fuera su propia hija: •oscura 

pluma preciosa, avecilla de mi nido, mujer !guila (guerrera), 

pequeftita, palomita, hijita m!a ,,, Te has vuelto c0111pañera 

de tu madre, la princesa y guerrera Cichuac6atl - Quilaztli -

(diosa de la tierra y del parto)•, 

Claro esta que esto dista mucho del matriarcado, en favor 

de una existencia anterior hablan varios indicios: la alta v~ 

neracten de las diosas de la tierra y de la vegetación en las 

ciudades m4s antiguas del valle de M@xico, y el hecho de que 

la Historia de los Reinos habla de tres ocasiones de mujeres 

que heredaron la dignidad de soberanas en la antigua ciudad 

chichimeca de cuauhtitlan. 

Tambi@n entre los mixtecas aparece haber existido el m~ 

trilinealismo en tiempos primitivos, ya que la sangre real era 

heredada originalmente por parto de la madre, Pero en tienp:is 

de la monarqu!a azteca no s6lo toda la vida pQblica y civil 

se encontraba bajo signo masculino: tambi@n la religi6n era 

dominado por b@licos dioses solares, 61 

61 KRICKEBERG, Walter, Las antiguas cult~ras Mexicanas, Edt~ 
torXal Fondo de Cultura Económica, M~xico, 1964, pft9s. 70-
74. 
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"Las-mujeres no estaban absol~tarnente exclutdas del sa

cerdocio; una niña, muy ¡loco ttempo despu~s de ventr al -mundo 

(a los veinte o cuarenta d!-aSl Podfa. seR p;i!esentada por su m! 

dre en el templo del barrio; el euacutllí .recibfa de manos de 

la madre un incensario y copal, lo cual sellaba una especie -

d~ canpramiso rec!proco. Pero s6lo cuando la niña se hab!a -

convertido en joven (Ichpochtli} la novicia entraba en el t~ 

plo y se le confer!a el tftulo de sacerdotiza (literalmente -

mujer-sacerdote, Cihuatlamacazq~i). Durante todo el tiempo -

que lo conservaba, estaba consagrada al celibato, pero podía 

muy bien casarse "si se le ped.1!a en matrimonio, si las pala-

bras estnban bien dichas, si los padres, las madres y los no 

tables estaban de acuerdo"; se celebraba entonces una cerero~ 

nia matrimonial particularmente solemne, despu~s de la cual 

dejaba el templo para encaminarse a su hogar. Sin embargo, -

parece que muchas preferían consagrarse definitivamente al s~ 

cerdocio. 7 ) 

En la historia de nuestro país, a partir del año 1810 ha~ 

ta nuestros d1as, podemos señalar tres grandes movimientos p~ 

pulares: LA INDEPENDENCIA, LA REFORMA y LA REl/OLUCION. 

Para obtener nuestra libertad, no solamente se unieron 

aquellos que deseaban la independencia pol1tica de nuestra p~ 

7 l COLMENA~ES, Ismael, "tal~, De Cuauht@moc a· Ju8rez , Y de, 
Cortés a Maxi1r1i1iano, Ediciones Quinto Sol. H@xico, 1986, 
Pog. 52. 
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tria con respecto a España, sino quer1an el establec!Tniento -

de un orden socíal diferente al que prevalect6 clurante los. 

tres siglos de rég.tmen colonial, 

En 1821, techa en qtte se consunt6 la ¡ndependencia, hasta 

el triunfo del Parttdo L~beral en 1857, se desarrollaron en 

nuestro pats hechos de gran ítnportancia que culminaron con las 

Leyes de Reforma, que daban el hombre derechos y libertades, 

pero que a la mujer la sometfan a la voluntad del ma~ido y a 

las normas del sistema social vi'gente. 

En ese año de 1821 un grupo de mujeres zacatecanas que ~ 

b!an parttcipado en la lucha por la Independencia en el norte 

del pats, exigieron a los gobernantes de la Provincia de Zac~ 

tecas que se les diera el trato de ciudadanas, ya que hab1an 

participado en igualdad de circunstancias que los hombres p~ 

ra alcanzar la Independencia. Asimismo, 51 mujeres represen

tantes de los diversos sectores, exigieron por escrito al Co~ 

greso Constituyente la igualdad de derechos políticos con los 

hombres. 

Posteriormente, el mencionado Partido Liberal, durante -

la dictadura de Don Porfirio o1az, hab!a establecido un gobie;: 

no democratice, otorgando igualdad al marído y a la mujer pa 

ra educar a sus hijos y para que ellas participaran en la v~ 

da socio-pol!tica del pats. 

Al terminar el tercer movimiento, que tue el Revolucion! 

rio, que cul.min6 con la expedici5n de nuestra Carta Magna o -
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Constitución de 1917, Don Venustiano Carranza dtct6 una Ley -

de Relaciones Familiares basadas en la iqualdad de derechos "" 

eré el hon!bre y la mujer. 81 

Y aquí no termina la lucha de las mujeres mex.tcanas para 

lograr su equíparacidn con los hambres, y siguen luchando ha~ 

ta que son escuchadas en las esteras gubernamentales y son por 

fin tomadas en cuenta como entes jur1dtcos iguales que a los 

demSs, pero ésta dltí:ma etapa la estudta~emos m!s adelante~ 

C. EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS ORGANISMOS Dl~C:rONl\LES 

El año más reconocido, principal e importante. de los ór

ganos internacionales es la Organizaei6n de las Nactones Un~ 

das {O.N.U.}, 

De los 6 Organos que componen la OrganizaciOn de las N! 

cienes Unidas existen 3 que se ocupan de la condic!6n jur!di

ca y social de la mujer y que comparten la responsabilidad de 

Bl HIDALGO DE GXLABERT, lfil.da. ~El ntov:bniento P'ementno en Mé
~· Editorial Cu~bre, Mex~co, 1975, Piqs~ 13~14. 
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trabajar a favor de la igualdad de derechos de hombres ym~ 

jeres, 

Los organismos a los que no~ refer1"nos son LA ASAMBLEA -

GENERAL, EL CONS&:l'O ECONOMICO Y SOCIAL y la SECRETARIA. 

La ASAMBLEA GENERAL dirige la obra de las Naciones Uni-

das en favor del respeto universal de los Derechos Humanos y 

libertades fundamentales. 9 1 

El CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL entre sus diversas funcio-

nes en relación al campo de la condición jur!dica y social de 

la mujer se encuentran los siguientes: 

* Fonnular recomendaciones que promuevan el respeto de 

los derechos h\.Ullanos y las libertades fundamentales. 

* Elaborar proyectos de tratados sobre materias de su 

canpetencia y en relación a la Asamblea General, etc. 

El Consejo tiene varias secciones en las que divide su 

trabajo, cuatro de ellas son de car~cter regional y se ocupan 

de los problemas de desarrollo econ6mico y social de Europa, 

Asia, Lejano Oriente, Africa y Am~rica Latina. 

Dentro de la SECRETARIA se encuenta la secci6n de la Co~ 

diciOn Jurfdica y Social de la mujer, que depende de la Dire~ 

ci6n de los Derechos Humanos, la cual se encarga de poner en 

9} Las Nactones Unidas los Derechos de la Mu er. Oficina ~ 

de Informaci n de la O,N,~., Nueva Yor , 9 Piq, 7. 
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pr!ctica los programas propuestos por la Comisión de la Con

dici6n Social y Jurfdica y aprobados por el Consejo, 

La COMISION DE Ll\ CONPICION JURIOICA Y SOCIAL DE LA MUJER 

fue creada por la Orqanízací6n de las Nactones Unidas el 21 

de.Junio de 1946, a ra~z de los princtpales or~an±smos inter

nacionales que luchan en favor de la mujer. 

"Está integrada por 18 Estados miembros elegidos por el 

Consejo Econ6rnico y Social. Estos estados no necesitan perte 

necer al Congreso, El mandato de los miembros durarS 3 años 

y es renovable. Asimismo la Comisión se renueva anualmente -

por tercios, y los Estados elegidos designan quienes los re-

presentarán en ese Organo, Los nombramientos y los casos de 

reelecci6n deben ser confirmados por el Consejo. 

La Canisi6n se reune 3 semanas al año, normalmente en N.le 

va York, a veces en Ginebra y excepcionalmente en alguno de los 

patses miembros que la hayan invitado para reunirse en su t~ 

rritorio".lO) 

También pueden asistir a estas reuniones los observadores 

de otros miembros de las Naciones Unidas aunque no pertenezcan 

a la Cornisi6n, como los organismos especializados de la Comi 

si6n Interamericana de la Mujer, y de los Organismos no gube~ 

namentales reconocidos con car&cter consultivo. 

10} OFICINA DE INFORMACION DE LA. O,N.u,, Op.; Cit,,, Pi9't e •. 
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El objetivo principal de la Comisi6n es tratar de obtener 

la igualdad de derechos entre el hombre y la mu~er, y los 111~ 

dios previstos de consulta y cooperacfOn entre las Nacíones -

Unidas, los organísmos especialtzados, la CarnístOn Interamer~ 

cana de la Mujer y las no gubernamentales Intern~ctonAles. 

Otro de los aspectos por el que la Comisi6n ha luchado -

arduamente son la igualdad de los de~echos pol!ticos, consid~ 

rándolos como el sine qua non de los demás, Para que la mujer 

logre la igualdad en lo civil, econOmico, social y educativo; 

es necesario que tenga participaci6n en todo lo referente a 

las reformas o midificaciones que se hagan a estos derechos, 

asimismo dando oportunidad a la mujer para que luche por la 

aplicaci6n de los mismos. 

Uno de sus mAs recientes logros es la Rat1f icaci6n de la 

Comisi6n sobre la eliminaci6n de todas las ref onnas de descri 

minaci6n contra la mujer. Igualmente contribuyó a la prepar~ 

ci6n del Año Internacional de la Mujer y del Plan de Acci6n 

que se formul6 durante la Conferencia en M~xico. 

En stntesis la Comisi6n sobre la Condici6n Jurfdica y s~ 

cial de la Mujer es el 6rgano creado por las Naciones Unidas, 

para que se encargue especfficamente del desarrollo y avance 

de la mujer a nivel global, Funci6n que ha venido desempefia~ 

do de manera efectiva desde su creaci6n, 

"••• La conciencia creciente de la necesidad imperiosa -

de asegurar una funci6n activa a la ·mujer, en su propio tnt~ 
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rés y en beneficio de toda la comunidad, explica la dectsi6n 

adoptada en 1972 por la Asamalea General de las Nacfones ·unt 
das, por :recomendacfOn de la Conu~st6n de la Condici:On Jur!d_!. 

ca y Social de la Mujer, de proclamar el año de 1975 como ARO 

rNTERNAClONAL DE LA MUJER, Este año estaba ded~cado a inte~ 

sif icar las medidas encausadas a promover la igualdad entre 

hombres y mujeres, asegu~ar la integraci6n plena de la mujer 

en el esfuerzo global en pro del desarrollo y capacitadas a -

la mujer para hacer una contribuci6n efectiva al mantenimien

to de la paz y la estabilidad mundiales", 11 l 

En 1974, el Consejo EconOtntcc y Social, bas~ndose en la 

resoluci6n d~ la Asamblea General, pidió al Secretario Gene-

ral de las ·Naciones Unidas, que convocara a una conferencia 

mundial como paso de las actividades del Año Internacion~l y 

que se le sometiera un programa de acci6n internacional. De 

acuerdo con esta decisión, se celebra la Conferencia Mundial 

del Año Internacional de la Mujer en México, o. F. bajo el p~ 

trocinio de las Naciones Unidas. 

Se lleva a cabo del 19 de Junio al 2 de Julio de 1975, y 

fue la primera Conferencia Internacional sobre los Derechos 

de la Mujer y su funcíOn en la Sociedad, Convocada por las~ 

cienes Unidas con el fin de que la Conferencia fuera lo re-

11) RAJAN HEiW~UN, I!!forllle sobre. ll\ C:onferen-c:ia 11tindt.a1 del 
Afio Internac1onat de la Mujer, Editorial Crisol Con~empo~ 
rineo, caraeAs Venezuela., """1"976. Pág. 1. 
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presentattva posible, se enviaron invitac1ones no solo a los 

Estados miembros, sino tambí~n a Estados que no son mtembros 

y algnn Movimiento ~e Lióe~aci6n Nacional, 

Se organizaron acti:vidades al margen de la Conferencia -

Oficial para que los Organl:smos P<!bltcos no c;ullern'llllentales.p!;_ 

dieran hacer su propia contríbuci6n a los debates, 

Asistieron mas de 1,000 delegados of~eia1es, de los CU~ 

les el 80% eran mujeres, procedentes de 133 paises. Otros paE, 

ticipantes eran representantes de 10 organizaciones íntergub&'

naJt1entales y 113 no gubernal!lentales, de 23 6rganos especiali

zados de las Naciones Un~das y de 8 Movimientos de Liberaci6n 

Nacional .. 

Surgi6 dentro de la Conferencia un aspecto que causa gran 

inter~s, que fue la decisi6n de las Naciones Untdas de lanzar 

un nuevo programa UN PLACER DE ACCION MUNDIAL para fortalecer 

los Derechos de la Mujer y la tunci6n de ~sta en la sociedad. 

El objetivo principal de la Conferencia era preparar un 

Plan de Acci6n Mundial, esta tarea fue encomendada a la prim~ 

ra. Comisión, la cual se ocup6 de cuestiones tales como los oE. 

jetivos del Año Internacional de la Mujer; la participaci6n -

de la Mujer en el fortalecimiento de la paz y la eliminaci6n 

de males; los obst4eulos que habta que superar para lograr la 

igualdad de derechos¡ los caJl)lltos actuales en la condiciOn ju 

rtdica y social y los fines de la mujer en el esfuerzo del d! 

sarrollo. 
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Las conclusiones de la segunda Comísi6n se tncorporaron 

en el Plan Mundial o se expresaron en resoluctones separadas, 

En esta ComistOn se trat~ron temas diversos relacionados 

exclusivamente a la. -mujer, haciendo h.i:ncapi·é def.tnitivo en la 

igualdad jurtdica y socíal, para lograr una mayor participa

ci5n en los distintos campos de acc~n, lo cua1 se consider6 

que se logr6 gracias a que nacían tiempos que ventan pro~~ 

do ciertos camb:tos que favorecieron estas reformas 

Al tenninar los debate3 de las 2 Comisiones, la Confere!!. 

cia aprob6 los siguientes documentos: 

l) Plan de AcciOn Mundial. 

2) La Declaraci6n, llamada la de Ml!xico. 

3) 54 Resoluciones mas, 

Existieron muchas diferencias de enfoque sobre todo en

tre los países en desarrollo y los subdesarrollados. Alqunas 

delegaciones dieron mayor importancia a las cuestiones soci~ 

les tales como la prestaci6n de mejores oportunidades de edu

caci6n, formaci6n profesional y empleo para la mujer y su pa~ 

tic1paci6n en la labor del desarrollo. Otra representact6n -

atribuy6 mayor importancia al ejercício por la mujer del po

der pol!tico, y a su actual participaciOn dentro de los órga

nos de gobierno y dem8s 6r~anos Oescentralízados y en las ca~ 

federaciones tnternacfonales sobre el manten:tm!ento de la pa~ 

desame y otras cuestiones stm.i laregt 

Pese a todas estas d.tterencías de opiniones en general. se 
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observo un ambiente de cooperaci6n para abordar de -manera un~ 

da y coordinada. la tarea orig.t:nal de mej0.r:ar la$ condiciones 

de la mujer en todo el mundo y pYanover asi:mtsmo sus derecbos 

y aspiraciones 1eg!t;t:mas, 

D. EL JllOVJJIIl!N'l'O DE LIBERACION FEMENDIA 

No podemos hablar de un movimiento femenino en M§xio:>.sin 

pensar en la egregia figura de Sor Juana Inés de la cruz,.qui~ 

se adelant6 a su ~poca revolucionando el pensamiento del si

glo XVII, dando matices diferentes a la idea de ernancipaci6n 

de la mujer. 

M!s tarde Doña Josefa Ort!z de Dom!nguez particip6 acti

vamente en la vida política de su tiempo, al igual que D:iia ~ 

riana Rodr!guez del Toro y Doña Antonia Nava de Catal3n,qu.ie

nes tuvieron una intluencia decisiva en la lucha por la Inde

pendencia, En esta etapa las mujeres participaron con igual

dad de peligros con el hombre y plantearon la necesidad de e~ 

tablecer la igualdad y el derecho al sufragio, 

Dolores Ji:m~nez de ~ro particíp6 en la lucha ~graria y 
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tambi@n fue colaboradora en varios peri6dicos revoluctonarios 

de la €poca, tanto en san Luis Potost como en la capital. Ella 

con Julieta Nava de Rutz S4nchez, In~s Malvaez y otras valie~ 

tes mujeres·fundaron la Sociedad Revolucíonarta Pemintsta 11~ 

rnada HrJAS DE CUAUHTEMOC, Esta arrojada mujer sufrt6 persec~ 

cienes- y carcel. 

En el año 1915, en plena revoluci6n, se efectu6 en Yuca

t!n el primer Congreso Feminista, posteriormente en Quer~taro, 

dos mujeres He:rmila Galindo y Edelmira Treja pidieron al Co~ 

9reso que el voto femenino fuera reconocido. 

Después de la Carta Magna de 1917 las mujeres se dieron 

cuenta que su lucha hab!a sido est~ril y que deb!an de seguir 

lidiando para alcanzar la plenitud de sus derechos. 

En 1919 se realiz6 el Congreso Feminista Mexicano y en 

1922, Felipe Carrillo Puerto logr6 que en Yucatán se concedí~ 

ra el sufragio a la mujer, siendo su hermana Elvía Carrillo -

Puerto la primera Diputada -cuyo caso fue motivo .de largos 

debates- y Rosita Torre G. la Primera Regidora. 

En 1923, el revolucionario Aurelio Manrique expídi6 un~ 

creta por el cual se concedta a la mujer potosina el derecho 

a votar y ser votada en las elecciones municipales. Por dec~ 

to del ll de mayo de l. 925, Chiapas otorg6 sus derechos c!vi:cos 

a la m11jer, 

En 1931 un grupo de mujeres encabezadas por l~ O:x:tora E!. 

ther Chapa, se present6 a demandar ~nte el Congreso la refo~ 
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ma al art1culo 34 -lo que hizo año tras afio~ con el objeto 

de que la mujer ejerctera sus derechos poltttco$ en igualdad 

con el hombre. 

El Movimiento fementno lleg6 a una efe:t'Vescencia poltti

ca abierta en el año de 1933·, en que se ¡>edta la igualdad p~ 

11tica, social y econOrnica de la mujer. Ya exist!an numerosos 

grupos organizados, entre ellos: el Centro Femenil Cultural de 

México, el Frente Unico Pro Derechos de la Mujer, la Confede

raci6n Nacional de Agrupaciones Magisteriales, las Mujeres R~ 

volucionarias de Tabasco, el Circuito Femenino de Occidente, 

el Circuito Femenino de Sonora, la Confederación Femenina de 

Chiapas, el Partido Comunista de M~ico, la Unión Racionalis

ta de veracruz, la Confederación Sindical Unitaria de M~xico, 

etc. 

El decenio comprendido entre 1935 y 1945 fue tal vez el 

periodo m!s importante del movimiento femenino, la lucha por 

la igualdad se extendi6 a nivel nacional, participaban con gran 

entusiasmo y total entrega el gremio de las maestras rurales, 

se sumaron a la lucha mujeres muy valiosas, 

En el bienio 1936-1938, estando Josefina Vicens al fren

te de la Secretaria Femenil del Parttdo Revolucionario Mexic~ 

no y las dirigentes del Frente Uníco Pro Derechos de la Muje~ 

se movilizaron en provincta para lograr la ref oona de las ~ 

tituciones de los estados de la fede2act6n en lo referente a 

la igualdad femenina y ast presionar al Congreso de la UniOn 

¡>ara que se reformara el arttculo 34 constitucional, 
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Casí un 90% se aceptO en las legislaturas locales la an

helada modificacidn, pero en el Congreso de la Unidn, a pesar 

de que la iniciattva fue planteada, el decreto no se ft.rrn6. 

As! vemos que las mtJjeres mextcanas aQn antes de tener 

el voto particXparon acti"vamente en pol!tica, como ya lo he

mos visto en la lucha por la Independencia. Tarnbi~n en la R~ 

voluci6n tuvieron parte activa tanando las armas para ·1uchar 

al lado del hombre. 

Estos hechos que hemos relatado demuestran histOricarnen

te el caracter y el valor de la mujer mexicana y esa trayect~ 

ria no puede desconocerse, ni mucho menos negarse. 

Hace ya medio siglo que el General Plutarco Elías calles 

en su declaración de principios dijo que lucharra por los d~ 

rechos de la mujer. En 1928 el C5digo Civil expedido por e~ 

te mandatario signific6 un adelanto en el proceso de igualdad 

jur!dica entre el hombre y la mujer. 

En 1929 el entonces Partido Nacional Revolucionario de

clar6 que estimularía el acceso de la mujer a la vida políti

ca del pa!s. En ese mismo año Chiapas, Sinaloa, Hidalgo y T~ 

maulipas fefonnaron su constituci6n local para darle oportuni 

dad a la mujer de participar en la vida c!vica de su entidad, 

En los años 1931 a 1934 fue creciendo el sufragismo fem~ 

nino hasta llegar a la creací6n del sector femenil del Parti

do Nacional Revolucionario, presídído por Doña Edelmira z. de 

Rojas, en el que un crecido n1lmero de mujeres iniciaron el m~ 
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vimiento de igualdad pol1tica y social. 

El 19 de noviembre de 1937 viene la iniciativa del ento~ 

ces Presidente General Lazara cardenas, quten el 26 de agosto 

de 1937 hab1a ammctado su visita a1 Puerto de Veracruz que en 

viar1a un proyecto de ley al Congreso pa~a realtzar un acto 

de estricta justicia y adelanto social, al conceder a la mujer 

sus derechos políticos. 

El Señor Presidente envi6 el lo. de septiembre de 1937 al 

Senado, junto con el Estatuto Jur1dico de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, el proyecto de reformas al artículo 34 

Constitucional, que determina la concesiOn del voto a la mu

jer, 

En dicho proyecto, como lo expres6 el Jefe de la Nación, 

en su memorable discurso del Puerto de Veracruz, se reconoce 

a la mujer capacidad ctvica para votar y ser votada en los pue.:! 

tos de elecci6n popular. 

La iniciativa del Señor Presidente se concreta s6lo a m~ 

dificar el texto del artículo mencionado, agreg~ndole breves 

palabras. 

Dicho docomento fue mandado imprimir por el Senado y tur 

nado a la comisi6n respectiva, la que present6 dictamen des

pu~s del estudio que se haga de la trascendental reforma. 

Cabe hacer notar que el general L!zaro C!rdenas Cllltlpli6 

con dos de los requisitos indispensables para pr0111ulgiu: una ley, 
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emiti6 el Decreto, lo mand6 a las Ci!maras pero faltO el dlti

mo detallea la publicaciOn en el Otario Oficial de dícho De-

creta. 

surge entonces una duda ¿Las Ctimaras no aprobaron ese D=._ 

creta? o ¿Hu.be neglígenc~a para la publicaciOn del mismo?, o 

¿Acaso fue el Congreso de la Unión el que tuvo temor del cr~ 

do religioso que predaninan en la mujer mexicana? 

Pero sea una cosa o la otra, lo Onico que cuenta es que 

al no haberse cumplido con los tres requisitos de ley, tal D~ 

creta se perdiO y la igualdad c!vica de la mujer volvi6 a ser 

solamente una utop1a, ya que la apreciaci6n equivocada de que 

el sufragio femenino benef iciar!a a una pol!tica conservadora, 

malogro el intento del General Cárdenas para conceder el voto 

federal a la mujer. 

Durante la campaña presidencial de Don Manuel Avila Cam~ 

cho, un grupo de mujeres constituy6 la Alianza Nacional Feme

nina, con los mismos fines de justicia para la mujer. 

Al iniciarse la campaña presidencial del Lic. Alernan Va! 

dAs, en los c!rculos femeninos volvi6 a surgir la esperanza de 

alcanzar la igualdad jur1dica y legal. 

As1 pues, conscientes del gran entus~asmo que había de~ 

pertado en el sector femenil la precandidatura del Lic. Miguel 

AlemAn y la buena voluntad que este ten1a para la resolucion 

integral de los problemas morales, sociales, econOmicos y po~ 

11ticos de la mujer mexicana, se proclamo para el dta 27 de 
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julio de 1945 un gran mitin de Unidad Femenina ~ro~Miguel Al~ 

mSn, acto encabezado por Aurora Fernandez, que a pesar de su 

juventud ya se perfilaba como una de las fi'guras mas relevan

tes del movimiento femenino. 

Ast, en la Arena M~ico, se efectu6 en esa fecha la pri

mera reuni6n de la mujer mexican.a, asistiendo varios miles de 

ellas a demostrar su simpat!a y adhesiOn hacía el candidato a 

la presidencia, quien en esa ocasión pronunci6 un sereno e i~ 

teresante discurso, dirigido a todas las feministas pertenecie!!_ 

tes a las diversas organizaciones de la capital. 

Uno de los pensamientos que destacan en este discurso es 

el que expuso el Lic. Alemán, cuando dijo: 11 ejemplarizada por 

las hero1nas de nuestra historia, la mujer mexicana ha sido -

tradicionalmente de reciedumbre c!vica, de fuerte patriotismo 

y, sin embargo, ha sabi:do mantener toda su prestancia 11
• 

El 30 de septiembre de 1945 el Lic. Alem~n hace saber su 

programa de gobierno, en el que en la parte relativa a la m~ 

jer se expresa en t~rminos muy parecidos a los expuestos. con 

anterioridad. De ~l subrayamos las palabras acerca de que su 

gobierno tomarla muy en cuenta a la mujer para el desempeño -

de puestos de responsabtlidad y cargos de elecci6n popular en 

los municipios, 

En este documento declara: "estamos en un momento htst6-

rico en el que se impone atirmativamente la conciencia de que 

todo carnbto, se transforma, evoluctona, se desarrolla y adelé\!!_ 
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ta en progreso. Es la vida en marcha. Y dentro de este cu~ 

drc, se crean nuevas condicíones para la mujer, en México co

mo en el resto del mundo". 

11 0eseamos y estimularemos la pa.rttctpaci:On de la mujer -

en las actividades que por ahora se consideran propias s61o 

del hombre, afirmanOo que, cuando esto suceda, por medio de su 

independencia econ!Smica, la mujer mexicana acrecentará sus ex 

celsas cualidades". 

"En la vida civil las mujeres gozan de una personalidad 

jur!dica igual a la del hombre; procuremos que esa personali

dad se desenvuelva, para que sea no sOlo una enunciaci6n le

gal, sino conjunta de actividades fecundas". 

Después de escasos tres meses, en su discurso leido ante 

el H. Congreso de la Uni6n, al hacerse cargo de la Primera M~ 

gistratura el lo. de diciembre de 1946, el Lic. Alema~ prese~ 

t6 nueve iniciativas de leyes, entre ellas la adici6n al art~ 

culo 115 de la Constituci6n para que la mujer pudiera en las 

elecciones municipales, votar y ser votada en igualdad de co~ 

diciones que los varones. 

El 10 de diciembre del 46, apenas unos dtas despu~s de~ 

ber rectbldo su alta investidttra, el voto femenino fue aprob~ 

do por el Senado, a trav~s de las refo1111as al articulo 115 de 

la Constituci6n. Con ellas se dt6 facultad a la mujer para -

participar en las elecciones municipales. 
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Mnchas mujeres se han preguntado el por qu§ el Presiden

te no concediO durante su período el voto total, pensarnos que 

la razón fue que dicho mandatarto no quizo acelerar precipit! 

damente la acci5n de la mujer, pense c¡ue h~bta c¡ue tr paco a 

poco, esperando a que ella tomara plena conciencta de sus re~ 

ponsabilidades. 

Lo que hay que tomar en consideraci6n, es el adelanto que 

ello signific6 en una ~poca en que todavía la mujer estaban -

aherrojadas detrás del dintel de su hogar, bajo la protecciOn 

y tutela de sus padres, hennanos y familiares. 

Lo más importante es que se propiciO un cambio de menta

lidad entre la juventud femenina de nuestro país y aOn entre 

los padres y familiares m~s conservadores. 

La brecha estaba abierta, no solamente en el campo de la 

política, sino también en el asistencial y diplom4tico, fue el 

antecedente en que se bas6 Don Adolfo Ruíz Cort1nes para con

ceder el voto a la mujer, el hist6rico d!a 2 de diciembre de 

1953, despu~s de que se lo pidieron insistentemente un 9rupo 

de mujeres, encabezadas por la Diputada Marcelina Galindo A!, 

ce. 

Durante el mandato del Lic. Adolfo LOpez Mateas, elegido 

ya con la participacten femenina en las urnas, Aste considero 

el aspecto posi:ti"vo y la forma en que hab.f:a desempeñado los ca.E_ 

ges anteriores y de.rnostr6 su confianza en la mujer, nombrando 

a la que serta la prbnera en desempeñar el cargo de Subsecre-
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taria de Estado Doña l\malia Caballero de Castillo Ledón, 

En el sexento de Gustavo o~az Ordaz, la mujer a los 18 

años (est<1ndo casadi>l y a 1os 21 (est:ando solteral podta eje10_ 

cer el sutr.,gto, ampliando aa! sus posibH:i:dades polft:i:cas, Eh 

la camara de Diputados aumentó el nllmero de curules para las 

mujeres, as! como los cargos dentro de las dependencias gu

bernamentales. 

No podemos tenninar este modesto estudi~ sin mencionar 

el sexenio del Lic. Echeverr!a, en el que se le di6 una esp~ 

cial importancia a la mujer y en el que se logra para México, 

la sede de la Conferencia Internacional de la Mujer (1975) • 

El Presidente promovió la reforma de varias leyes, para 

otorgar definitivamente la igualdad jur!dica y social de la 

mujer, complementando con ello el ciclo abierto por el Presi-

dente Miguel Alem!n. 

Concluimos este estudio con un voto de agradecimiento de 

la.s mujeres mexicanas para Don Miguel Alemán Vald~s, quien 

abri6 el camino de la igualdad de derechos para la mujer. A 

Don Adolfo Rutz Cortinez, por haber establecido las leyes d!!_ 

finitivas de igualdad de derechos y deberes, que constituyeron 

una de las legislaciones m4s avanzadas del mundo y finalmente, 

al Lic. Jos~ LOpez Portillo, quien desde su campaña di6 reli!!. 

ve al Xnstítuto de Estud~os Poltticos, Econ6rnicos y Socia

les (IEPES) •121 

12} ltlDALGO DE Gl'LABERT, Hilda, Op • Ctt., Págs. l S .... 56 • 
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A. LOS DERECHOS CONSTI"l'llCIO~S PE U. MIJJER 

En el cap1tulo anterÍ'Or hemos referido la hístoría de e~ 

mo la MUJER mexicana pudo obtener su derecho al voto y a equ.f. 

pararse con el hambre, respecto de sus derechos y oblí9aciones 

como ciudadanos iguales. Al modificarse el artfculo cuarto -

Constitucional se provocaron muchos cambios en nuestras legi~ 

laciones y en este capttulo trataremos de estudiar las m~s i~ 

portantes para determinar los derechos a los que la MUJERES -

mexicanas tienen derecho basadas en nuestro C6digo y Leyes. 

As1, dentro de las garantías individuales que otorga el 

T1tulo Primero Capitulo I de nuestra Constítuci6n, se establ~ 

ce que "el hambre y la mujer son iguales ante la ley" y que 

tanto uno como el otro puede intervenir de igual manera para 

decidir en cuanto a los hijos que quieran tener. (Art. 4}. 

Cuando hablarnos de la nacionalidad mexicana, nuestra ~ 

tituci6n determina que tanto la mujer como el hombre pueden 

transmitirla tanto a sus hijos como a sus c6nyuges de iqual -

manera uno que el otro. CArt. 39). 

Son ciudadanos tanto hombres cano mujeres que ya hayan -

cumplido 18 años y que tengan un modo honesto de vivir, segan 

lo expresa el Art. 34. 

La Mujer Mexicana tiene derecho a un trabajo dtgno y so 

cialmente Qtil, y a que durante su embarazo no realice traba

jos que exijan un esfuerzo considerable, a un descanso de 6 ~ 
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manas anteriores a la fecha aprox:tmada del parto y de 6 sema

nas despu~s recibiendo su salario !ntegro y que tendrá un p~ 

r1odo de lactancia durante el cual descansara una hora al dta 

para poder alilllentar a su híjo. CJ\rt. 1231. 

En e1 Artfculo 123 apartado B, dete:rmtna que se pagará -

un trabajo determinado de igual forma sin importar el sexo de 

la persona que lo desempeñe. 

B. LA MUJER Y LA POLITICA ELECTORAL 

Segdn la LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y PROC~ 

sos ELECTORALES, en su Titulo Primero "De la elecci6n ·de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo y de las Organizaciones Poll

ticas", Capitulo II respecto al voto que pueden ejercitar ta~ 

to los varones cano las mujeres que hayan cumplido 18 años, -

que ejerciten sus derechos pol!ticos que estén inscritos en el 

padr6n electoral y que no est~n bajo illlpedimento legal. lArt. 

12). 
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C. LOS DERECHOS DE Ll\ MUJER EN LI\ Flll!ILIJ\ 

Nuestro CODIGO CIVIL regula perfectamente el ~omento del 

nacimiento y reconocbniento de un reci@n nactdo, momento pri

mordial para la mujer; y establece que ésta puede presentar a 

su hijo ante el Registro Civil (Art. 55}; que no tiene dere

cho a dejar de reconocerlo (Art. 60); que si se trata de un 

hijo adulterino no se puede poner el nombre de la madre si es 

tá casada y vive con su marido, a no ser que éste lo haya re

conocido (Art. 62) y que sOlo podrá figurar como padre el ma 

rido, si se encuentra casada a no ser que exista ejecutoria -

que declare que no es hijo suyo. (Art. 63}. 

Respecto al Matrimonio, otro de los momentos m~s irrport.a!!_ 

tés dentro de la vida de una mujer se le conceden los sigue~ 

tes derechos y obligaciones~ 

S6lo puede realizar esposales al cumplir los 14 años (Art. 

140}. 

- Para contraer matrimonio necesita haber cumplido 14 años. 

(Art. 148). 

- No puede contraer matrimonio si no han pasado 300 días de~ 

pu~s de la disoluciOn del anterior, a menos que haya dado a 

luz antes de este tOrminot {~rt. 1581. 

- La mujer tiene autoridad y consideraciones .tguales a las. del 

marido. (l\rt. 168}. 

- La esposa puede administrar sus bienes sin la ~utorizaciOn 
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de su esposo. (Art, 172), 

- Si la esposa es menor de edad tiene que ser autorizada por 

su tutor para realizar actos de admínistraci8n de sus bie

nes, (Art, 173l. 

- La mujer no puede cobrarle al marido por los servícios per

sonales, consejos o asistencias que le brinde. (Art. 216}. 

~ La mujer responde de daños y perjuicios por dolo, culpa o -

negligencia. (Art, 21 B l , 

Adem§s de estos derechos y obligaciones el CODIGO CIVIL 

establece los siguientes: 

- La madre o abuela que tenga segundas nupcias no pierde la -

patria potestad. (Art, 445). 

- El marido es tutor leg1tirno forzoso de su mujer y ~sta lo 

es de su marido. (Art. 496). 

- La esposa tiene derecho a alimentos si vivi6 con el testa

dor durante 5 años o si tuvo hijos con ~l. (Art. 1368 F.V.) 

- A falta de dsscendientes y de c6nyuge, sucederán el padre y 

la madre por partes iguales. (Art. 1615}. 

- La c6nyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes -

tendr1! el derecho de un hijo. (l>.rt, 1624 l, 

- Cuando faltan descendientes, ascendientes y hermanos la c6~ 

yuge sucederS. todos los bienes. (Art. 16291. 

- La mujer casada no necesita la autorizaciOn del marido para 

aceptar o repudiar una herenci·a, (Art, .1655}. 



41, 

- La m jer casada mayor de edad puede ser albacea stn autorí

zaci6 de su esposo, l/lrt, 1679!, 

Lo derechos y obligaciones que otorga EL CODIGO DE PRO

CEDIMIE TOS CIVILES PAJ\I\ EL DI~TRITO FEDERAL son los síguíen

tes: 

- Al int ntar demandar a denunciar a su c6nyuge puede solici

tar su separación al juez de lo familiar. {Art. 205}, 

- Quedan exceptuados de embargo en lecho cotidi'ano, los vest!_ 

dos y l s muebles del uso del deudor y de su c6nyuge (Art. 

544 F. IJ. 

- La muje puede solicitar su divorcio por mutuo consentimie~ 

to segdn lo estipulado en el art!culo 675. 

- La madre c6nyuge o hermana puede ser tutora o curadora en 

caso de na declaraci6n de incapacidad por causa de demen

cia. {A t. 904 A). 
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D. LA l'IUJER Ell EL DERBcno PBllAI, 

Las mujeres en el Estado Mextcano cuentan con las siguie:! 

tes garant!as seg~n el CODIGO PENJ\L PAR!\ EL DISTRITO FEDERAL: 

Esta condenado el conta9to venéreo por vfa sexual¡ pero e!!_ 

tre consortes s61o podrá perse9uirse por querella. (Art, 

199 bis), 

- El lenocinio (Art. 206), Los atentados al pudor (Art. 260), 

y El Estrupo (Art. 262), tarnbi€n contemplan sanciones pnea

les en protecci6n a la mujer, 

- Tanto la violaciOn genérica (Art. 260) como la violaciOn t~ 

multaria (Art. 262) son de los delitos sexuales mas fuerte

mente señalados. 

- El rapto se encuentra tipificado penalmente (Art. 267) y s~ 

r4 un delito aOn cuando la mujer sea menor de 16 y de su~ 

sentimiento (Art. 269) esta pena será cancelada si el raptor 

se casa con la mujer (Art. 270) este tipo de delito sOlo se 

perseguirá por querella. (Art. 271). 

- Cuando se presentan las relaciones sexuales entre ascendie~ 

tes con descendientes, o entre hermanos se estS cometiendo 

el delito de Incesto tipificado en art1culo 272 del Codigo 

Penal. 

- La mujer también carga con responsabilidad en caso que com~ 

ta adulterio (Art, 273l el cua1 sl!lo se castigar!\ s;!: fue.CD!!, 

sumado (Art, 275) y si lo denunctO el c6nyuge ofendido (Jlrt, 

274}¡ teniendo la posibtlidad de retracta~se antes que se -



43, 

dicte sentencia. (Art. 276 l . 

un delito contra el Estado.Civil de las personas lo repre5e!l 

ta la atribUci6n de un ~ectén nacido a mujer que no sea rea! 

mente su madre, (Art, 277 F, Il. 

La mujer est4 protegida contra la Bi9amía, de la cual puede 

ser vtctima segdn lo estipula el Art, 279 del C.P. 

Las cicatrices en la cara, de las cuales suelen ser v!ctirnas 

muchas mujeres tiene una sancí6n especial en nuestro c6digo 

(Art, 290). 

Las mujeres solían ser la causa que provocaban el enfrenta

miento de dos valientes caballeros en el denominado DUELO, 

y las lesiones o el homicidio que pudieran resultar de ~ste 

estan contempladas en el Art. 297. 

El ABORTO es un delito (Art, 329) ya sea provocado por una 

persona extraña y con el consentimiento de la mujer embara

zada (Art. 330) ya sea provocado por un profesional de la -

rama (Art. 331) o por la misma mujer (Art. 332) a menos que 

sea por imprudencia, o por peligro de muerte de la madre. -

(Arts. 333 y 334). 

Tambi~n la mujer cuenta con responsabilidades dentro del C~ 

digo Civil si abandona a un niño incapaz de valerse por sl 

mismo o a una persona enferma, tentendo obli9act6n de cui

darla, (Art, 3351. 

Al que sín motivo abandone a su htjo o a su c6nyuge, sin r~ 

cursos para atender sus necesidades de subsistencia, se le 

·podra requerir penalmente segan el Art. 336 del c,P, 
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- El delito de abandono de c6nyuge se perseguirá a petici6n -

de parte ofendida, mientras que el de abandono de hijos se 

perseguirá de of ic:to, [/u"t, 33 7 l. 

E. ros DEREICllOS LABORALES DE LA MUJER 

La LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 tiene una serie de ar 

t1culos expresamente señalados como garant!as para las mujeres 

trabajadoras mexicanas: 

- Las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos y -

obligaciones (Art. 164) y tratan de manera muy especial la 

protección de la maternidad, (Art. 165). 

- La mujer embarazada no puede realizar trabajos pesados, ni 

trabajar de noche, ni horas extras {Art. 165) y gozarán de 

un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al par

to, en el per!odo de lactancia tendrán dos reposos extraor

dinarios por dta, de media hora cada uno, para alimentar a 

sus hijos, en el lugar adecuado e higíéntco que designe la 

eni,presa, durante este per!odo rect~t-ra su sala~to ~ntegro, 

regresar~ a su puesto si no ha transcurrido un año, y se le 

computadn estos per!odos en su antigUedad normalmente, (Art.170} 
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- Los servictos de guarder!a infantil se prestaran por el -

I.M.s.s, (Art, 1711. 

- En los establecimientos en que trabajen mujeres el patr6n -

debe mantener un ntlmero suftcíente de astentos o stllas a dt!!. 

posiciOn de las 111adres trabajadoras, (1\rt, 172!. 

Las trabajadoras dan~stícas son las que prestan los servi

cios de aseo, asistencia y de.m4s propios o inherentes al h~ 

gar de una persona o familia [Art, 331). 

- Las trabajadoras dom~stícas deberan disfrutar de reposos su 

ficientes para tornar sus alimentos y de descanso durante la 

noche. tArt. 333), 

- Salvo lo expresamente pactado, la retribuci6n del dom~stico 

comprende, ade1nás del pago en efectivo, los alimentos y la 

habitaciOn. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y 

habitación se estimarán equivalentemente al 50% del salario 

que se pague en efectivo. [Art. 334). 

- En caso de muerte, el patr6n sufragara los gastos del sep~ 

lio. (Art. 339), 

- El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cual.quier 

tiempo la relaci6n de trabajo, dando aviso al pat.r6n cxm ocho 

d.tas de anticípaci6n. (Art. 3421. 

- El patr6n podr§ dar por terminada la relaciOn del trabajo -

~in responsabílídad, dentro de los 30 d!as s~u~entes a la 

ínciaci6n del servicio, Y' en cualqu:t-er tiempo, stn necesidad 

de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la ind~ 
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nizaci6n que corresponda, (l\rt, 343}. 

- Las Comisiones Regtonales fijaran los salarios 10~nimos pro

fesionales que deberan pagarse a estos trabajadores y los se, 

meteran a la aprobactOn de la Comisión Nactonal, (Art.3451. 

La altmentact6n que se proporcione a los trabajadores debe

r! ser sana, abundante y nutrittva, (}\rt, 3~8), 

- Los trabajadores est!n obligados a atender con esmero y co~ 

tesia a la clientela del establecimiento. {)\rt. 349). 

- Son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente 

trabajan los c6nyuges, sus ascendientes, descendientes y p~ 

pilos, (Art, 351 l, 

- No se aplican a los talleres famtliares las disposicones de 

esta ley, con excepción de las normas relativas a higiene y 

seguridad. (Art, 352), 

1.- Se<¡Jur~dad y Previsión Social de la Mujer 

La Ley principal en este aspecto es la LEY DEL SEGURO S~ 

CIAL¡ y al respecto dice: 

- Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes otorgadas 

con motivo de la muerte del asegurado por riesgo de trabajo, 

ser!n revisables cada cinco afias, increment&ndose en la ~r2 

porción que les corresponda, con base en lo dtspuesto en el 

arttculo anterior y considerando, para aplicar el porcenta

je del incre111ento la cuant!a de la penst~n, que le hubiere 
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correspondido al asegurado por incapacidad permanente total 

(l\rt, 76}, 

- Quedan amparados por este raRlo del Seguro Social; II. Por 

v:tudez, orfandad o ascendencía, III, La esposa o, a falta 

de ~sta, la mujer con quien ha hecho vida marital durante -

los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que h~ 

ya procreado hijos, siempre que aR!.bos permanezcan libres de 

matrimonio, Si el asegurado tiene varias concubinas ningu

na de ellas tendrá derecho a la protecci6n •. IV. La esposa 

del pensionado, VIII. El padre y la madre del asegurado que 

vian en el hogar de l!ste, tArt. 92}, 

En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada 

durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las -

siguientes prestaciones: I. Asistencia obstétrica. II.~ 

da en especie por 6 semanas para lacatancia, III. Una cana~ 

tilla al nacer el hijo, cuyo importe será scfialado por el 

Consejo T~cnico. tArt. 102}, 

- La asegurada tendra derecho durante el embarazo y el puerp~ 

rio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del s~ 

lario promedio de su grupo de cotizaci6n, el que recibira -

durante cuarenta y dos d1as anteriores al parto y cuarenta 

y dos dtas posteriores al mismo. (Art. 109}, 

- Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones y los 

gastos administrativos del seguro de enfermedades y matern! 

d.ad 1 se obtendrán de las cuotas que estén obligados a C\lbrir 

los patrones y los trabajadores o dem~s sujetos de la con~ 

tribuci6n que corresponda al Estado, tArt. 113}, 
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- Tendr! derec~o a la pensiOn de viudez la que fue esposa del 

asegurado o del pensíonado, A falta de esposa tendr! der~ 

cho a recibir la pensiOn, la 1I1Ujer con quien el ase9urado o 

pensionado vivi6 como si fuera su 111artdo, durante los cinco 

años que precedieron tnrnediatamente a la 1Tluerte de aquel, o 

con la que hubiera tenido h~jos, stenpre que ambos hayan pe;:_ 

manecido libres de matrímonto durante el concubinato. Si -

al morir el asegurado o pensionado tenfa varias concubinas, 

ninguna de ellas tendrá derecho a recibir la pensi6n. {Art. 

152}, 

- La pensión de viudez será igual al 50% de la pensi6n de v~ 

jez, de invalidez o de cesant!a en edad avanzada, que el~ 

sionado fallecido disfrutaba; o de la que hubiera correspo~ 

dido al asegurado en el caso de invalidez. {Art. 153}. 

- El derecho al goce de la pensi6n de viudez comenzará desde 

el dta del fallecimiento del asegurado o pensionado y ces~ 

r& con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda o con

cubina contrajeran nupcias o entre en concubinato. La vi~ 

da o concubina pensionada que contraiga matrimonio, recibi

r& una suma global equivalente a tres anualidades de la Ola!!, 

t1a de la pensiOn que disfrutaba. (Art. 155}, 

- Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por ca~ 

cepto de carga familiar y se conceder! a los benef !ciarios 

del pensionado por invalidez, vejez o cesant!a en edad ava~ 

zada o de acuerdo a las srgutentes reglas: r. Para la esp~ 

sa o concubina del pensionado; el 15' de la cuant!a, III. 
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Si el pensionado no tuviere ni esposa o concubina, 'ni hijos 

menores de 16 años, se concedera una asignaciOn del 50% p~ 

ra cada uno de los padres del penstonado que dependieran""!?_ 

n6mtCl!lf1!ente de ~l. rv. St el pensionado no tuviere ni esp~ 

sao concubtna, n~ hijos; o ascendtentes·que dependan econ~ 

micamente de ~l, se le conceder& una ayuda aststencial equ~ 

valente al 15% de la cuantta que le corresponda, (}\rt. 164). 

- El total de las pensiones atribuidas a la viuda, o a la co~ 

cubina y a los hu~rfanos de un asegurado fallecido, no deb~ 

ra exceder del monto de la pensiOn de invalidez, de vejez o 

de cesantfa en edad avanzada que disfrutaba el asegurado, o 

de la que le hubiere correspondido en el caso de invalidez. 

Si ese total excediera, se reducir4n proporcional.mente cada 

una de las pensiones, (Art, 170). 

- El ramo del Seguro de Guarderías para hijos de Aseguradas, 

cubre el riesgo de la mujer trabajadora de no poder propor

cionar cuidados maternales durante su jornada de trabajo a 

sus hijos de la primera infancia, mediante el otorgamiento 

de las prestaciones establecidas en este cap!tulo. ( Art.184). 

- Los servicios de guarder1a infantil incluir!n el aseo, la -

alimentaci6n, el cuidado de la salud, la educaciOn y la r~ 

creaciOn de los hijos de las trabajadoras aseguradas. Serán 

proporcionados por el I.M.S,S,, en los t~rminos de las dis

posiciones que al efecto expida el Consejo T~cntco. (Art. 186). 

- Las madres aseguradas tendr8.n derecho a los servicios de gua:_ 

der!a; duran·te las horas de su jornada de trabajo, ton la fo!. 
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ma y t~rminos establecidos en esta Ley y en el reglamento -

relativo, ()lrt, 188 l. 

- Los servicios de guarderta se proporctonan a los hijos pr~ 

creados por las trabajadoras asewuradas desde la edad de CU!!_ 

rent:a y tres dtAs hls.lfta qlje ~plan cuatro años, O\rt. 189), 

- La aseg'llrada que sea dada de baja del r~gtmen obligatorio -

conservar! durante las Cl:latro semanas posteriores a dicha -

baja, el derecho a las prestaciones de este ramo del Segu-

ro. (Art, 193), 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDllD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

- Se establecen con car!cter obligatorio los stgutentes segu-

ros, prestaciones y servicios: 

I. Medicina preventiva. 

II. Seguro de enfermedades y maternidad, 

III, Servicio de rehabilitacit!n física y mental. 

IV, seguro de riesgo del trabajo, 

v. Seguro de Jubilacit!n. 

VI, sequro de retiro por edad y tiempo de servicios, 

VII, Seguro de invalidez, 

VIU, Seguro de cesantta en edad avanzada, 

IX, seguro por causa de muerte, 

X. Inde111ntzacit5n global, 

XI, Servíctoa de atencten para el bienestar y desarrollo 
tnfanttl, 
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XII, Servicios de integrac:t6n a jubilados y pensionados. 

XIII. Arrendamiento o venta de hab~tactones econOmtcas per
tenecientes al Inst~tuto, 

XIV, Prt!stanios IU.'potecarios para la adqutstct6n de propie

dad de terrenos yfo casas, construccten, reparación, 
ampliacien o mejoras de ll!ls "Jat.smas, ast como para el 

pago µe pasivos a~qu~rídos por estos conceptos. 

XV. Pr~stamos a mediano plazo. 

XVI. Pr~stamos a corto plazo, 

XVII. Servicios que contr~buyan a mejorar la calidad de vi
da del servicio pQblico y familiares derechohabientes. 

XVIII, Servicios tur!sticos. 

XIX. Pranociones culturales, de preparacien t@cnica, forne~ 

to deportivo y recreaci6n. 

XX. Servicios funerarios. (Art. 3} , 

- Para los efectos de esta Ley se entiende: 

III. Por trabajador, toda persona que preste sus servicios 

en las dependencias o entidades mencionadas, mediante design~ 

ci6n leqal o nombramiento, o por estar incluido en las listas 

de raya de los trabajadores temporales, con excepci6n de aqu~ 

llos que presten sus servicios mediante contrato sujeto a la 

legislaci6n comOn y a los que perciban sus emolumentos exclu

sivamente con cargo a la parttda de honorarios. 

VI. Por familias derechohabientes a~ 

- La esposa, o a !alta de !sta, la 10Ujer con quien el trabaj! 

dor. o pensionista ha vivido cano st lo fuera d\lrante los ci!!_ 
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co años anteriores o con la que tuviese hijos, siempre que 

ambos permanezcan libres de matrbnonio, st el tr~bajador o 

pensionista tuviera varias concubtnas, ninguna de ellas te!!. 

dr! derecho a recibir la prestaci8n, 

- El esposo o concub~na de la trabajadora o pensionista siein

pre que fuese mayor de 55 años de edad; o est@ incapacitado 

f1sica o ps!quicaMente y dependa econ&nicamente de ella. -

(Art. 5}, 

- Tambi~n tendr4 derecho a los servicios que señala la Frac

ci6n I del articulo anterior en caso de enfermedades, los -

familiares derechohabientes del trabajador o del pensionis

ta que se señalaron anterionnente. (Art. 24), 

- ~ mujer, trabajadora, la pensionista, la esposa del traba

jador o del pensionista, o en su caso la concubina o de uno 

u otro, y la hija del trabajador o pensionista, soltera, m~ 

nor de 18 años que dependa econ6micamente de @stos, segQn -

las condiciones del Art. 24, tendr4 derecho a las siguientes 

prestaciones: 

I. Asistencia obstetrica necesaria a partir del dia en que 

el Instituto certifique el estado de embarazo. La certifica

cien señalara la fecha probable del parto para los efectos del 

Art. 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, 

II, Yuda para la lactancía cuando, segdn dictamen m~dico 

exista incapacidad ftsica o laboral para amamantar al hijo, -
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Esta ayuda sera proporcionada en especie, hasta por un lapso 

de seis l!).eses, con postert-ortdad al nactmtento y se entregar! 

a la madre o, a !alta de esta, a la persona enca:rqa~a de al! 

mentarlo. 

III. Una canastilla de 1llaternidad, al nacer el !lijo, cuyo 

costo ser& señalado periOdicamente por el Instituto, mediante 

·acuerdo de la Junta Directiva. (Art. 281. 

- Para que la trabajadora, pensionista, esposa, hija menor -

de 18 años y soltera, o en su caso, la concubina tengan d~ 

recho a las restaciones que establece el Art, 28, sera nec~ 

sario que, durante los seis meses anteríores al parto se h~ 

ya mantenido vigentes los derechos de la trabajadora o de 

la pensionista, o del trabajador o pensionista del que se 

deriven estas prestaciones. {Art. 29}. 

- La medicina preventiva conforme a los proqramas que autori

cen sobre la materia, atender!: 

V. PlanificaciOn familiar. 

VI. AtenciOn materno intantil. (Art. 31). 

- Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, -

total o parcial, se aplicarán las siguientes reglas: 

I. Si el fallecimiento se produce cano consecuencia de W\ 

riesgo del trabajo, los f""1il~ares señalados en el l\rt, 75 g~ 

zar!n de una pens:!:en equivalente a ci'en por ctento del sueldo 

que hibiere percib~do el trabajador en el mcmento de ocurrir 

el fallecillliento. (Art, 41 l. 
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- El orden para gozar de las pensiones a que se ~efie~e este 

arttculo ser& el siguiente: 

I, La esposa sí persiste sola st no hay htjos o en cene~ 

rrencta con @stos sí los hay y se>n menores de 18 años o que no 

lo sean pero estén incapacitad~s o :tinposiblitados parcial o -

totalmente para trabajar o b:l:en hasta 25 años previa comprob~ 

ci6n de cualquier rmna de conocbniento en planteles oficiales 

o reconocidos y que no tengan trabajo remunerado. 

II, A falta de esposa, la concubina sola o en concurrencia 

con los hijos de ~stos solo cuando rednan las condiciones se

ñaladas en la fracci6n anterior, siempre que aquella hubiere 

tenido hijos con el trabajador o pensionista, o vivido en su 

ccmpañta durante los cinco aftas que prectdieron a su muerte 

y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el ca~ 

cubinato. Si al morir el trabajador o pensionista tuviere v~ 

rias concubinas, ninguna tendr~ derecho a pensión. 

III. El esposo si suboiste s6lo, o en concurrencia con los 

hijos o @stos solos cuando rednan las condiciones a que se r~ 

fiere la fraccion I, siempre que aquel fuese mayor de 55 año~ 

o est~ incapacitado para trabajar y hubiere dependido econ15m~ 

camente de la esposa trabajadora o pensionista. 

IV. El concubinario solo en concurrencia con los hijos o 

Astes solo cuando re1!nan las condiciones señaladas en la fra~ 

ci6n I, siempre que aquel reuna los requisitos señalados en 

las fracciones I! y III, 
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v. A falta de cOnyuges, hijos, concubina o coneubinario 

la pensiOn se entregar! a la ~adre o padre, con~unta o separ! 

damente y a falta ae estos a los dem&s ascendientes, en caso 

de que hubiese dependido econi!micamente del traba~ador o pen

sionista durante los cinco años anteriores a su muerte. 

VI. La cantidad total a que tengan derecho los deudores 

señalados en cada una de las fracciones, s7 dividira por pa~ 

tes iguales entre ellos cuando fuesen varios los beneficiarios 

de una pensiOn, y alguno de ellos perdiese el derecho, la pa~ 

te que le corresponda ser4 repartida proporcionalmente entre 

los restantes. 

VII. Los hijos adoptivos sOlo tendr4n derecho a la pensiOn 

por orfandad, cuando la adopci6n se haya hecho por el trabaj~ 

dar o pensionado antes de haber cumplido SS años de edad. (Art. 

75!. 

- Los derechos a percibir pensión se pierden para los famili! 

res derechohabientes del trabajador o pensionado por alguna 

de las si9uientes causas: 

II, Porque la mujer o el var6n pensionado contraiga nup

cias o llegase a vivir en concubinato. Al contraer matrim:Jnio 

la viuda, viudo, concubina o concubinario, rectbixAn como Uni 

ca y Gltima prestaciOn el ililporte de sets meses de la pens10n 

que venfan disfrutando. 

La divorciada no tendr! derecho a la pensiOn de quien h~ 

ya sído su cenyuge, a menos que a la muerte del causante, !s~ 
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te eatuvtese pag4ndose pens:ten altmenticta por condena judi

cial y siempre que no ex:i:stan vrucla, hijos, concutltna y asee!)_ 

dientes con derecho a la mioma, cuanclo la divorctacla dtsfrut!!_ 

re de la pensi6n en los t!rminos ele este arteu10, perder! d!_ 

cho derecho si contrae nuevas nupctas, o s~ vivtese en concu-

binato, (Art, 791, 

2,- Loa Derechos de la Mujer Campesina 

LEY FEDERAL DE REF011MA AGRARIA 

Las mujeres que disfruten de derechos ejidales tendr4n voz 

y voto en las asambleas generales y ser!n elegibles para -

cualquier car90 en los comisariados y en los consejos de V!. 

gilancia, (Art, 451, 

- Los derechos del art1culo 75 no podr3n ser objeto de contr~ 

tos de aparceria,· arrendmniento o cualesquiera otros que i!!!_ 

pliquen la explotaci6n ~ndirecta o por terceros, o el "'!!. 

pleo de trabajo asalariado, excepto cuando se trate de: 

I. Mujer con familia a su cargo, incapacitada para tra

bajar directamente la tierra, por sus labores dorn@sticas y la 

atencen a los hijos menores que de ella dependan, s.t.empre que 

vivan en el nOcleo de poblacíen. U\rt, 761. 

- Queda prohib:i:clo el acap11r11111tento de unid11des de dotaci6n por 

una sola persona, Sin embargo, cuando un ej:tdatar.t.o cc:at.nl! 
ga111atr:ilnonio o h11ga vid11 m11rital con una mujer que disf;ru-



57. 

te de unidad de dotaci6n, se respetar! la que corresponde a 

ca<.'la uno. 

Para los efectos de derechos agrarios, el matrilnonio se 

entender! celebrado bajo r!g'tnien de separact6n de bienes, (}lrt. 

78!. 

El ejidatario ttene la facultad de designar A quien deba s~ 

cederle en sus derechos sobre la unidad de dotac16n y en los 

deinds inherentes a su calidad de ejidatario de entre su c6~ 

yuge e hijos y en efecto de ellos a la persona con la que -

haga vida marital siempre que dependa económicamente de 61. 

(Art. 81 l. 

- Cuando el ejidatario no haya hecho desi9naci6n de sucesores, 

o cuando ninguno de los señalados pueda heredar por imposi-

bilidad material o legal, los derechos agrarios se transmi-

ttr&n de acuerdo con el si9uiente orden de preferencia: 

I. Al cOnyuge que sobreviva. 

II. A la persona con la que hubiera hecho vida marital y 

procreado hijos. 

III. A la persona con la que hubiera hecho vida marital -
durante los dos dltimos años. (Aiet, 82}. 

- El ejidatario o·cOft\unero perder! sus derechos sobre la uni

dad de dotaci6n y, en general los que tenga COl!IO miembro de 

su nücleo de poblací6n ejídal o comunal, a excepci6n de los • 

adquiridos sob%e el solar que le h~btere stdo adjudtcado en 

la zona de urban~zacien cuando: 
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II. Hubtere adquirido los derechos ejidales por sucesien 

y no cumpla durante un afto con las obli<Jactones econllmicas a 

que quede caopranettdo para el sosteniJntento de la-mujer e hf. 

jos menores de 16 aftas o con incapactdad tot~l permanente que 

dependan del ej idata:rio fallectdo. CArt, 85 l , 

- En cada ejido que se construya deberá reservarse una super

ficie igual a la unidad de dotacien localizada en las mejo

res tierras colindantes con la zona de urbanizaci6n que s~ 

r! destinada al establecimiento de una granja agropecuaria 

y de industrias rurales explotadas colectivamente por las~ 

1&res del nftcleo agrario, mayores de 16 años, que no sean -

ejidatarias, (Art, 1031. 

- Es la unidad señalada para la producción organizada de las 

mujeres del ejido se integraran las guarder1as infantiles, 

los centros de consulta y educaci6n, molinos de nixtamal y 

en general todas aquellas instalaciones destinadas espec1f! 

camente al servicio y proteccien de la t11ujer campesina. (Al:t, 

105). 

l.- La lhajer y la Polftlca de Poblaci6n 

LE~ FEDERAL PE P08LACION 

- Para los fines de esta Ley, la Secretarta de Gobernacien dt!:_ 

tara '/ e:fecútar& o en su caso promover& ante las Cqiendenctas 

cOl'llpetentes o entidades co~respondtentes, las medtdas nece

sarias para t 
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Ir. Realizar programas de planeacien familiar a trav!s -

de los servicios educativos y de salud pdblica de que dispon

ga el secto" p1!bltco y v~Nar q11e dichJ:is pr09ramas y los que 

realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto -

respeto a los derechos fundainentales del hambre y preserven -

la dignidad de las faJ11ilias, cen et objeto de regular J:aCialal

mente y estabilizar el crecimiento de los recursos humanos y 

naturales del pats. 

v. Promover la plena integraci6n de la mujer al proceso 

econ6mico, educativo, social y cu.lturalw 

VI. Promover la plena integraci6n de los grupos margina

dos al desarrollo nacional. (Art. 3} . 

Cuando los extranjeros contraigan matrimonio con mexicanos 

o ten9an hijos nacidos en el pats, la Secretar!a de Gobern~ 

cien podr! autorizar su internaci6n o permanencia en el mi! 

mo. 

Si llegare a disolverse el vtnculo matrimonial o dejare 

de cumplirse con las obligaciones que impone la legtslact6n -

civil en materia de alimentos, se perder! la calidad migrato

ria que la Secretar1a haya otorgado y se le senalar4 al inte

resado un plazo para que abandone el pafs, excepto si ha aó::Ju! 

rido la calidad de inmigrado. (Art, 391. 

REGLA!'IENTO DE LI\ LEY GENERAL DE POBI.ACtON 

• La planeacian familiar es el derecho de toda persona a dec~ 

dir de manera libre, responsable e tnfor111ada sobre el nQme-
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ro y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la informa

citln especializada y los servicios idOneos, (Art, 18!, 

- La informaci6n, salud, educacen, y dem!s servtctos rel.At.tvos 

a los programas de planeac:i:On tmni:l.tu 1 serlln 9J.'autttos ~ 

do ~ean prestados por dependenci·as y o.rgan1srnos del Sector 

PQblíco, (.Art, 21 l, 

- Los servicios m~dicos, educativos y de informaci6n sobrep~ 

gramas de planaac::iOn fauiil1ar¡ garantizarlln a la pe:csana la 

libre deterrninaciOn sobre los ml!todos que para regular la f~ 

cundaciOn des~e emplear, siempre que se haya demostrado que 

carecen de efectos secundarios graves en los humanos y que 

no son perjudiciales a su salud o est~n prohibodos. (Art. 

26). 

- Los planes demográficos procurar4n: 

r. Vincular a la familia con los objetivos nacionales -

del desarrollo, 

II, FCX11entar el fortalecimiento de los lazos de solidar!_ 

dad entre los integrantes de la familia, 

III, ·.Revaluar el papel de los varones y de las mujeres en 

el seno familiar. 

IV. Evitar toda forma de discriminactOn individual y c~ 

lectiva hacia la mujer por cuanto a la t~nct6n reproductiva. 

(Jlrt. Jll. 
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DECLARACION UN!VERSAL DE LOS DERf:Cl!OS l!UMANOS 

61. 

- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos y dotados como est!n de razOn y conciencia, de

ben comportarse fraternalmente los unos con los tres. (Art. 

11. 

- Todo ind~víduo tiene derecho a la vida, a la libertad y a -

la seguridad de su persona. ()lrt. 3), 

- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. (Art. 5). 

- Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin distinci6n der~ 

ches a igual protecci6n de la Ley. Todos tienen derecho a 

i9ual protecciOn contra toda discriminaci6n que infrinja e~ 

ta Declaraci6n contra toda provocaci6n a tal discri~inaci6n. 

(Art. 6). 

- Los hanbres y las mujeres, a partir de la edad ndbil, tie-

nen derecho, sin restricciOn alguna por motivos de raza, n~ 

cionalidad o religien, a casarse y fundar una familia¡ ydi~ 

frtataran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, dura~ 

te el 111atrimonto y en caso de dtsolucten del matrimonio. 

CArt. 161. 

- La 111aternidad y la infancia t11'nen derecho a ciudades y as1!!; 

tene!a e~pecial~s. Todos los niftos, nacidos de 1110.trtmonio 



62, 

o fuera de matrtmonio, ttenen derecho a "3Ual protecci6n s~ 

cial. (11.rt, 25 !rae, 2), 

PROYECTO DE CONVENIO soaRE EL 1'MPLEO PE MUOERES EN 
LOS TRABAJOS suaTERMNEOS ?:N Ll\S MINl\S DE TOPAS CLASES 

Adoptado en Ginebra, el 21 de junio de 1935 por la Conf~ 

rencia de la Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

Aprobado por el Senado, segQn Decreto publicado en el 

Diario oficial del 30 de noviembre de 1937, 

El depOsito del instrwnento de ratificaci6n se efectu6 -

el 21 de febrero de 1938, 

Publicado en el DIARIO OFICIAL del 21 de abril de 1933, 

Oespu~s de h·aber aprobado diversas disposiciones relati

vas al empleo de mujeres en trabajos subterr!neos en las mi

nas de todas clases, cuesti6n que constituye el se9undo punto 

del orden del d!a de la reuni6n. 

Después de haber acordado que dichas pro~osiciones revi~ 

tan la forma de un proyecto de convenio internacional. 

Adopta con fecha veintiuno de junio de 1935, el siguien

te proyecto de convenio que se denominar& CONVENIO SoaRE EL -

TRABAJO SUBTERRANEO. 

ART. l Para la apltcac16n del presente convento, el t!~ 

mino MINA canprenderS toda empresa, pObltca o privada, dedtc! 

da a la extraccien de substancias sttuadas bajo tierr~. 

ART, 2, La 1egts1acien nacional podrS exceptuar de esta 
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prohibiciOn. 

ART. 3, En los trabajos subterr!neos de las minas no p~ 

dr! emplearse ninguna persona del sexo !E!lllentno sea cual !ue

re su e~ad. 

I. ·A las mujeres que ocupe un cugo de dtrecci6n y no ~ 

.licen un trabajo manual. 

II. A las mujeres empleadas en los servicios sanitarios 

y sociales. 

III. A las mujeres empleadas en los servicios sanitarios y 

sociales. 

IV. A toda otra mujer que ocasionalmente haya de desO?nder 

a la parte subterr4nea de una mina en ejercicio de una profe

sión que no sea de car~cter manual. 

ART. 4. Las ratificaciones oficiales del presente Conv~ 

nio ser!n comunicadas al Secretario General de la Sociedad de 

las Naciones y registradas por él. 

CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIONES 
ENTRE LA MANO DE OBRA MASCULINA Y LA MANO 

DE':QBRA FElllENINA''PQR:UN TRABAJO DE IGUAL VALOR 

Adoptado en Ginebra el 29 de junio de 1951 por la Confe

rencia General de la Or9antzaciOn Internacional del Trabajo. 

ART. 1, A los efectos del presente Convento1 

al El t@rniíno remuneracien canprende el salario o sueldo ordt 

nario, 1'l!ni1no o b!sico, y cualquier otro emolumento en di-
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nero o en especie pagado por el empleo, directa o tna±rec

tamente al trabajador, en concepto del empleo de este G1ti 

mo. 

bl La expresii!>n iqualdad de rel!Nnerac±en entre la 111ano de oora 

masculina y la 111ano de o?lra femenina po:r un t::t'a?lajo de d9Ua1 

valor, designa las tasas de remuneraciOn fijadas sin discr~ 

minaciOn en cuanto al sexo. 

ART. 2. Todo miembro debera, empleando med~os adoptados 

a los métodos vigentes de fijaci6n de tasas de remuneraci6n, 

promover y, en la medida que sea canpatible con dichos nétodos, 

garantizar la aplicación a todos los trabajadores del princi

pio de igualdad de remuneraci6n entre la mano de obra mascul!,. 

na y la mano de obra femenina, por un ~rabajo de igual valor. 

ART. 3. Se deberAn adoptar medidas para promover la ev~ 

luaci6n objetiva del empleo, tomando como base los trabajos -

que ~ste entrañe cuando la tndole de dichas medidas facilite 

la aplicac16n del presente Convenio. 

ART. 4. Todo miembro deber! colaborar con las organiza

ciones interesadas de empleados y de trabajadores, en la for

ma que estime m!s conveniente, a fin de aplicar las disposiei!!_ 

nes del presente convenio, 

ART. s. Las ratiftcaciones formales del p~esente Conve

nio ser!n canunicadas, para Stl regtstro, al director qeneral 

de la Oficina Internactonal de1 T~abajo. 

ART. 6, Este convento oblf9a:ra Gni-camente a aquellos·mi<I! 
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bros de la Organizaci6n Internacional del Traba~o cuyas rati~ 

fícacíones haya regtstrado el director general, 

ART. 11. El direetor general de la Oftcina Internaci'onal 

del Trabajo ccmuntcar! al S..cretarto General de las Naciones 

Uni'1as, a los e!ectos del reg tstro y de confomtdad cm el Art. 

102 de la Carta de las Nactones Untdas, una informaci6n com-

pleta sobre todas las retificaciones, declaraciones y actas -

de denuncia que haya registrado de acuerdo con los Art!culos 

precedentes. 

ART. 12. Cada vez que lo estime necesario, el Consejo -

de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo pre 

sentar! a la Conferencia una memoria sobre la aplicaci6n del 

Convenio y considerará de incluir en el orden del dia de la 

Conferencia, la cuesti6n de su revisión total o parcial. 

ART. 13. En caso de que la conferencia adopte un nuevo 

Convenio que implique una revisi6n total o parcial del prese~ 

te, y a menos que el nuevo Convenio contenga disposiciones en 

contrario. 13 ) 

131 SENTIES, Yo¡anda, Los Derechos de la Mu 
laciSn mextcana. Ed torial U,N,A,M., M x 
15~163, 

is

~·· 
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A. u. llUJER T EL llATRDIOIU:O DI! nor 

Para que el 111str.l:monío - acto como vfnculo jurfdico y el 

matr:f:monio ·- estado, corno comuntdad fntbna de vida, pueda e~ 

pl1r su otrjeto y alcanz~r sus f ~nes, deben tener ciertas ca.rae_ 

terfsticas, que son a la vez cualidades proptas e innatas de 

esta comunidad. 

Diftcil ser! que se cumplan el objeto del matrimonio, que 

consiste en la creaci6n de deberes, derechos y obligaciones -

conyugales que se contienen en el v!nculo jur!dico que se ori 
gina por el acto jur!dico, y dif!cil serS tambi@n el ejercicio 

de los derechos y cumplimiento de los deberes y obligaciones 

dentro del matrimonio-estado, como comunidad íntima de vida, 

si no hay entre los c6nyuges igualdad y libertad en una inst! 

tuci6n matrimonial permanente. 

Los fines del matrimonio, ser&n también dif!ciles de lo

grar, si no se dan esas cualidades dentro del matrimonio, pues 

los fines son de ambos cónyuges, y si no hay unidad y singul~ 

ridad dif!cilmente se lograrSn. 

Esto que observamos como necesario en la naturaleza del 

matrimonio, tambien se refleja en el !mbito jur1dico, al que 

me referiré. 

Estas caractertsttcas o cualtdades del matrbnonto se ar~ 

ginan en su propia naturaleza, son innatas del m~trirnonio, lo 

identifican y lo díferencian de cua1quier comunidad humana. 
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Las caracterfsticas que estimo son las cualidades d91 m~ 

trímonio, son: El ser una instituci5n de orden ptlbl:l:co,que ~ 

ra su celebraci6n qutere una serte de requtsttos legales; pa

ra el cumplimiento de sus fines objet;tovos q¡¡tere permanencia 

y síngularidad1 y los cenyuges conviven en unidad, igualdad y 

li:bertad. 

El matrimonio es de orden pablico segQn se ha expresado 

anteriormente y s6lo lo ratifico con jurisprudencia de la S!!_ 

prema Corte de Justicia. 

Cabe considerarla desde el punto de vísta matrimonio-cx::n!, 

tituc!6n, a la legalidad del acto jur!dico conyugal y del a.=_ 

to administrativo que forman el acto jur!dico complejo que con!. 

tituyen el matrimonio; como también del matrimonio-estado, es 

decir, la canunidad de vida. Para la celebraci6n se requiere 

una serie de requisitos legales, formales y solemnidades pr!:, 

vistos en la ley, que si no se satisfacen podr~ haber nulidad 

o inexistencia seg~n falten requisitos fonnales o solemnes. -

Es la uni~n de un hombre y una mujer leglamente sancionada. 

Desde el punto de vista de comunidad, de ~sta surgen una 

serie de deberes conyugales y familiares, derechos y obligaci,S?. 

ltes patr:tmoniales sanc!onadoa por la Ley, 

La legalidad no es sbnplemente o solamente un papel como 

suele decírse para ar~entar que lo predOilltnante es el amor 

y el consentimiento de los novios, que puede ·manifestarse an

te personas distíntas al .:ruez del Re~istro Civil. Es un c"'.!!. 
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prCX11iso de Vida que por su .tmportancia para la pareja debe h! 

cerse y constar con las formas y salemntdades legales. Es un 

cambio radical. Loa novios dejan de serlo y se transforman -

en casados. Se genera un nuevo estado de fanitlia y una comu

nidad de vida a la que se integraran en lo futuro los hijos. 

Tiene efectos en la comunidad y frente al Estado, En la fam!_ 

lia se forman los nuevos ciudadanos. La familia es el primer 

nGcleo o calula b4sica de la sociedad. Su pern1anencia, inte

graci6n y mejoromiento atectar!n favorablemente o desfavoi:ab~ 

mente al pats. 

La presencia y declaraci6n del Juez del Registro Civil, 

da l9galidad a la participaci6n de los contrayentes en el a~ 

to jur1dico, por la que adquiere el car4cter de matrimonio. -

El consentimiento de la pareja de contraer matrimonio, neces~ 

rio para el nacimiento del acto jurtdico y la comunidad de v!_ 

da, requiere la declaraci6n oficial como requisito de legali

dad. 

La PEPMANENCIA es una consecuencia de la fidelidad prom~ 

tida entre los c6nyuges y del inter~s que existe en la socie

dad y en el Estado, que se convierte en indisolubtlidad por 

exigencia religiosa. 

Los c6nyu9es est!n obligados a permanecer unidos~ "Nues

tro régimen legal, en relactan con el matrtmonio, que es de~ 

r!cter ~onogr4f ico, etment!ndose ademas en la pexn\anencia, la 

raz6n del ser y finalidad del matrtmonto se sustenta en la 
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idea de un respeto y ccmprensi6n absoluta entre los cOnyu9es, 

para dar la creación moral a la ca1ula que constituye la fam! 

lia dentro del conglomerado". 

Para conocer lo que es el 'l!l~tri!nonto, su concepto y los 

caractere~ fundamentales desde el punto de vista ~ur1d~co, es 

necesario principiar por los sujetos de la relaci6n jur!dica, 

para continuar con la naturaleza jur!dica y los fines del m~ 

trimonio, y as1 poder concluir con el concepto, es decir, su 

definici6n, y de ah! obtener los caracteres fundamentales y -

su esencia. 

La palabra matrimonio se aplica indistintamente a dos e~ 

sas diferentes, si bien unidas entre s! por una relación de~ 

sa y efecto¡ la celebraci6n del matrimonio y el matrimonio en 

s!, que forman marido y mujer. 

En relación a la palabra matrimonio, Belluscio señala que 

ésta "puede tener tres significados diferentes, de los cuales 

s6lo dos tienen inter~s desde el punto de vista jurtdico, En 

primer sentido, matrimonio es el acto de la celebraci6n; en un 

segundo es el estado que para los contrayentes se deriva de 

ese acto; y en tercero es la pareja tormada por los esposos". 

El matr;tmonio no es solo un vinculo de uni6n, sino un V! 

r6n y ttna mujer unidos entre st, La unidad en que consite el 

matrñttonio, no es sS1o una s~uacten de hecho, s~no que com

porta esenc~al.Jnente un nexo o v1nculo jurfdico. Desde luego, 

deeemos est.i?tr conscientes d.e que el ·matr:ilnonio es 1nUCho -m8.s. 
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que estructura jurtdica, que vtnculo jurfdíco o que derechos 

y deberes. 

Es la uniOn de un hombre y una 10ujer entre los cuales:exi_!. 

ten relactones y MUchas lle ella5 son jur.td1cas. Po.t' lo tanto, 

los sujetos de la relaci6n jurtdíca conyugal son el var6n y -

la mujer, porque el matrimonio es 1~ uniOn de ellos a trav~s 

de la in-egraci6n de las diferencias naturales propias de la 

distinci6n de sexos. Y s6lo varOn y una mujer por ser la si~ 

gularidad propiedad esencial suya. 

Debemos tomar en cuenta que el matrimonio nace en rela

ci6n con la sexualidad y s6lo en este orden tiene posibilidad 

de existencia. Por lo tanto, el sujeto del matrimonio no es 

la persona humana en sí, es decir como persona, sino est~ ca~ 

templada en el plano de la distinci6n sexual, esto es, en cuan

to que se es hombre y mujer, porque su fundamento se recibe -

del car!ctcr complementario de los sexos. 

En nuestra legislaci6n aparece claro que la relaci6n j~ 

r1dica matrimonial se inteqra de un solo hanbre y una sola mE 

jer, segQn pudimos apreciar en los C6digos de 1870 y 1884. Lo 

mismo se expresa en la Ley sobre Relaciones Familiares, aan -

cuando se consider6, en esta Ley, que la uni6n y el v!nculo -

eran disolubles. 

En el C6digo Civil vtgente no encontramos deftnicHln del 

matrimonio, y en la Constituci6n el art!culo 130 s6lo lo cal! 

ftca de contrato civil sin expresar quienes son las partes. -
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Sin l!!!lbazgo, del contexto del C6d1go Civtl se deriva, stn l!!_ 

gar a dudas, que el "1atrbnonto es entre 11n hOIQb;re y 11na mujer, 

Ast est!, el seftalamíento de la edad111tntoJa de matr.iJnonio, se 

hace entre un he111bre y una 111Ujer, Pod;rtamos S"9Utr c~tando -

todo lo relattvo a los derechos, olll.J'.:9actones y los ftnes P!!. 

ra comprobar que sin duda alguna el matrimonio es entre Wtha:!!. 

bre y una mujer en nuestra legislaci6n, 

Para poder ca11prender el matrimonio desde el punto de vi!!_ 

ta jurfdico, debemos analizarlo desde varios Angulas. Prime

ro, conviene determinar su naturaleza jurfdica. El matr:ímonio 

crea un estado de vida que origina deberes, derechos y oblig~ 

cienes. Enseguida conocer los fines del matrimonio, que se~ 

rivan de su naturaleza jurtdica. 

En relaci6n al problema de la naturaleza jur!dica del m!!_ 

tr1monio entendemos que se refiere al acto de su constituci6n, 

y tambi~n al estado matrimonial que se genera, sobre este PªE 

ticular, Zannoni expresa que 11 El problema de la naturaleza j~ 

r!dica del matrimonio se refiere al acto mismo por el cual se 

le celebra, En cambio las relaciones jur!dicas que siguen de 

esta celebracien, sean patr:tmoniales o extrapatrilnoniale•, ya 

atañen al estado civil mismo de casados que revtsten los con_ 

trayentes, haciendo surgir los derechos de deberes personales, 

Del 10atrin1onto se han dado ~uchas detintctones, entre 

otras, las siguientes• 

-El contrato solefflene r~gulado exclustc!t;ll'lente por las l~ 
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yes cS:Vtles, por el cual se ~nen perpetu1U11ente el varen y la 

mujer para el 111utuo auxilto, proc .. eacten y educacMn de 1os 

hijos, 

-La unten v&ltda de ~n hombre y una·mujer celebrada co~ 

foJ:Jl)e a las leyes del Estado y ante un "agistrado Ctvil, o la 

declaracten de voluntad de contraer matrilnonío prestada ante 

un "8gistrado Civil y la situaciOn jur!dica creada por este 

acto. 

-UniOn leg!tima indisoluble del hombre y la mujer con el 

fin de procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse 

los esposos recfprocamente en la vida. 

-Institucien social, mediante la cual se establece la 

uni6n entre dos personas de distinto sexo, para realizar la 

propagaciOn de la especie y los dem!s fines materiales y mo-

ralea necesarios para el desarrollo de la personalidad. 

-InstituciOn jurtdica, formal de orden pGblico, fundada 

sobre el consentimiento mutuo, en que dos personas de difere~ 

te sexo unen permanentemente sus destinos y la asistencia m~ 

tua sanetida al estatuto legal que regula sus relactones. 14 l 

1.- El Divorcto 

EL DIVORCIO VOLUNTARIO se reglmnentO en los COdtgos Civ~ 

14) CHAVEZ ASENCIO, Manuel, op. Cit., P&9s, 37~69, 
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les de 1870 a 1884, Se señala que cuando ambos consortes ºº!! 

vinieren en divorciarse en cuanto al lecho y habitaci6n s6lo 

podr!a lograrse ocurriendo por escrito al juez, y no pod!a p~ 

dirse sino pasados dos allos de Lll celebraci6n del·111atrimonto, 

El C6digo de 1870 agrega!Ja que el divorcio por mutuo consent~ 

miento no ttene lugar despu!s de vetnta años de matrimonio, -

ni cuando la mujer ten9a m4s de cuarenta y cínco años de edad. 

Solicitada la separaci6n, en el C6digo de 1870 deb!a d~ 

jarse pasar tres meses, y un mes en el de 1884, para despu~s 

cualquiera de los c6nyuges pidiere la resoluci6n judicial. 

La fracci6n XVII del artfculo 267 del C6digo Civil; señ~ 

la tambi@n como causa de divorcio el mutuo consentimiento, lo 

que da lugar al divorcio voluntario. Este tipo de divorcio -

puede ser administrativo o judicial. Debe tenerse en cuenta 

que el divorcio por mutuo consentimiento no puede pedirse si

no pasado un año de la celebraciOn del matrimonio. 

El artfculo 272 del C6digo Civil, contiene las disposici~ 

nes relativas del divorcio ante el Juez del Registro Civil. -

Para proceder a este tipo de divorcio se requiere: que ambos 

consortes convengan en divorciarse1 que sean amyores de edad: 

que no tengan hijos, y de candn acuerdo hubieren liquidado la 

sociedad concyugal. 

Satisfechos los presupuestos señalados se presentar4npe~ 

sonal.Jl!Ente an:te el .:ruez del Registro Civil del lugar de. su d~ 

micilio; comprobaran con las coptas certificadas respe.ctivas 
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que son casados y a:myores de edad y manifestaran de una mane

ra terminante y expltcita su voluntad de dtvorctarse, 

El Juez del Registro C.iv~l, prevta identtticactOn de los 

consortes, levantarl un acta en la que harA constar la solic! 

tud de divorcto y citara a los cenyugres para que se presenten 

a ratificar a los quince dfas. St los consortes hacen la ra

tificaciOn, el Juez los declarara divorciados, levantando el 

acta respectiva y haciendo la anotaciOn correspondiente en la 

del matrimonio anterior. 

De lo anterior se deriva que los consortes deben presen

tarse personalmente, es decir, no podr!n actuar mediante re

presentantes, por tratarse este caso de dtvorcio de unactoEJeE, 

sonal!simo no admite representaciOn alguna. 

El papel del Juez, cano señala Eduardo Pallares, es pas! 

vo. Se limita a canprobar que se presenten los documentos n~ 

cesarías, identificar a los consortes y levantar el acta con 

la solicitud de divorcio, citando a los c6nyuges, para que la 

ratifiquen a los quince d!as. Es decir, no hace esfuerzo al

guno por avenirlos o buscar la permanencia del matrimonio. 

SegQn el autor mencionado el "papel de pasivo del oficial 

civil en esta clase de divorcios, se explica porque, no habiE!f2. 

do hijos de por~edio, ni conflicto de intereses pecuniarios 

procedentes del matrbl\on!o, tanto la soctedad como el Estado, 

carecen de ínter~s en que el v!nculo conyugal subsista, y co~ 

sideran el divorcio cano una rescisiOn de un contrato. 
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El ttltimo p!rrafo del arttculo 272 del COdtgo Civil nos 

dice que "los consortes qUe no se encuentren en el caso prec;f_ 

so en los anter~ores p!rrafos de .este art!culo pueden divor

ciarse por mutuo consent.tmtento, ocurriendo al 31.lez competen

te en los t~rmtnos que ordena el COdigo de Proced:!Jntentos Cf. 

viles, 

El Juez competente es el del domicilio conyugal. Si no 

hubiere el domicilio conyugal, por separac1en de los c6nyuges 

deber! ser el del dltimo que tuvieron. 

Intervienen en el proceso como partes del mismo, los c6~ 

yuges y el Ministerio POblico que participan para velar par los 

intereses morales y patrimoniales de los hijos menores o in

terdictos, y también para que se cumplan debidamente las le

yes relativas al matrimonio y al divorcio. 

En lo relativo a la naturaleza jur!dica del convenio, se 

dice que es un verdadero contrato de derecho pdblico, porque 

tanto el Estado cano la sociedad, est5n interesados en que se 

otorgue conforme a las leyes que rigen el matrimonio y el di 

vorcio cuenta habida de que existen los intereses de los hi

jos menores y los derechos de los c6nyuges derivados del ma

trimonio, todo lo cual concierne a la instituci6n de la faml 

lia. 

En relaciOn a los cónyuges, se señala ia casa habitación 

que cada uno de ellos ocupar! durante el procedimiento as! c~ 

mo la cantidad de que a tttulo de alimentos un cenyuqe deba -
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pagar al otro, durante el proced:(Jniento y despu!s de ejecuto

riado el divorcio, y la garantfa que debe darse para aseguraE_ 

los • 

.. PEesentados los prtncípt-os generales, conv:t.ene a conti

nuaci6n, hacer ~n estudio so~re cada una de las causales de -

divorcio que señala el cedJ:go Civil, toda vez que al ser ind~ 

pendientes unas de otras, lo que significa que no pueden inv~ 

lucrarse unas causas en otras, ní aplicables por analogfa ni 

por mayorta de raz6n, conviene tener clara cada una de las ca~ 

sas y evitar sorpresas al no haber envolucrado la causa corre~ 

pendiente en el proceso de divorcio. 

El adulterio debidamente comprobado de alguno de los c6~ 

yu9es. En la ley del matrimonio civil del 23 de julio de 1859, 

en relaci6n al divorcio se señala en el artfculo 21 que serta 

causa de adulterio, "menos cuando ambos esposos se hayan he

cho reos de este crimen, o cuando el esposo prostituya a la 

esposa con su consentimiento¡ mas en caso de que lo haga por 

fuerza, la mujer podr4 separarse del marido por decisión judi 

cial, sin perjuicio de que @ate sea castigado conforme a las 

leyes. En este caso, as! cano el de concubinato pOblico del 

marido dan derecho a la mujer para entablar acciones de divo~ 

cio por causa de adulterio, 

El hecho de que la mujer d~ a luz, durante el matrimonio 

un hijo concebido antes de celebrarse, y que jurtdtcamente sea 

declarado ile9tti'mo, 
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Debemos tomar en cuenta que este caso no se trata de un 

delito. Evidentemente !sta presenta el dolo por parte de la 

mujer, quien al ocultar su eJnearazo tnduce al error o·mantie

ne en ~l··a su novto para lograr contraer -niAt:rimon;t:o, Po;r lo 

tanto, se consídera como hecho inmoral que demuestra una de~ 

lealtad de la mujer hacia su futuro c5nyuge que puede ;!mpitcar, 

adem!s una injuria, 

Como esta causal requiere que sea jurfdicamente ilegiti

mo el hijo que la mujer dé a luz, debemos tomar en cuenta que 

el hijo sOlo puede ser declarado tleg1t.tmo cuando nace antes 

de que se cumplan ciento ochenta d1as siguientes a la celebr~ 

ci6n del matri'rnonio, porque de acuerdo al art!culo 324 del e~ 

digo Civil se presume hijos de los c5nyuges los hijos nacidos 

después de 180 d!as contados desde la celebraci5n del rnatrirn2 

nio. 

Propuesta del marido para prostituir a la mujer, No s6-

lo cuando el mismo marido la haya hecho directamente sino cuan 

do se pruebe que ha recibido dinero o cualquier rernuneraci6n 

con el objeto expreso de permitir que otro tenga relaciones -

carnales con la mujer. Esta causa de divorcio se encuentra -

pr~cticarnente tarnbi~n en los C6digos anteriores y en La Ley 

sobre Relaciones Familiares. 

La incitaciOn a la vi:olencta hecha por un cOnyu9e al otro 

para cometer al9Qn delito, aunque sea de ~nconttnencta carnal, 

En este caso se trata de que algdn c6nyu9e provoque a otro p~ 

raque cometa un delito. Como delito tambi~n se encuentrapr~ 
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visto en la ley penal. El art!cu1o 209 del COdigo Penal dice: 

Al que provoque pdbltcilll)ente a cCl!l)eter un de1ito 1 o tmga la 

patolog!a de ~ste o de a1gün ytc:io 1 se 1e apltcara, ,, 

Los actos tnmorales ejecutados por el m~rido o por la rn~ 

jer, con el fin de corromper a los hijos, as1 como la toler~ 

cia en su corrupci6n, SegQn el artículo 270 del COdigo Civil 

dice que ••son causas de dtvorcio los actos inmorales ejecuta-

dos por el marido o por la mujer con el .fin de corromper a los 

hijos, ya sean éstos de ambos, ya de uno s6lo de ellos. La -

tolerancia de la corrupciOn que da derecho a pedir el divor 

cio debe consistir en actos positivos y no en simples omisi~s. 

Enfermedades que son causa de divorcio. Debemos de to-

mar en cuenta que en estas causas no opera la caducidad de la 

acci6n por el transcurso de los seis meses, pues se trata de 

situaciones permanentes de tal manera que mientras est~ pr~ 

sente la enfermedad o la impotencia el cónyuge sano puede invcr 

carla en cualquier marento, pues "la causa de divorcio consiste -

en la enajenaciOn mental incurable de uno de los cOnyuges, e~ 

t! constitu!da por actos de tracto sucesivo, que se manifies

tan en una fecha precisa y se van renovando en cada instante ••• he_ 

ciendo imposible la caductdad de la acci6n. Lo mismo se pue

de sostener para el caso de ilnpotencia y para las enfe.r:medades ven! 

reas que se pueden presentar, Entre c6nyu9es sólo procede ¡:or ~ 

rella de partes, el contagio de a13una enfermedad ven~rea, 15 ! 

151 tero., PQ.gs. 451""506, 
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2.- E1 Concul:>inato 

Para deftnir el Concubtnato en los dtcctonarios se hace 

referencia siempre a la concubtna, de tal forma que se requí~ 

re entender primero el t!rmtno concuetna para después pasar -

al concubinato, Concubina (del latfn concubtna] "manceba o -

mujer que vive y cohabita con un hombre como si ~ste fuera su 

marido". Concubinario, por lo tanto, segan el mismo diccion~ 

ria sera. "el que tiene concubinas" y, por tlltimo concubinato 

{del latin Concubinatus} "comunicaci6n o trato de un hombre -

con su concubina" • 

Es decir, se ~rata de la vida que el hombre y la mujer -

hacen como si fueran c5nyuges sin estar casados; de la cohab~ 

taci6n o acto carnal realizado por un hombre y una mujer, e~ 

ya significaci6n propia y concreta no se limita sólo a la unión 

carnal no legalizada, sino tarnbi~n a la relación contínua y -

de larga duraci6n existente entre un hombre y una mujer sin -

estar legalizada por el matrimonio. Es una comunidad de-hecho; 

que sugiere una modalidad de las relaciones sexuales manteni

das fuera del matrimonio como una expresiOn de la costumbre. 

Es evidente que lo concerniente a las relaciones sexuales 

fuera del matrimonio pueden producir algunos efectos jur!dicos, 

aan cuando no sea posible tratarlos cOHto una tnstttucí6n per

manente en el Derecho. Debemos tomar en cuenta que el concu

binato comprende la relaciOn sexual fuera del ~atrimonio, que 

va desde las relaciones de poca duración, a las duraderas y -
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estables, pero que tienen de comQn el considerarse como rel~ 

cienes maritales, Esto excluye, desde luego, las relaciones 

pasajeras entre un hombre y una mujer, stn la intención de cctJ, 

vivir mar1ta1Jnente. 

Desde otro punto de vtsta se entiende como concubínato, 

no sOlo la relaci6n de un hombre y una mujer, sino tambi~n se 

usa este t~rmino para indicar a otras mujeres con las cuales 

un hombre ti:ene relaciones sexuales permanentemente.aparte de· 

su cónyuge, a las que se les llama tambíén concubinas, de lo 

cual tenemos ejemplos rnUltiples en la historia, donde se toca 

tambi~n el problema de la poligl!mia. 

Es de importancia fundamental determinar las causas que 

generan el concubinato. No es posible calificarlo de moral o 

irunoral sin conocer la realidad de un pa1s en un momento de

terminado. Tampoco es conveniente hacer referencia a legisl~ 

cienes extranjeras, porque ~stas no regulan situaciones huma

nas semejantes a las de nuestro pafs. 

Es frecuente calificar al concubinato de inmoral sin m~ 

yor investigaci6n sociol6gica; sin conocer la realidad social 

que quiz4s las lleve a esa uni6n. Urge un estudio amplio hi~ 

tOrico y sociol6gico para determinar las causas, y resolver -

en consecuencta. 

Como causas se sefialan, en prl'.nler t~rmtno, las econfmicas 

que se dice tnfluyen determínantemente en la constttuci6n de 

estas uniones de Facto, debido a la pobreza extrema en que Vi 
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ven muchas personas menos favorec~das de nuestra socíedad, que 

es:t!n :i:mposibilitadas para costear los gastos propios • de una 

boda, que no son s6lo los relatJYos a los honorarios del ma

trimonio ctvil o estipendtos del relt<;¡ioso, que en -~a mayor 

parte de las veces no son t~n g%avosos~ corno los de la fíes

ta y dem!s gastos que la comuntOad en que se v't:ve exige corno 

los necesarios para la celebract5n de la boda. 

Otra causa que se menciona es la cultural, a la que se -

deriva de la ignorancia en cuanto a la reglamentact6n que el 

Estado hace del matrimonio y los derechos que se adquieren cxn 

ellos; y tambi~n tomando cano referencia la tradici6n culblral 

que a trav~s del tiempo se ha formado, desde la ~poca ind!ge

na hasta nuestros d!as. 

Este aspecto cultural es de suma importancia. Es necesa 

ria investigar en las comunidades de nuestra RepQblica o!roo se 

acepta el concubinato. Observamos que adem!s de la cel.ebraci.6n 

del matrimonio civíl y religioso, frecuentemente es la uni6n 

concubinaria que tiene evidentemente alguna aceptaci6n social, 

pero que desconocemos en que grado. Dentro de las costumbres 

se acepta a la pareja que vive en concubinato, y en alguna r~ 

gi6n es bien visto que vivan juntos, de tal forma que la mujer 

se recoja con el hombre con quien convivi6 1 y es mal vístoque 

la mujer no viva con el hombre, 

El Concub~nato no es la uní6n sexu~l ctrcunstAnctal o m~ 

ment!neamente de un hombre y una mujer; la vida intermitente 
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marital aQn en lapsos de larga duracten, no confí!JUra el con

cubinato, Se requiere una comuntd~d de vida a lq que nuestra 

legislacten seftala como·m!nbno de ctnco años, Q menos que a~ 

tes hubiere un htjo. Es un m~tr~on~o aparente, "La comuni

dad del lecho de~e ser constante y la conttnutdad del canercío 

sexual mantentda con la regularidad de un 111atr1.Jnonto leg!timo. 

Debe ser pdblico, esto quiere dec~r que el concubinato -

debe ostentarse pQblicamente, pues el oc~lto no producir! efec 

tos jur!dicos. La aparíencía de matrimonio exige esta publi

cidad, pues dentro de los elementos que nos sefiala el art!cu

lo 1635 dice que deben vivir como si fueren cOnyuges. Es d~ 

cir, ostentarse como consortes. 

Debe tener sin~ularidad, es decir, que son un hombre y 

una mujer a semejanza del matrimonio. El concubinato se int~ 

gra por la concubina y el concubinarío, y si fueren varias las 

personas con quien v.ive alguno de ellos, ninguna de ellas te~ 

dr~ derechos a los beneficios que establece la le9islaci6n m~ 

xicana. "Desde el tiempo de Constantino, se comenz6 a regular 

este requisito, y bajo el Imperio era condic!6n para que el -

concubinato surtiera efectos que hubiere s6lo una concubina. 

Otra característica es que los concubinarios est~n libres 

de matrimonio. Dentro del concepto de concubtnato que se ti~ 

ne en nuestra legislaci6n, esto se deduce, y textual.mente se 

señala que se constdera concubtnarios "síempre que lUtlbos hayan 

permanecido libres de matr:ilnonio durante el concubtnato", E~ 
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to no es asf en otras legislaciones donde no extste el divor

cio, y por concubinato se entiende la unil!n de un hombre y una 

111ujer ccmo st fueran esposos, tndependtenternente .del estadof~ 

roiliar de ellos, 

Un111atrb!lonío anterior, v41ído y subsistente durante la 

uniOn del hambre y la1llujer; conforrnar!a la figura del adult~ 

rio, y excluírta el concub.tnato autom!ttcamente, Adulterio y 

concubinato se excluyen. Donde existe el adulterio no es po

sible el concubinato. 

cualquier forma de matrimonio, sin que necesariamente se 

trate del matrimonio religioso, independientemente de la fo! 

malidad o solemnidad que se tenga, excluye necesariamente la 

posibilidad del concubinato, Tanto el matrimonio religioso, 

como el civil lo excluyen, 

Ser semejante al matrimonio significa que la uniOn de los 

concubinarios debe ser Rcomo si fueran c~nyuges". Este es un 

elemento de hecho consistente en la posesiOn del estado de CO!!. 

cubinato, por tener el nombre, trato y fama de casados. Es -

decir, viven como marido y mujer, imitando la uni6n mal:l:1mcn1al 

Les falta la solemnidad y las formalidades del matrimonio, p~ 

ro exteriormente viven como casados, y no se disttnguen de -

otros matrimonios. 

La uniOn es consecuenc~a de lecho y domictlto, S± vive 

como si fueran casados, debe haber la necesaria uniOn 'entre -

el hanbre y la mujer; una comunidad de lecho¡ en un mismo do

micilio. 
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La capacidad es un elemento que los concubtn~rtos deben 

ser capaces para lograr esa ~nidn sexual SESllejante al 111atrtm2 

n!o, para lo cual debe tene% la edad ndbtl necesarta. Tarn-

?>l~n se ext9e ~e la unttin no sea .tnc:estiiosa, es dectr, que -

no extsta entre ellos los 9rados de parentezco consangu!neo -

prohibl:dos. 

En lo relativo a la tidelidad rec!proca, la doctrina su~ 

le calificarla de aparente. Se trata de una condici6n moral, 

las relaciones de los concubinas deber! caracterizarse a men~ 

do por cierta conducta en la mujer que manifieste el afecto 

hacia su amante o una aparente fidelidad. 

Con base en lo anterior, es la uni6n sexual de un hombre 

y una mujer que viven en lo privado y p~blicamente como si -

fueran cOnyuges (sin serlo), libres de matrimonio y sin impe

dimento para poderlo contraer, que tiene una temporalidad mí

nima de cinco años o tienen un hijo~ 

Por lo tanto, se puede entender como una comunidad de v~ 

da, que realizan un hombre y una mujer cOino si fueran c6n

yu9es, lo que implica un comportamiento, en lo humano y en lo 

jur!dico, como lo hacen los consortes, 16 ) 

16 l IBIO,, p.9.gs. 265"'295, 
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La compleja multipltc:Mad de tareas que la mujer ttende 

a asumir en la sociedad moderna debe relactonarse con la in

quietud que, en cierta -medida, c~ractertza su comportamiento. 

Esto puede justiHcarse tanto por su tradicional evoluci6n ps.!_ 

mlO:Jil:& como por la· difusten de los nuevos- modeloe- con que ha 

venido al:iment!ndose el neofemtnismo, cuyas 1'\0tivaciones se -

enraizan en la dinl!mica de las costumbres sociales. Lo que -

actualmente reivindica la 1'lUjer es una mayor conciencia de su 

yo y de una dignidad entendida como el derecho a realizarse, 

aQn haciendo abstracción de aquella situaciOn en la que se se!!_ 

tia como algo esencial, pero tambi~n como pasivo instrumento 

de un placer inseparable de la continuidad de la especie; una 

situaci6n en la que, sin embargo, no ha faltado su convivencia. 

Hay que subrayar que esto no puede sorprendernos en una 

sociedad dominada por el hombre y por el mito de su fuerza 

(siempre dispuesto a degenerar en violencia}, en una sociedad 

hecha casi exclusivamente a imagen y satisfacci6n del macho, 

sostenido en muchos pueblos por una legislaci6n discriminato

ria con respecto a la mujer y que, en nuestros d!as, está e~ 

diendo ante vagas exigencias de "igualdad", desttnadas a te=:, 

minar con cualquier residuo de "sexismo", t~rmino con el que 

se ha querido indicar todo esp!ritu o pr~ctica de sOll\eti:mten

to de la mujer por parte del hombre. 
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La mujer est! abandonada, con el paso del ttempo, el el~ 

sé o modelo estereotipado que hasta hace poco la ten!a confi

nada en un papel propio de crtatura débt). (y 1 po¡; lo tanto, -

necesitada de protecc~nl, toda instinto y sentbntento (casi 

COl!\O si no tuvtera ínte1tgencta o abdtcarse de.ella}. 

Al propio tiempo, consciente de la i:ealidad de sus revi!!, 

dicaciones, la mujer parece dispuesta.a conseguir una nueva y 

mas amplia perspecttva psicol~tca para su vida¡ una vida que 

ya no est@ subordinada a la vida del varen, sino que se sitae 

en· un Plano de igualdad que, sín contradectr lo verdadera n~ 

turaleza del individuo y al margen de todo extremismo lesivo, 

facilite la mutua canprensi6n entre ambos sexos, no solamente 

en la vida encanan, sino en una plena reciprocidad por lo que 

a las relaciones y satisfacci6n sexual se refiere. 

Todo esto puede conducir a realzar la importancia, en la 

vida de la humanidad actual, de los factores psicol6gicos qu~ 

llegando al inconsciente individual tanto corno al inconscien

te colectivo, llevan involucrada la personalidad del individuo 

y su vida ps1quica tal como se manifiesta en los sentimientos, 

en las sensaciones, en la intuici6n y en el pensamiento, todo 

ello desembocado en el comportamiento y en una cont!nua evol~ 

c~6n, acerca de la cual convendr! extenderse de modo especia~ 

aunque sea dejando a un lado las dtferencias en las caracter!~ 

ticas pstqu~cas de cada grupo étntco, y llln~tando nuestro ex! 

men al !rea del mundo lattno. 
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C, Lll JllJJBR Y EL 'ftWIAoTO 

En muchos casos la 1!1l1je~ nt stquíe:ra Uene que buscar t:l:!. 

bajo po:rque conse:r:va el de solte:ra, y de este modo no tiene -

que renunciar a unos tn~:resoe p:roptos a~ princtpto de la vida 

conyugal, pe:r1odo durante el cual hay que afrontar muchos ga~ 

tos para montar la casa y en que al marido, al comienzo de su 

carrera profesional, tiene tn9resos ltrnttados. 

El trabajo es tambi!n, para la muje~, un medio de eludir 

el aburrimiento de pasarse el dfa esperando en una casa donde 

no suele haber delllastado quehacer. Al salir de la oficina le 

queda una buena parte 6e la tarde para sus tareas y luego gr~ 

cias a la ayuda que representa su sueldo, la pareja puede pe~ 

mitirse sin pasar ahogos salir los fines de semana o invitar

se a corn:er en un buen restaurante. 

Las cosas se canplican cuando llegan los hijos pese a t~ 

das las normas de protecciOn a la madre y a la gestante. Cua~ 

do la mdre se reincorpo:ra al trabajo advierte que hay algo que 

no funciona. su pensamiento est4 lejos, en casa, y no conei 

gue hacerlo volver aunque se diga que los niños est~n "en bu~ 

nas manosº, perfectail\ente atendidos por la abuela, la parien

te complaciente o una chica de confianza. 

La sttuaciOn es m~cho peor cuando hay que dejar a los n!. 

ños en manos extrañas o de vectnos-m4s o menos amables. Al -

principio es imposible presctndtr de unos ingresos que parecen 
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muy necesarios, pero lo cierto es que, con gran frecuencia, 

lo que se gana, por un lado se gasta en la imprescindible ay~ 

da dom~stica. 

La mujer, sean cuales fueren sus niveles culturales y -

social, en su deseo de emancípacíCSn ha reivíndi:cado su inseE.. 

ciOn en las m!s diversas actividades extradom~sticas pidiendo, 

a la par que una remuneraci5n no discriminada, la libertad de 

acceder a cualquier carrera. Y en la practica, la ha co~ 

seguido, 

Aunque ya en los años cuarenta se reconoc!a en mu:has COfl!. 

tituciones la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, 

si realizaban trabajos íguales, las leyes que sancionaban la 

igualdad de salarios son bastante posteriores, 

Sin embargo, se da el caso que de 1959 a 1969 se ha pro

ducido, en algunos patses europeos, un descenso de la pobla

ci6n laboral femenina, Este fenómeno presenta aspectos sor

prendentes y contradictorios. Lo que parece cierto es que la 

mujer ha advertido que no puede llevar ni administrar su hcg~ 

y menos aan participar cano serta su deseo en la educaci6n de 

los hijos, si pasa demasiadas horas fuera de casa y aQn las -

pocas que estan en ella entregada a tareas dom~stic3s irrli~ 

sables, 

En este sentido es de lamentar la falta de guarder1as que 

de~er1an exísttr en los mismos lugares de trabajo en vista de 

la discontinuidad de que es por la fuerza de las ci:r:cunstanc!as, 
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se reciente a veces el trabajo femenino, convendrta difundir 

con la media jornada, la posibil:tdad de obviar la rtgida al

ternativa que 1nlpone la actividad profesional completa o la 

total marginaci6n del trat>ajo, 

La realidad es qUe, de acuerdo a los ~esultados de dive~ 

sos sondeos y estadfsttcas, y a pesar de las teor!as que sos

tienen que el trabajo fuera de casa es tndispensable, desde -

un punto de vista humano, para la plena realizaci~n de la pe~ 

sonalidad femenina y para su adecuaci6n a las exiqencias del 

marido y de los hijos, la mujer ha confirmado repetidamente -

la preponderancia de su vocaci6n por la casa. 

El 80% de las mujeres interrogadas en una reciente esta

d1stica afirma que dejartan su trabajo fuera del hogar si p~ 

diese disponer de una asiqnacien suficiente para poder satis

facer sus necesidades indispensables. 

En muchos paises de Europa y Am~rica una de cada tres m!!_ 

jeres trabaja media jornada, Pero tambiAn la media jornada -

tiene sus detractores, Una joven psic51oga Milanesa declara 

que "la media jornada no sirve para nada m:tentras no se forme 

la estructura del trabajo femenino''. Y afirma tambi~n que ha!_ 

ta ahora la mujer ha tenido que realizar trabajos pensados en 

principio para el hornere, de acuerOo a su capacidad intelec

tual y psicosom!tica. En este proceso de adaptaciOn, la mujer 

daña el propio equilibrio y no rinde lo que podrta si realiz~ 

ra tareas adecuadas y creada~ expresamente para ella. 
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Lo que mAs sale perjudicado son sus relaciones familiares 

a causa de la brecha que diariamente se produce entre su tr~ 

bajo fuera del hogar y su trabajo dom~stico. Es necesario 

crear una continuidad entre las dos actividades para que se 

integren y resulten complementarias una de otra. 

Ha quedado demostrado que tanto en puestos de trabajo que 

hasta hace poco estaban reservados al hombre, como en los que 

vienen siendo considerados más propios de las características 

femeninas (enseñanza, investigaciOn científica), la mujer ri~ 

de a satisfa~c16n. 

Esta, pues claro que la mujer no es una (subespecie) re~ 

pecto al hombre. Independientemente de los aspectos econ6mi

cos el problema (cuando el salario de la mujer es un cornpletle:1! 

to indispensable del sueldo del marido) lo que mas interesa -

analizar es lo que queda fuera del paternalismo del varón y de 

la propia inercia de las masas femeninas al objeto de que, c~ 

ra al futuro, la mujer pueda desarrollarse tambi~n en el pla

no psicol6gico con una sensibilidad m!s despierta y una mad~ 

rez m!s plena para alcanzar su equilibrio, siempre en un pla

no de igualdad con respecto al hombre; m~s ha de tenerse pr~ 

sente que esta igualdad no debe significar nunca "intercambi~ 

bilidad", ya que €sto llevarta a unas adaptaciones antinatur~ 

les de las características mSs propias de la mujer, y ~sta ti~ 

ne que enteLder que ha de defender su feminidad a toda cesta, 

En inter~s cie la familia, de los individuos que la comp~ 
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nen y de la sociedad que conforma conviene trabajar dentro y 

fuera de casa. No cabe decir que un tipo de traba~o sea ·me

jor que otro, puesto que ambos son tnsustttutbles para la ec~ 

nomta del nOcleo fmniliar y por los beneftctosos efectos que 

tienen en muchos aspectos. 

Desde el momento en que la sociedad de consumo esta lib~ 

randa a la mujer de las tareas dom~sticas m!s pesadas, es 16-

gico pensar que, utilizando su tnstrucci6n y la cultura adqu~ 

rida, incluso a nivel universitario, pueda encontrar e.n la e~ 

sa (que ya no se ver! obligada a dejar en'Hlanos de terceros} 

esa profunda dedicacidn capaz de satisfacer ideales y exigen

cias ligadas a su personalidad, junto a los hijos y junto al 

marido para, todos juntos, con las perspectivas que ofrece el 

creciente tiempo libre que puede ser la gran conquista social 

de los años noventa, insertarse en una serena y edificante pa!_ 

ticipación en actividades que~ del deporte a las artes y: de 

la lectura al teatro y a los viajes, pueden venir a significar 

la reconquista de un nuevo humanismo y, para el hombre de nue~ 

tras d!as, un enriquecimiento de su capacidad para canun1car

se con sus semejantes, tanto fuera de casa COll\O en el hogar -

donde, en las Qltimas d~cadas, salvo extraftas excepciones, d! 

da la impresi6n de que la gente hubtese perdido el gusto por 

el di!logo o la capacidad de mantenerlo con autentictdad,17 1 

171 raro, Plgs. 01-sJ. 
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D. LI\ ll'IJJER r SU l'l!RSPECTJ.VJ\ 

S6lo para aquellos hombres y111ujeres que constderen la 

conquista del estado cony»gd podrlln ver en el 111atr:lll!on;i:o un 

fin en sf mismo, Pero en real.tdad por 1ltUcho que se desee, no 

es un fin, sino el principio de una tase111uy compleja dentro 

de las que comprende el sucederse de la extstenc~a de tcó:J ser 

humano. 

1 • - La Bllposa 

El papel de esposa no es, desde luego, la realizaci6n del 

rom!ntico sueño de tantas j6venes; ese suefio en el que es di

f1c11 decir que parte corresponde a la tantasfa y cual a la -

realidad de los sent.imientos, a la autenttctdad de una rela

ci6n basada como el per!odo de compromiso deberta haber pue~ 

to de manifiesto en la certeza de que por mnbas partes se al 

bergan los mejores sentimientos, los propOsitos mas seris; la 

reciproca estima y una abnegaci6n destinada a convertirse en 

solidaridad en los trances diffcilee y cuando llegue el mome~ 

to de ccmpartir la responsabilidad que impone la educac16n de 

los hijos, 

lln\bas partes han de ccmprender la necesidad que siente -

el compañero o compallera de ccmprenstl!n y de apoyo, de un afee_ 

to que se afiance d!a tras d!a y se funda en una perspecttva 

espiritual comdn. 
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Nada haym4s hermoso en la vida que un111atr:l:rnonto since

ramente unido¡ nada puede dar-mayor sattsfacciOn porque :Utlpl! 

ca, por parte de los c6nyuges, una tarea dtarta hasta conver

tirse 1 como debe ser 1 en (la ca111mtdad total y armllntca de dos 

seres humanos de distinto sexo! slllo en base al crtsttantS1110 

se concibe el matrimonio como un lazo índísoluhles; y esa i~ 

disolubilidad revaloriza, impl!citamente, el papel de la mujer 

en la sociedad, y al mismo tiempo hace de la familia el nllcleo 

fundamental de esa sociedad. Tanto es as.t que donde se ha apl!_ 

cado el divorcio, la disgregaci5n social ha alcanzado unas pre_ 

porciones alarmantes sin por ello evitar como veremos m4s ad~ 

lante el fen6meno de las uniones ileg!tímas que el divorcio -

pretend1a eliminar. 

Es un hecho que en los paises donde est4 todav!a en vi

gor la poligamia, el derecho a repudiar la esposa o donde la 

legislaciOn ha admitido el divorcio, la uniOn matrimonial qu~ 

da reducida a un contrato de mayor o menor durací6n ligado, -

con frecuencia, a intereses de tipo diverso y que a menudo i~ 

pone a la mujer dolorosas renuncias, todo ello en detrimento 

del ndcleo familiar que para la sociedad es un pilar fundame~ 

tal. 

La importnacia, en ciertos ~spectos preemtnente, de la 

dignidad sacramental del matrboonio crtstiano respecto a la -

eficacia puramente jurtdtca del1!1atrbllon~ ctvtl, en espectal 

en las naciones que ttenen lo que podr!amos llamar un r~9.tmen 

divorcista, permite ver clara111ente el valor que la .religt6n de 
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los contrayentes puede tener en un matri:Jnonio. 

Los esposos que profesan el mismo credo pueden ayudarse 

m!s fAcil.mente a poner en practica sus prtnctptos, procedien• 

do de manera conjunta en la educacíOn de los hijos, asf como 

en todo aquello que respecta a su vida 111oral y espiritual, 

En los dem4s casos, no habra mas remedio que examinar la 

situaci6n muy atentamente en un intento de encontrar solucio

nes que puedan ser aceptadas por todos partiendo en un since

ro acuerdo. 

Es conveniente que el c6nyuge cristiano recuerde (en és

te sentido tanto el hombre como la mujer tienen los mismos de 

beres) que su religi6n le obliga a edttcar a sus hijos en su 

mismo credo. 

Para los que se sienten cat6licos huelga decir que el tln!. 
ca medio que tienen para constituir una familia legt._tima es -

contraer matrimonio religioso, y que la existencia del divor

cio en la legislaci6n civil no lo hace moralmente l!cito~para 

los que ya estuvieran v!lidamente unidos. 

Por otra parte, por m4s seriamente que se hayan llevado 

las relaciones durante el noviazgo, el matrimonio no puede d~ 

jar de ser algo nuevo para los j6venes esposos, que deber!n -

buscar conttnuamente el equililh"t-o entre las mutuas necesida

des y exigencias, 

Por lo general, no cabe duda de que en el memento del me. 
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trilllon:i:o los c6nyuges se aman, Sin embargo, el afecto no·si~• 

p%e se apoya en profundas razones de est;b1Jact6n y de cOR1pren

s16n que puedan garanttzar el 6xtto de la untOn. 

Con frecuencta cuentan mttcf'W, no ya. los t:ntereses 10ateri!,_ 

les, sino la atracct6n Usica y, a 111enudo 1 -111ot;tvactones a1ln -

más banales de las que acaso no se ttene plena conciencta¡. mi~ 

tr~s, por otro lado, se ignora el esp!rttu de sacrif1cto y las 

virtudes que presupone un buen matr~onto. 

No existe uniOn perfecta sin un afecto profundo y un vi

vo deseo de dedicar la propia vida a la felicidad del otro por 

medio de un cotidiano perfeccionamiento en el intento de al

canzar los mismos objetivos y una armoniosa existencia. 

Cuando se habla "unión" matrimonial es t!.cil pensar en 

los aspectos m!s materiales de una convivencia que no puede -

ignorarlos ni disminuirlos en un ccrnportamiento cotidiano, p~ 

ro que tampoco puede hacer abstracciOn de los valores espiri

tuales que con ellos se relacionan. 

Y, sin embarqo, es cierto que el matrimonio, espec~almen, 

te el matrimonio cristiano elevado a la di9nidad de sacramen

to, es esencialmente una ~niOn espiritual hecha de una entre

ga rec1proca lanzada a la bdsqueda de una voluntad dnica; un 

amper profundo q»e hace que cada sujeto viva cont!nuamente en 

el otro, 

No en vano el hombre y la mujer han sido cre~dos el uno 
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para el otro, "No es bUenoque el hombre est~ solo1 dl!mosle -

una compañera semejante a ~1 11 , Esto podemos leerlo en el G~

nesis, donde se habla de la creac~n de la 111ujer, En realidad 

lo que el hombre encuentra en la·mujer, o por lo-menos lo que 

busca, es un ser que lo cOll\plemente1 b:!'en en el plano biofi~ 

lOgico, bien el ps1quico¡ lo que en la 111Ujer intuye no es una 

criatura presa de la absurda manta de emularlo masculinizándo 

se, sino la afi:cmaci6n de la m!s exquisita feminidad, 

Esto es lo que la mujer en el 1natrimonio, deber& descu

brir en s1 ~ism.a y, especialmente, durante el pertodo inicial 

en el que, durante el viaje de novios y la luna de miel, los 

cOnyuges libres de cualquier interferencta extraña deberánll~ 

9ar a la uni6n m!s perfecta hasta constitulr "una sola carne" 

de acuerdo al orden natural que les impulsa a cwnplir con el 

mandato de la perpetuaci6n de la especie.18 l 

lBl IBIO., PRgs, 76-78, 
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El punto a considerar es que la·mu~er cristiana, en ra

zOn de su te, es y no selo pertenece a !la .I9!1.esia. l'ero ES -

Iglesia y ES canunidad eclesial dentro de una tnst1tuct6n que 

esta fuertemente condicionada por las realidades sociales y~ 

l1ticas que conforman el pafs del cual fOJ:111amos parte, 

Realidades sociales que ser4n el marco principal para la 

conformaciOn del pens!lllliento que expresar! una111anera de con

cebir el mundo y la vida incorporando de manera precisa la m!_ 

si6n o funciOn de los seres humanos, segttn la situaciOn cult!!_ 

ral, social y pol1tica que los rodee, Por lo mimno, sefialar4 

prohibiciones, indicar! prescripciones a las cuales tendr4n -

que ajustarse los comportamientos humanos, En toda mujer, as!_ 

mismo, operan los mismos condicionamientos humanos que inciden 

en la instituciOn. 

Precisamente la Iglesia asignada a la mujer, dentro de su 

estructura organizativa, un papel de sometimiento y ~ste se ~ 

produc1a y se fortalec1a en la sociedad con el agravante de ir sostenido -

por una razOn religiosa dit1cil de cuestionar: "Dios ast· lo qui~ 

re" acanpañada de una serie de elogtos para las mujeres "du!_ 

ces", "abnegadas", "dedicadas al hogar", que saben obedecer y 

que no aspiran a intervenir en actividades que sOlo a los hc:ll! 

bres compete, 
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1, - La llllpedf.t:actl!n IU.J.enu:ia 

Tradicionalmente la111ujer ha aceptado una tarea dentro -

de la Iglesia: •servidora de los h0111bres•, La frase mtl veces 

de~atida y por lo tanto 111il veces escuchada, de q11e "Detr!s -

de un gran hombre, hay una gran 1'ftUjer" puede ser el gran raz~ 

nador aceptado por un alto porcentaje de mujeres catOlicas. 

Pero hablE!l!IOS otras que nos interrogamos. ¿Por qué de

trSs? Algunos grupos de feminist.as consideran urgente la in 

versiOn total, otras, por el contrario, pensamos que la mejor 

soluciOn es el caminar juntos. Por lo tanto "al lado,,," 

Se podr!a considerar que las "hojas mujer" gastadas en 

servicio de los hombres, tec, es un verdadero caudal de ener

g!a desperdiciado, desde un punto de vista de proyecto social 

y eclesial. 

Esperitualmente, dado el sentido con el cual la mujer d~ 

sempeña o desempañaba esta tarea en la cocina, limpieza, bor

dados, planchados, sin duda se ganaron la gloria, pero t:anbil!n 

pudieron haberla obtenido haciendo otro tipo de trabajo en el 

cual su iniciativa, creatividad, sensibilidad pudiese haber -

innovado o realizado trabajos de desempeño comunitario. 

2.- Ausencia en Acttvtdades Colegtadas 

En un recorrido histOrico, totalmente panor!mico1 desde 

que se fundO la Iglesia CatOlica en nuestro pa1s, encontl;lllllOs 
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la ausencia de la mujer en las grandes actt-Yidades colegiadas. 

Es as! que en el si'glo XVI, para una tnstituctOn como la 

Iglesia Católica que hizo presente en el terrttorto que hoy 

ocupa nuestro pats, una i"9les~ que l:lab~a v~tdo la Reto:r:ma -

de Lutero y las reaccíones que a la1'1~Sn\a se suscttaron Cent.ro· 

de· sus propias ftlas; una iglesia que legítimo las acciones -

de conquista a cambio de las acciones sacramentales por las -

cuales "se ganar!a pra la !@ y por lo tanto salvar!a, a las 

almas de los habitantes de estos terriotorios 11
; una iglesia -

que arrastraba las secuelas de la Edad Media, no pod!a ser ~ 

sible a la ausencia de la mujer ni menos poner en cuestiOn la 

nula participación en la organízaci6n ofictal de sus tareas. 

As! tenemos, que las primeras juntas convocadas por Cortés en 

las que estan presentes los franciscanos inicialmente y post~ 

riormente dominicos y agustinos, registran tambi~n la presen

cia de otros funcionarios del momento; pero la gran ausente, 

fue la mujer. 

Despu@s del Concilio de Tremo, con todas las indicaciones 

para fortalecer una estructura jer!rquica, es fácil compte'lder 

que la presencia femenina estorbaría en los tres primeros Co~ 

cilios mexicanos {1555, 1565 y 1585]. El debatido Concilio -

de la segunda mitad del siglo XVIII, tampoco contO entre sus 

asistentes con la presencia fementna, nt aan los concilios p~ 

vinciales de fines del x:i:x, por cie~to111uc~os de ellos prepa

ratorios para la celebraciOn del ~ran Conctlto Plenario Lati

noamericano que se realiz6 en 1899 y que a nivel institucional 
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fue una rat~ficaci6n del gran centralismo de l~ Iglesia expl~ 

citado en el Concilio Vaticano I al declarar la infalibilidad 

papal, 

Siguiendo estas lfneas conctl~~es es lllt~ortante destacar 

que para el Conctlio -Vattcano Ir nuevos a~es soplaron en la 

I9lesia1 aht estuvo presente la mujer laica cuya voz se escu

chó en las aulas conctlíares y tuvo sus grandes efectos en los 

planteamientos doctr~nales y pastorales de los documentos em~ 

nados del concilio. 

Una de ellas, mexicana, laica, esposa y madre viO indis

pensable en una discusión de los padres conciliares compartir 

su experiencia de vida conyugal y familiar que iba mucho m~s 

que lograr el remedio de la concupiscencia o el nacimiento de 

los hijos, reflexidn que qued6 registrada en el esquema XIII 

de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. 

Esta se refiere al sentido de la complementación coJ\'\]gal 

por lo cual queda totalmente superada la visí6n del matrimonio 

eclesi§stico como un contrato canónico y de la sexualidad co

mo el uso de un pecado permitido. 

Esto pudo lograrse gracias a que la Iglesia -un poco fo!:_ 

zada- abr!o las puertas a los laicos y escuch6 a la mujer, 

Desde la llegada de las concepciontstas, prP11era comuni

dad religiosa femenina que toc6 nuestro suelo, podeinos expre

sar una generalizac~n en los elementos religiosos como lA ~ 
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log1a, doctrtna, oraciones, homiliasr la-mujer se,rnantuvo sta]_ 

pre consumiendo lo que el hombre productA1 a e1lA se ~e hab!a 

asignado la tarea de elaborar otros p~oductos, Qesde ~ompo~es 

hasta casullas, estolas, ho$t~s,., Esta dt.v~st6n del traba-

jo que la arrinconaba a espactos reductdos, hoy se esta rom

piendo. Encontramos religtosas en nllRtero cada vez nas creci~ 

te que al cuestionar, no su consagraeten, stno la forma de~ 

!izarla, ernpieza a producir teología, a renovar oractones, a 

descubrir espacios para celebrar la tt! que en muchas ocasiones~ 

significaban un mayor sentído que el1t\tsmo templo de piedra, 

Esto ha supuesto cambtos en la forma de vivir ya no en 

convenios sino en pequeñas canunidades; en sus programas de 

formaci6n ya no aparecen sdlo temas como el dogma, la doctri

na, etc4, sino la historia del pa!s, el análisis de la reali

dad y las experiencias concretas de servicios pastorales. 

En cuanto a la mujer laica, nuestra historia registra en 

todas las ~Pocas cas~ excepcionales de mujeres que en raz6n 

de su fé destacaron en actividades de diversa !ndole. 

Pero en cuanto a una admirable partícipaci6n colectiva -

no podríamos dejar de referirnos a miles de mujeres aisladas 

y or9anizadas en las brigadas "JUana de 1\rco" que se hicieron 

presentes en la lucha cristera, ese becbo eclesil\sttco y so

cial toclavfa no estudiado suftcíenteinente y que 111uch11s SOI?I!. 

sas nos depara, En ese acontectmtento 1a·mujer d~ostr~ que 

ademl\s ele ser abneqada, sUfrida y sometida,,, que ad<'S114a ele ser 
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sustento del hogar ••• era capaz de ocupar con toda eticacia 

espacios en diferentes trentes de luch~, de bttsqueda, de se~ 

vicio. 

Ante la ausencta de sace~dotes, ellas supieron mantener 

los serv1c1os catequ~ticos, las litargtas, oraciones, •• ante 

las necesidades de comida de correo, de curacíones, de ar

mas, ah! estaba la mujer~ Tuvieron la iniciativa y fueron -

capaces de mante~er durante dos años una extraordinaria org!!_ 

nizaciOn cuya eticacia puede ser un punto clave para entender 

la duraci6n de la lucha, 

No cabe duda que el movbniento cristero fue una experi~ 

cia eclesial que deje de ser clerical y en el que la particf. 

paciOn femenina y popular nos señalan pistas claves neces~ 

rias a conocer y descernir para impulsar nuestros procesos -

sociales actuales. 
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1,- T~as este breve an&ltsts de los DERECROS DE LA MU-

JER EN LA LEGISLACION MEXICl\NA podemos sacar corno conclusi6n 

que: desde el principio de la historia la mujer ha luchado en 

contra de todos los momentos dif tctles que la vida le ha pr~ 

sentado al ser humano y en contra de la discri:minaci6n que su 

propia sociedad -eminentemente machista- le ha demostrado a 

lo largo de todo su devenir histórico. 

2.- La mujer de hoy no puede "dormirse en sus laureles" 

y esperar que un hanbre la mantenga, ya que debe desarrollar-

se como profesionista, como ama de casa, como esposa y corno 

madre de sus hijos al mismo tiempo. 

3.- La vertiginosa vida que hoy se lleva provoc6 que la 

mujer tuviera que estudiar, trabajar y dejar de soñar como lo 

hac1an sus abuelas en ver realizados sus m~s grandes anhelos 

al contraer matrimonio Qnicamente; sino que sus perspectivas 

deben de ir m!s allA, tener una visión mucho m!s amplia de c~ 

mo llevar la vida, 

4.- En los salones de clases se encuentra un ejemplo t! 

pico de que la mujer ha empezado a despertar que'una vez co

·menzando, cambiar3 por completo el sistema que tenemos, para 

adecuar uno que establezca las condiciones de igualdad que n~ 
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cesitamos para que siga adelante nuestra comunidad tanto na

cíonal como internac~anal, ya que lA pob1aci6n estudtanttl p~ 

senta un gran porcentaje de-mujeres, en todas las car~eras -

que e:itfsten en el pafs. 

s.- Yo, como mujer y como futura profesionista me encue~ 

tro ante un campo de trabajo superpoblado, y que cada vacante 

tiene alrededor de 500 aspirantes; pe%O a diferencia de años 

anteriores tanto el hombre como la mujer prof esionista tienen 

las Inismas posibilidades para poder ocupar un puesto cuaJ.quier~ 

6.- Las mujeres solo esperaban la oportunidad para po

der demostrar que pueden hacer las cosas como cualqui~ra de 

los hombres¡ y as1 todas las 4reas que tradicionalmente esta

ban reservadas dnicarnente para los caballeros, ahora se eno.Je~ 

tra con muchas trabajadoras, eficientes, presentadas, que pu~ 

den cumplir con este trabajo sin ningan problema. 

7.- Se dice que al principio de las generaciones, exis

t!a un matriarcado, es decir, era la madre la que organizaba 

la forma cano se iba a ccnportar la sociedad que comandaba, -

ahora las mujeres se colocan cada vez mejor, y los hombres ti~ 

nen que aceptar que una 1tlujer los mande, regaf\e y ante la 01al 

se encuentran subordinados. Para estas !echas la mujer casi 

llega a ocupar este puesto, Y tal vez a19Qn dta, regresemos 

a los ttE!lllpos en los cuales ca111andaba la vtda de su c0111un!dad, 
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