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I N T R o D u e e I o N 

Se han hecho avances importantes en la Esfera Juridica S.2_ 

bre el principio de la igualdad de ambos sexos. Sin embargo, -

aún existen leyes, costumbres, prácticas y actitudes descrimi

natorias. Otra situaci6n es aquella en la que si bien el avan

ce es de "jure", la situaci6n de facto de la mujer, es difere!!. 

te, especialmente en las esferas política, econ6mica y social. 

Es decir, en muchos casos las mujeres han quedado fuera -

de la corriente del progreso y del desarrollo, y sus talentos

y aptitudes no se han utilizado en la promoci6n de niveles de

vida m4s altos para todos. 

Esto nos hace pensar que quiz4s los loaros no se deban 

precisamente como respuestas a moviaientos feaeniles sino a la 

realidad económica de Mtxico. Ya que en estos aoaentos se en-

frenta el paf s a urgentes y apremiantes probleaas econ6aicos y 

sociales que deben resolverse para salvaguardar la superviven

cia y bienestar de los ciudadanos ( deseapleo, pobreza, explo

si6n demográfica, escasez de alimentos, desnutrici6n, etc. } 

Cada uno de estos problemas e.s coaplejo y su solución se

hace adn m4s dificil porque estAn interrelacionados y a menudo 

se agravan mutuamente. La mujer en muchos de estos problemas -

puede ser un factor fundamental para aliviarlos. 



Basta mencionar algunos ejemplos graves de la realidad·c~ 

mo: 

a), La situaci6n de las mujeres en las zonas rurales que

representan entre el 65\ y 70\ de la poblaci6n en desarrollo -

tienen una funci6n en la producci6n agricola y en la prepara-

ci6n, elaboraci6n y comercializaci6n de los alimentos, lo que

constituye un recurso econ6mico importante. Sin embargo hay -

sectores aOn en peores condiciones, debido a que no est4n equi 

pados con los instrumentos propios del desarrollo, esfuerzos -

que se pierden en gran •edida, 

b}. El analfabetismo y la falta de educaci6n y de capaci

taci6n en oficios b&sicos constituyen causas del. circulo vici~ 

so del subdesarrollo y la baja productividad, las malas condi· 

ciones de salud y de bienestar, tienen gravlsimas consecuen-·· 

cias no solo para la mujer sino para toda la sociedad y para · 

las generaciones venideras. 

Desde el punto de vista legislativo si bien existen gara!!. 

tias constitucionales y legislativas del principio de no dis-· 

criminaci6n basada en el sexo y de derechos iguales de mujeres 

y hombres como normas esenciales seftalamos que en general no -

existe la aceptación de tales principios en la realidad. Por -

ejemplo, en el arttculo 11 constitucional dice: "Todo ~ • 

tiene derecho para entrar en la RepGblica, salir de ella, vía-



jar por su territorio .•. etc." Aquí encontramos un caso de dis

criminación hacia la Mujer, ya que dicho artículo debería de -

decir: cualquier persona tiene .derecho para entrar en la Repa

blica, salir de ella, viajar por su territorio .•• etc. Otro ca· 

so serla el del articulo 24 constitucional que dice: "Todo ~ 

!!.!:!. es libre para profesar la creencia religiosa que más le -· 

agrade y para practicar:·. las ceremonias, devociones o actos del 

culto respectivo.,,etc." En este caso el legislador hubiera-· 

utilizado la palabra Persona o Individuo que comprenden al ho!_ 

bre y a la mujer, y no solo al Hombre como está escrito en di· 

chos articulos constitucionales, 

En al¡unas ocasiones taabi6n las Costuabres, Tradiciones, 

Prácticas, actitudes y valores entorpecen o foaentan el ejerci 

cío de Derechos iguales por hoabres y aujeres, y que liaitan • 

la contribuci6n de la Mujer al desarrollo; la evaluaci6n de la 

mujer en los diversos sectores de la vida nacional en relaci6n 

con los planes y pro¡raaas ¡enerales de Desarrollo del pals, • 

incluso de la vida política; aodalidades y caabios deaogr6fi·

cos en la faailia y en la sociedad, tecnologta apropiada ( ea· 

pleo de aayor aano de obra ), salud y Servicios de Se¡uridad • 

Social que se aaplfen a· los sectores que no ¡oian de esos ser· 

.vicios. 

Debe d4rsele orientaci6n a las zonas rurales, si bien es· 

tas son las zonas donde es necesaria la mayor ayuda, no quiere 
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decir que en las ciudades donde la mujer tiene cierta partici

pación no se deba sensibilizar a la opinión p4blica en esta e~ 

fera, sobre todo a los dirigentes gubernamentales y de la ini

ciativa privada, para que las mujeres desempeften puestos admi

nistrativos, de formulaci6n de decisiones en los medios de in

formación para las masas y de todo tipo, como el de Editoras,

Columnistas, Reporteras y alentar con ello, el examen critico

dentro de los medios de Información de la verdadera imagen que 

la mujer proyecta. 

En lo relativo a la Educaci6n y formaci6n, los Estados d~ 

ben proporcionar igualdad de oportunidades para la educaci6n -

b4sica, acad6mica y no acad6mica, se¡Gn las necesidades nacio

nales. 

En la planificaci6n nacional, cuando se formulen tales po 

llticas, debe tomarse en cuenta el Sector agrícola y rural. E~ 

tas polfticas deber4n incluir proyectos de Diversificaci6n, de 

Sustituci6n de Importaciones y de expansi6n de las áctividades 

rurales. 

En las zonas urbanas, deben ser mayores los esfuerzos pa

ra atender las necesidades de las mujeres migrantes y de las -

trabajadoras de bajos ingresos, incluyendo servicios de aseso

ramiento, guarderlas y ayuda financiera. Prestar especial aten 



ci6n a horarios de trabajos más flexibles con miras a facili-

tar la combinación de las tareas del hogar con las obligacio-

nes del trabajo. 



P R O L O G O 

A finales del siglo pasado surgió entre doctrinarios, fi

lósofos y juristas franceses, el eco de que siendo la familia

la c6lula b~sica del.Estado y de la Sociedad habria que prote

gerla con leyes especificas. Poco a poco fue abri6ndose camino 

a la necesidad de que las Normas Supremas de los Estados incl!!_ 

yeran, en articulado especifico, la protección familiar; fue -

la posguerra de 1945 cuando las nuevas constituciones atendie

ron al llamado de los especialistas, y de las fuerzas progre-

sistas. Se consideró que se trataba de una garantia social pri 

maria de la que se derivaban otros reconocimientos y protecci~ 

nes; por ejemplo, el de la igualdad juridica de la persona hu· 

.mana de la persona humana, hombres y mujeres, por la que tan · 

denodadamente habla combatido las denominadas sufragistas eur~ 

peas despu6s de la primera guerra mundial. Toda la literll'tura

polltica en lo que va entre las dos guerras mundiales ( )914 -

1918 y 1939 - 1945 ), muestran los caminos equivocados por los 

que estas mujeres hubieron de pasar. Pero sus resultados fue-

ron positivos, admirables mujeres de todos los paises sacudie

ron la inercia tradicional de propios y extra~os. Las publica

ciones oficiales y conservadoras las ridiculizaban por sus --

atuendos pocos feministas; aparec1an en grupos o aisladamente, 

en las grandes concentraciones y manifestaciones o parlamentos, 

interrumpiendo a gritos los proyectos ley discriminatorios. -

Ellas abrieron el camino al progreso actual en la que al menos 
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en las leyes, la mujer tiene posibilidades de desenvolverse s~ 

cialmente aón cuando las estructuras actuales contribuyen a 

mantener el prejuicio y la discriminaci6n contra la mujer. 



C A P ·I T U L O 



4 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

l.- La mujer dentro de la organizaci6n politica y social de -

los Aztecas. 

La cultura N4huatl en la Regi6n Mesoamericana, la que re

sinti6 en peor forma el impacto de la conquista; fueron los M,! 

xicas y Tenochcas, el grupo de indigenas con el cual entr6 en

contacto el conquistador y debido a la gran iaportancia que la 

conquista tuvo en el aundo Europeo, su historia y sus costua·· 

bres son aejor conocidas que las de otros arupos indlaenas. 

El derecho Mexica era el de casi todos los pueblos de la· 

antiauedad, predoainanteaente consuetudinario, los juzaadores· 

transaitlan las noraas letales de aeneraci6n en 1eneraci6n en· 

el Calaecac. 

Me refiero a la aujer Azteca siguiendo sus foraas de con· 

ducta dentro de la organizaci6n faailiar, su dependencia del · 

hombre, su participaci6n en la vida econ6mica, en la religi6n· 

y en la educaci6n; sieapre y cuando, aquellas sean privativas

por raz6n de su sexo y justifique el antlisis utilizado. 

No s6lo tratar!! de presentar una imagen de la aujer Azte· 

ca, sino de buscar en ella una explicaci6n al pasádo que nos · 

ayude a entender nuestro presente y a realizarnos en el futuro. 
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No se puede agregar nada, O'GORMAN cuando dice que el pa

sado humano en lugar de ser una realidad ajena a nosotros es -

nuestra realidad y si concedemos que el pasado humano existe -

en el Gnico sitio que puede existir; en el presente, es decir

en nuestra vida. 

Todos los habitantes de Tenochtitl4n en la época de la 

conquista pertenecfan al Calpulll (1) grupos gentilicios en 

los cuales encontramos grandes diferencias no s6lo debido a la 

fuerte estratificaci6n social, a los méritos .personales, sino

también a diferencia por raz6n de sexo. 

La sociedad Azteca estaba basada en la creencia de que el 

ho•bre era s6lo parte de la co•unidad y sola•ente en tanto per 

tenecla a la •is•a, valla. 

Dentro de esa co•unidad, cada mie•bro tenla su lugar y -

sus deberes y s6lo si cada uno de ellos cumplla, la comunidad

existirla, crecerla indefinidamente. Cada persona, hómbre o m~ 

jer, desempeftaba el papel que le correspondía en el Calpullt,

conociendo perfectamente su "Status" en relaci6n con su fami-

lia, su clan y sus pertenencias, ninguna persona se sentía per 

(1) ~reno Manuel, la Organizaci6n PoUtica y Social de los Aztecas, Insti 
tuto Nacional de Antropologla e Historia, Mbico 1971, p§g. 38. 
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dida o in6til, los viejos, los hombres, los niftos, las mujeres, 

cumplian con su papel, l& mujer desempeft6 el suyo, tanto en el 

matrimonio como en su educaci6n y en la de sus hijos, en la -• 

economia y en el que la religi6n le destin6. 

La figura femenina llen6 con mayor o menor predominaci6n

todos los 4mbitos de la cultura Azteca. 

Aparentemente delicada y frlail era considerada flsica y

aentalmente preparada para el aatriaonio a la edad de 11 aftos, 

sin embar10 1 no le era licito, ni a ella ni a aus faailiaa au! 

que lo desearan, buscar aarido; eran aieapre loa padr~1 o pa-· 

rientes del novio quienes iniciaban la bG1qu1da o utilliaban a 

las viejas ca1aaenteraa. 

No habla real•• establecidas para fijar el ho1ar conyu1al, 

el cual se podla fijar en el Clan (Z) del hoabre o de la aujer. 

El aatriaonio estaba fundado en la potestad del padre y • 

de la faailia, era Patriarcal. Sin eabar10 1 sieapre 11 hacia·· 

sentir la influencia de la aadre, sobre todo en aateria de ed! 

caci6n. 

(2) Almque el Clan twiera ah de 20,000 aiellbros, debido a que eran eqa. 
aicos, deblan casarse con alauien de otro Clan¡ ver~ AR11JRO pi¡.· 
21. 
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Tambi~n el matrimonio era poligamo, pero habla una esposa 

que era la principal, cuyo hijo gozaba de derechos preferentes. 

La denominaci6n de las mujeres era diversa: la esposa --

principal se llamaba "CIHUATLANTI" y las otras 11CIHUAPILLI" - -

(DAMAS DISTINGUIDAS), entre las cuales habla dos clases, 

unas dadas en aatriaonio por sus padres, previa solicitud, 11! 

aadas "CIHUANEMACTL", ( MUJER REGALO ) y otras que eran roba-

das por los ¡randes sellares que se llaaaban "TLACIHUAONTUN"; -

habla, el aatriaonio teaporal, sujeto a la condici6n de que n! 

ciera un hijo, si nacla, la aujer podla exi¡ir al hoabre que -

se casara con ella peraanenteaente, o que la devolviera a su -

faailia. La esposa teaporal recibla el noabre ele "TEMECAUH" o

"TLA·LALCOHUILLI"-

Durante el aatrlaonlo las aujeres deblan ser castas y fie 

les, la infidelidad trala aparejada la auerte para aabos culp! 

bles, pero la infidelidad del hombre, s6lo se consideraba ill

cita si habla sido con una mujer casada. 

La.mujer debla dedicarse a guisar, a tejer y a esperar la 

"bendici6n de la maternidad". La esterilidad la aterraba, pues 

.no s6lo era un estigma que la sellalaba socialmente, ya que su

papel en la familia era el de producir hijos: los guerreros -

que la comunidad necesitaba para cumplir con su destino en esa 

mística guerrera. La esterilidad, ademas era causa de divorcio. 
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Durante la preñez, la mujer era motivo de cuidados espe-~ 

ciales: no debía ver riingfin eclipse de luna, ni ver ahorcar a

nadie, ni debía dormir' de d!a, ni comer ciertos alimentos, pe

ro estos cuidados eran para proteger al futuro guerrero ( si -

resultaba var6n ). 

La mujer preftada que abortara intencionalmente y su o sus 

c6mplices, sufr!an la pena de muerte, 

El matrimonio solamente podía disolverse en virtud de fa

llo judicial, el hombre que repudiaba a su mujer sin fallo ju

dicial era castigado quemAndole el pelo. 

Las causas del divorcio eran amplias; el aarido podla ex! 

gir el divorcio en caso de que la mujer fuera pendenciera, im

paciente, descuidada, o perezoza, sufriera una larga enferme-

dad o fuera esteril, 

La aujer divorciada podla volver a casarse, pero si era -

viuda, s6lo podla hacerlo con alguien del aisao Clan de su di

funto marido; como consecuencia del divorcio, los hijos pasa-

ban a la potestad del padre y las hijas a la madre, 



B) LA MUJER EN LA EDUCACION 

La educaci6n era piedra angular de la sociedad Azteca, 

pues a ella se confiaba la formaci6n de los individuos y su 

adaptaci6n a la mistica de su cultura. 

9 

La educaci6n era piedra angular Azteca, pues a ella se -

confiaba la formaci6n de los individuos, y su adaptaci6n a la

mistica de su cultura; era una educaci6n muy severa en la que-· 

se llegaba en algunos casos a castigos corporables, herir con

espinas o pGas, cortar el cabello, etc.; sin embargo, no pode

mos menos que asombrarnos hoy en d!a, como seftala LEON-PORTI-

LLA, el que los Aztecas tuvieran un sistema de educaci6n Uní-

versal obligatorio. 

La mujer no s6lo era elemento receptor ( aunque en grado

menor que el var6n ) de dicho sistema educativo, sino que jug~ 

ba un papel muy importante en los primeros 5 aftos de la nifta -

Náhuatl, y en lo subsecuente de 6sta, como elemento preceptor; 

este papel de preceptora de la mujer Azteca, se plasma en la -

propia literatura de los Aztecas. Asi en las exhortaciones he

chas por los padres a los hijos se lee: Infeliz de ti, si no -

acoges con agrado la doctrina que te cifto. Te fortalezco, te -

pongo la blancura de aceptaci6n y las plumas de' la gracia ante 

Dios. (3) 

(3) GMIBAY AT. PP. 109-110 
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El padre con consejos que se referían directamente a la-

moralidad sexual de la niña. A este respecto le dice: "No como 

quiera desees las cosas de la tierra, no como quiera pretender 

gustarlas, aquello que se llama las cosas sexuales y si no te

apartas de ellas .•. mejor fuera que perecieras pronto .•. que no

te conozcan dos o tres rostros que tú hayas visto. Termina la

amonestaci6n del padre, toca su lugar a la madre que reconoce

la ascendencia del padre sobre ella y la ni~a; a la vez que la 

identificaci6n con 61, agrega: "nada en verdad dej6 de decirte 

pero s6lo te dir6 algo: as1 cumpliera mi oficio, no arrojes --·· 

por parte alguna el aliento y la palabra de tu se~or Padre, 

porque son cosas excelentes, preciosas ••• si vivieras con esto

educarAs a tus hijos, los harAs hombres, les inte¡rarts y les

dirAs esto. 

A trav6s de estas amonestaciones, si bien es cierto que -

nos damos cuenta del arado de sumisi6n de la esposa al marido

y de la devoci6n que en todo momento le demuestra, misma que -

quiera proyectar a la hija; nos daaos cuenta taabi6n del. nivel 

intelectual y moral que tenia la mujer NAhuatl, que era capaz

de pronunciar esas palabras de amonestaci6n. 

La educación familiar se complementaba con una educaci6n

oficial: para los hombres en el templo o seminarios¡ no coedu

cacional. Las mujeres s6lo excepcionalmente asistían a casas -

de educaci6n donde recib1an instrucciones sin estar sustra1das 
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al cuidado de los padres como era el caso de los educandos. 

C) LA MUJcR EN LA RELIGION 

La Religi6n fue entre los Aztecas en todas las manifesta

ciones de su vida. 

Desde la infancia se les va introduciendo a la vida reli

giosa por medio de varios actos de consagraci6n. A los niftos -

se les hacia la circuncisi6n del segundo al quinto afto y a las 

niftas una especie de desfloramiento. 

La mujer tuvo una gran preponderancia en la Religi6n, y -

en la que se encuentra un enorme grado de dependencia femenina, 

en la vida diaria la mujer azteca se encuentra sometida y s6lo 

aparece y resurge cuando se realiza la maternidad que, como h~ 

mos visto en lineas anteriores; aunque este acontecimiento pa

rezca sumamente gratificante debido a la lactancia prolongada, 

la severidad de la disciplina rutinaria, los castigos, debido

ª que pasado el parto, el hijo la desplazaba, etc., trajo a lo 

largo de generaciones esa respuesta ambivalente que tenemos 

aan ante la maternidad. 
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O) LA MUJEK EN LA ECONUMIA 

Los Aztecas tenían tambi~n un sistema econ6mico organiza

do a trav~s de la producci6n, mercados, comercio y tributos, -

un sistema con caracterfsticas muy propias. (4) 

l4) lll lllOllo en que entre los Aztecas se llev6 a cabo su siembra, ha sido
acertadamnt.e descrito por Clavijeiy. PP. 380 y 381. 
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lI.- La mujer en las Indias Occidentales 

a).- Situación jurldica de la mujer en el territorio de -

las Indias Occidentales. En el momento de producirse los dese~ 

brimientos colombinos, no existla en Espafta una verdadera Uni

dad Nacional. Debido a una serie de circunstancias Históric-j~ 

rldicas, las Indias quedaran incorporadas a la Corona de Casti 

lla (S) fue por consiguiente el derecho castellano y no otros

vigentes en el resto del territorio Peninsular, el que rigió -

la vida polltica de las llamadas Indias Occidentales. 

Nacido el Derecho Indiano con caracterlsticas de especia

lidad," pero baslndose en principios del Derecho Castellano de

'1a epoca ( COMUN-MHDIEVAL). Parangonando la acertada fase de -

Garcia Gallo: "El Derecho Indiano, que ahora se forma de nuevo, 

nace con espiritu viejo". 

Este derecho propiamente Indiano se desarrolla prontamen

te y su carácter de especialidad le otorga la total supremacla 

en una jerarqula de leyes, relegando al Derecho Castellano a -

un nivel secundario. 

Analizaremos pues, la situación jurldica de la mujer a -

través de las partidas, que en el territorio de· las Indias ---

[S) Sobre la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, véase -
fundamentalmente a: Garcia Gallo, Estudio de Historia del Derecho In-
diano. 
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Occidentales alcanz6 mayor difusión que en la propia Espafia, -

las Leyes del Toro; la Nueva Recopilación y la Nov1sima Recopi 

laci6n que, a pesar de ser promulgada en 1905, no s6lo rigi6 -

en Espafia, sino también en América, antes y después de la lnd~ 

pendencia; ya que muchas de las leyes que contiene estuvieron

vigentes en el lapso comprendido entre 1680 y 1805 y después -

de la Independencia, sigui6 rigiendo en ciertas materias. 

El derecho castellano de la época se caracteriz~ en lo r~ 

lativo a la situaci6n de la mujer, por el establecimiento de -

una serie de principios que consolidaban la supremac1a del ho~ 

bre, desde el momento del nacimiento. Asl, en caso de partos -

dobles, se presumla el nacimiento priaero del var69, con sus -· 

consecuentes derechos de primogenitura. Encontramos aqul una • 

presunci6n que implica un favor "masculino sexi" ajeno a las -

fuentes romanas, a pesar de ser las Partidas el receptor por -

autonomasia del Derecho Justiniano, se presumla ocurrida antes 

de la muerte de la mujer, con sus consecuencias patrimoniales. 

Durante su vida, la mujer se encontraba sometida a la po

testad paterna o marital¡ la ausencia de ellas era suplida por 

las instituciones tutelares de la época. Sus intereses e'ran -

protegidos por una serie de regulaciones propias de una menta-

1 idad social protectora que se demuestra en medidas como las -

siguientes: La posibilidad de poder alegar ignorancia de la -

ley en la anulaci6n de actos juridicos celebrados por ella y -
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la imposibilidad de servir de fiadora salvo excepciones (por -

dote dada a otra mujer, por renuncia expresa del mencionado -

privilegio, por ratificaci6n de la fianza dada después de dos

años, si por dicha fianza recibia alguna retribuci6n, si hubi~ 

se de heredar al fiado, si la dio en en beneficio propio y en

causa de libertad principalmente ) con la imposibilidad de 

otorgarla en beneficio del marido, ni obligarse en mancornan, -

salvo en provecho propio. 

El derecho castellano regul6 las relaciones de los c6nyu

ges dentro del matrimonio, bajo la base del total sometimiento 

de la mujer a la autoridad del marido, las consecuencias jurl

dicas de este principio fueron fijadas principalmente en las -

Leyes del Toro, y recogidas ads tarde por las fuentes posteri~ 

res. tn las diferentes esferas del Derecho, encontramos paten

te este principio que se traduce en una serie de limitaciones- . 

en la actuaci6n jurldica de la mujer en el campo sucesorio nin 

guna mujer casada podia repudiar una herencia, ni aceptarla -

salvo a beneficio de inventario, sin la licencia expresa del -

marido, 

En la esfera del Derecho Obligacional, requerla también -

la licencia marital para realizar cualquier contrato. 

En la esfera del Derecho Procesal, existian también limi

taciones: la mujer no podía comparecer en juicio sin licencia-
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de su marida; si era de buena fama, podía serla en testamento, 

na pudieran tampoco ser procuradora en juicio, a no ser por ª!. 

cendientes a descendientes. 

Requeria también la mujer consentimiento de su marido pa· 

ra el otorgamiento de votos religiosos, promesas y ofrecimien· 

to de limosmas a los pobres, teniendo prohibido recibir orden· 

de clerecia, 

En la esfera del Derecho Laboral, tenlan prohibici6n ex-

presa de ejercer oficios pQblicos. En el campo del Derecho Fa· 

miliar no podla ser tutora, exceptuando en el caso de hijos o· 

nietos, con la limitaci6n de .no poder contraer matri11oñÍo, ·•· 

mientras sus pupilos se encontrasen en la ainorla de edad y de 

su privilegio derivado de la incapacidad para ser fiadora. 

Sancion6 también el Derecho Castellano el "Tempeus de Lu!. 

tus" del Derecho Romano, prohibiendo a la viuda un.nuevo matr!_ 

monio hasta pasados 301 dlas, como protecciOn a la prole en la 

determinaci6n de la paternidad, estableciendo las penas en que 

incurría en caso de contravenci6n. Estuvo exíaida de detención 

y cárcel por deudas, exceptuando las derivadas de delito. 

Correspondiendo a la moral social de la época, los deli·· 

tos m4s fuertemente castigados en la mujer por su condici6n de 

tal, fueron el adulterio y el aborto. SegQn Las Partidas, el -
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aduiterio era perseguible de oficio y se extendia a los siete

mcses después de haberse realizado la separación eclesiástica

de los cónyuges; la violación o la confusión en las personas -

constitu!an eximientes del delito en cuestión; el aborto se -

castigaba como homicidio. 

En resumen, las Fuentes del Derecho Castellano nos ofre-

cen un panorama general que se caracteriza por su orden jurldi 

co familiar absorbente de la personalidad de la mujer. Sólo en 

circunstancias excepcionales muy calificadas podla ésta desta

car su individualidad con plena soberanla de sus actos. (6) 

Las invasiones bArbaras, las influencias cristianas y las 

concepciones Judeorientales, fueron factores b4sicos de estas

ambivalencias. Lo cierto es que la historia de la mujer se ca

racteriz6 por una continua degradación de su situación Jurldi

ca desde el siglo V hasta los albores del siglo XIX, haciéndo

se mAs patentes en territorio HispAnico (7). 

La capacidad de la mujer espafiola para pasar a las Indias 

Occidentales con respecto a la mujer casada, sometida a tutela 

{ 6) OfS CAPUEQJI, Manual de Historia del Derecho Espafiol en las Indias y -
del Derecho propiamente Indiano. Instituto de Historia del Derecho Ar
gentino. Buenos Aires 1943 Vol. ll, p. 257 

(7) La Condición de la r.t.ijer. 13ditorial Universitaria de Buenos Aires 19ó5 
p. 32 y sig. 
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a la potestad paterna, el problema qued6 reducido a la obten-

c16n de la licencia familiar que debian conseguir sus respecti 

vos padres, marido o tutores. La politica espaftola al respecto 

se caracteriz6 por fomentar en todo caso el paso a Indias del

nGcleo familiar completo. 

Asi, no s6lo solventó todo tipo de obst4culos, sino que -

al Nuevo Mundo acompaftado siempre de su esposa, previa compro

bación de legitimo matrimonio. En interés de la unidad conyu-

gal, se lleg6 inclusive a prohibir la concesión de prórrogas -

para la estancia en Indias, de los casados que hablan dejado -

sus mujeres en Espafta, también se dictaron medidas para impe-

dir (en caso de encontrarse el hombre casado en Espafta), el -

regreso a las Indias sin la compaft1a de la esposa, oblig4ndolo 

como garantia, al pago de la fianza. 

Queda pues, circunscrito el problema, a la determinaci6n

del paso a las Indias de mujeres solteras, no sujetas a potes

tad paterna o tutela y de las viudas. La politica en estos ca

sos fue permitir el paso de dichas mujeres previa obtención de 

la licencia, que en un inicio, parece que pudieron .otorgar los 

Oficiales de la Casa de.Contratación de Sevilla. Posteriormen

te necesitaron licencia expresa del Rey, exigiéndoles los mis

mos requisitos que a los hombres para su concesión. Claramente 

se ve que ei sexo en si, no originó ninguna incapacidad para -

el paso a las Indias. 
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Es más, en ciertas ocasiones se le dieron oportunidades a 

la mujer para establecer y poblar por su cuenta; esto ocurrió

en el Pera y parece que se hizo extensivo a Panamá. 

En el ámbito obligacional, la Legislación Indiana en lo -

relativo a la capacidad de la mujer es limitada y falta de si~ 

tematización; sólo nos ofrece un conjunto de normas que regu-

lan el arrendamiento de servicios con respecto a las mujeres -

indias principalmente, y ciertas prohibiciones contractuales -

establecidas a las esposas de funcionarios pablicos, por razón 

de los cargos ocupados por sus maridos y m4s que por su condi

ción de mujeres. 

La primera de las situaciones correspondió al principio -

del •favor indiorum" imperante en la Legislación Indiana y que

dó sancionado en la Recopilación de las Leyes de las Indias. -

Con base a ella, las indias no podian ser encerradas para hi-

lar ni tejer lo que debtan por tributos sus maridos, estaban -

exentas del trabajo de minas, del trabajo en las estancias y -

del servicio personal obligatorio, contaban con una detallada

regulación respecto a su trabajo en el servicio dom~stico. En

resumen, la mujer siempre se encontró exenta del castigo. 

En el ámbito del Derecho Penal, la casuistica legislación 

indiana no es más que un reflejo de la castellana. Se preocupó 

fundamentalmente en lo que a la mujer se refiere, de los deli-
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tos contra la honestidad (8) imperando la misma desigualdad -

existente en la metrópoli.-rigorismo en la mujer y laxitud en

el hombre; aunque con cierta flexibilidad al tratarse de la m~ 

jer india; no sucedió asi con las mestizas que quedaron equip! 

radas a las espa~olas. 

El problema de la capacidad de la mujer para ejercer car

gos pGblicos, no se plantea en las fuentes del derecho indiano 

lo cual resulta lógico, si recordamos la notoria incapacidad -

que sufrla en la legislación castellana. Sin embargo, las fue~ 

tes histOricas aportan datos sobre mujeres que ocuparon cargos 

relevantes (Virreina, Adelantadas, Gobernadoras, y hasta Al•! 

rantes ), sin que de ellos podaaos inferir nada a4s que su ca

r4cter de excepcionalidad. 

La legislaci6n espaftola, tanto especial coao supletoria,

que regul6 la situaci6n de la mujer en el territorio hispanoa

mericano durante los siglos de la dominaci6n, se caracteriz6 -

coao heaos visto, por un excesivo casuisao, dictando noraas -

aisladas para cada situaci6n, sin llegar a establecer general! 

zaci6n. 

Se observa en ella, un sentido moralizador, conforme con-

(8) Cl!dula dada en Valladolid, el 10 de diciembre de 1548 l sobre mestizas) 
Encinas, ob. cit. 4 Vol. 344; Capitulo de corregidores de las Indias -
que manda se tenga 11llY en cuenta castigar los pecados pGblicos. 
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.la ética vigente en dicha época, que llevó a un primer nivel -

la salvaguarda de la mujer en todo lo relativo al sexo, por -

considerarlo objeto de reproducci6n y no de producci6n. 

Con respecto a su derecho a la sucesi6n de encomienda, -

f.ue conocido por la costumbre mucho antes de que quedara san"

cionada en la legislaci6n, donde aparece con sentido discrimi

natorio, sucediendo s6lo en defecto de los sucesores varones y 

estableciendo limitaciones como la obligaci6n de la sucesora -

si es soltera, de casarse en el lapso de un ano y derivar su -

derecho sucesorio de haber estado casados durante seis aeses. 

Acorde con la mentalidad tutelar de ls 6poca encontraaos

toda una '1egislaci6n encaainada a la protecci6n de la mujer -

con el fin de otorgarle una educaci6n adecuada y preservarla -

de una vida en desacuerdo con los esqueaas 6ticos vi1entes. 

Con base a ella se crearon desde la primera mitad del si

glo virreinal, los llamados recogimientos para espanoles, mes

tizas e indias. Primero aparecieron los dedicados a la ensena~ 

za de ninas y j6venes indias que tenian en realidad caracter ~ 

ter de colegios. 

Igual orientaci6n tutelar encontramos en una serie de di~ 

posiciones que regulen el régimen de viuedades y ayuda para s~ 

correr a las huérfanas. También aqui nos tropezamos con la ca-
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rencia de normas generalizadoras, encontramos s6lo testimonios 

aislados, referidos fundamentalmente a viudades e hijas de co~ 

quistadores y primeros pobladores. Las ayudas se otorgaban te

niendo en cuenta, tanto el grado de necesidad de las solicita~ 

tes, como los méritos derivados por los servicios prestados de 

los causantes de cada caso se estudiaba particularmente y de-

pendía de las posibilidades del tesoro pQblico, Podían recibir 

en acciones muy seriadas que variaban desde consecuencias de

encomiendas y Oficios PQblicos. Hasta la cobranza y beneficio

de derecho fiscal; ahora bien, m4s generalizadas con que se a

yud6 a las viudas en estado de pobreza, fue el otorgamiento de 

pensiones vitalicias que variaban segQn el caso. 
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111.- La mujer en el M~xico del siglo XIX 

El derecho mexicano del siglo XIX se vio constantemente-

afectado por los cambios pol1ticos, especialmente el derecho -

público. 

Asl, a partir de la Consumación de la Independencia en --

1821, tenemos en materia constitucional, diferentes leyes fun

damentales como fueron: 

Constitución Federal ae los Estados Unidos Mexicanos de -

1824. 

Leyes constitucionales de 1836, 

Bases Org4nicas de la RepQblica Mexicana de 1814.y Consti 

tución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. 

En nuestro estudio me limitará a analizar las Constituci~ 

nes de 1824 y 1857, y concretamente, en relaci6n con la situa

ción politica de la mujer. La creación jurldica en materia ci

vil, no fue paralela a la de derecho pQblico, y no es sino ha! 

ta finales del siglo XIX que aparece el primer código civil. 

La actividad polltica probablemente frenó el desarrollo -

de la legislación civil, la solución de problemas de orden pú-
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blico fue más urgente, en cuanto al derecho civil, se siguió -

aplicando la legislación colonial, en tanto se publicaran nue

vas leyes que la sustituyeran. 

Es mi objetivo en este capitulo el de analizar ~l derecho 

familiar en tres ordenamientos civiles: El Código del Imperio

Mexicano de 1866; el Código Civil de 1870 y el de 1884. 

Los uecretos 1809, 1828 y 1830, del 21 de julio y 12 de -

octubre de 1914, respectivamente, prohibieron el trabajo de 

los menores y de las mujeres en dia domingo en el Estado de M! 

xico (9). 

uecreto de Jose T. Mier sobre trabajo feaenino publicado

en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 20 de junio

de 1914, en su articulo lo. dispondr4: "En las tiendas sean -

las que fueren y en sus dependencias donde se aanipulan y ofr! 

cen al pGblico mercanclas y otros objetos con intervenci6n de

un personal femenino habr4 tantos asientos cuantas mujeres tr!. 

bajen en esas tiendas. Estos asientos podr4n usarlos las em--

pleadas, no habiendo trabajo. 

Es de notar también, su carácter tutelar, evidenciado en-

(9) Felipe Remolina Roquel\o. ''El Articulo 123" Ediciones del V Congreso lb!:. 
roamericano de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. P. 42 
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las móltiples medidas de protección, demostraci6n de una ment! 

lidad discriminatoria propia de la Europa de sus contemporá--

neos, pero especialmente tipificada en el mundo hispánico que

impidió en parte una rápida integración al movimiento emancip! 

dor del siglo XIX. 

Los tres ordenamientos citados se inspiran en el proyecto 

Sierra; proyecto de redacción de código civil, elaborado por -

Justo Sierra O'Reilly que en 1859 fue comisionado por el Go--

bierno de la RepGblica para la realización de este trabajo. 

A),- LA MUJtR EN LA VIDA POLITlCA 

CONSTITUCIONES DE 1824 Y 1857 

Mi estudio se limita a estas dos constituciones, por con

siderar a la de 1824 como la primera constitución formal que -

tuvo vigencia en nuestro pais, y la de 1857 como la Oltima pu

blicada en el siglo XIX y vigente hasta la promulgación de la-

actual. 

Ambas leyes representan las ideas liberales de la época -

(10), la de 1824 no contiene sección especifica de los dere---

chos del hombre, pero de su lectura se infiere que consagran -

(10) "Introducción a la Historia del Derecho Mexicano" Edit. U.N.A.M. 
México, 1971. 
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un principio de igualdad entre todos los hombres, ya que los -

ciudadanos podr!an ejercer el derecho de voto, o desempeftar -

cargos püblicos con independencia· de su situaci6n econ6mica. 

Sin excluir a la mujer expresamente, siempre habla de ci!:!. 

dadanos, usando el masculino que, aunque genérico, revela la -

mentalidad de la época. La constituci6n de 1857, si tiene una

secci6n especial, ia primera de los derechos del hombre, cuyo

primer artículo seftala: 

"Articulo lo.- El pueblo mexicano reconoce que los dere-

chos del hombre son la ba1e y el objeto de las instituciones • 

sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas 

las autoridades del pals, deben respetar y sostener las aaran· 

tlas que otorga la presente constituci6n". 

Adem4s, en cuanto a los mexicanos, tendrlan esa calidad: 

"Articulo 30.· Son aexicanos: 

"Todos los nacidos dentro o fuera del territorio mexicano 

de padres mexicanos". 

este articulo es importante en relaci6n con la mujer, 

pues es la primera vez que se reconoce como mexicanos a los n! 

cídos de padres mexicanos; en leyes anteriores únicamente se -

mencionaba al padre. 
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Se sigue usando el género masculino, en relación con los

derechos de los ciudadanos, voto, derecho a desempefiar cargos

públicos: Diputados, Senadores, Jueces, etc. 

~orno ya expresé, esto no es sorprendente, hombre, ciudad~ 

no, es un término genérico, no excluye a la mujer, pero en la

realidad ésta no goz6 de ningún derecho polltico. 

Las normas reflejan las ideas y las condiciones sociales

del momento; la mujer no quedaba excluida, pero por costumbre, 

lo habla estado, y asf continu6 hasta bien entrado el siglo· XX. 

Hay ocasiones en que es necesario autorizar expresaaente

una conducta para que ésta se realice. 
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BJ LA MUJER EN LA FAMILIA 

I) CODIGO CIVIL DEL IMPERIO MEXICANO 1866 

Los acontecimientos de la última fase de la guerra de re

forma, suscitan un problema internacional, la intervenci6n de

Francia, España e Inglaterra, apoy4ndose en la suspensi6n de -

pagos de la deuda extranjera decretada por el gobierno de Beni 

to Ju4rez; retiradas España e Inglaterra, se inicia la inter-

venci6n Francesa; Napole6n III aprueba la oferta hecha por los 

mon4rquicos a Maximiliano de Hambsburgo para ocupar el trono -

de un M6xico que adopta la forma mon•rquica. Asl llega Maxi•i

liano a M6xico en el afto de 1864 y se inicia el seaundo I•pe-

rio que terminarla con la ejecuci6n del E•perador en el afto de 

1867, 

En su breve reinado, Maximiliano proyect6 la publicaci6n

del c6digo civil del Imperio, del cual única•ente aparecieron

los dos primeros libros. 

En el titulo II del libro I, referente al domicilio de 

las personas, encontramos el· primer rasgo diferenciativo en la 

situaci6n jurfdica de la mujer con respecto de la del hombre. 

(11) 

(11) Para la transcripci6n de algunos ordenamientos de estos incisos, se ha 

manejado de Tena Ramfrez, "Leyes Fundamentales de Ml!xico", Edit. Po--
rrúa, S.A., Edic. Ml!xico 1967, 

,,. 
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se les imponen a las abuelas, nunca a los abuelos. 

Un artículo inexplicable en relaci6n con el tema que nos

ocupa es el relativo a la pérdida de la patria potestad en el

caso de la mujer viuda, que señala: 

Articulo 297,- La madre viuda que diese a luz a un hijo -

ilegitimo, pierde los derechos que le concede el Art. 271. 

En relaci6n a la patria potestad nos encontramos finalme~ 

te el aspecto patrimonial de la misma, ya que en el caso de -

que siendo el padre el que la ejerce y contraiga segundas nup

cias, este aspecto patriaonial no se verl ni limitado ni suje

to, en ning6n caso, aientras que, si es la aujer la que ejerce 

la patria potestad; se encontrar4 con determinadas limitacio-

nes. 

En el mismo capitulo encontramos una disposici6n que en-

trafta no s6lo una desigualdad con respecto a la mujer sino que 

implica una concepci6n curiosa relativa a la naturaleza de 

ella, asi en el Art. 161. 

El divorcio por mutuo con.sentimiento no tiene lugar des- -

pués de veinte años de matrimonio, ni cuando la· mujer tenga -

cuarenta y cinco años o m4s. 
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Articulo 22.- La mujer casada, si no estA legalmente sepa 

rada de su marido, tiene el domicilio de éste. 

El domicilio conyugal debiera ser de ambos cónyuges, sin 

hacer referencias solamente al marido; situación de diferen--

cias que se acentGan por el hecho de que s6lo en el caso de -

que el marido no tenga un domicilio fijo, se considerar! como

su domicilio el de la mujer. 

El padre podrá nombrar en su testamento a la madre y a -

los abuelos, en su caso, uno o más consultores, cuyo dictaaen

hayan de oir para todos los actos que el padre determine; no -

gozará de esta facultad el padre que al tieapo de aorir no se· 

hal1a~e en el ejerc1cio·de la patria potestad, salvo.si fuere

por causa de locura o de ausencia; en los deals casos de p6rd!_ 

das o suspensión, no valdrá el nombraaiento aOn cuando se haya 

hecho un testamento anterior. 

Articulo 295.· La madre o la abuela que aaliciosaaente d!; 

jare de oir el dictaaen del consultor o consultores, podrl ser 

privada de toda su autoridad y derecho sobre sus hijos o nie·· 

tos, a instancia de aquellos; pero el acto ejercido no se anu

lar& por este solo motivo, 

Esta desigualdad con respecto a la mujer va mis alll del· 

primer grado puesto que, como vimos, las restricciones también 
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En cuanto al aspecto patrimonial, una situación notoria-

mente injusta, es lo establecido en el Art. 181. Con respecto

ª los bienes gananciales que seftala: 

Cuando sea la mujer culpable del divorcio por cualquiera

causa, conservará el marido la administraci6n de los bienes g~ 

nanciales comunes del matrimonio y dar4 alimentos a su mujer;

pero si ella fue culpable del divorcio por adulterio y no hu-

hiera llevado bienes al matrimonio, el marido ser4 libre para

darle, o no alimentos. 

Nunca se dice que en caso de culpabilidad del •arido, la

mujer pueda administrar los bienes gananciales aunque en el -

Art. 170, se dice que el divorcio habilita a la •ujer para co! 

traer y litigar sobre los suyos. 

La Patria Potestad se ejerce sobre las personas y los bi~ 

nes de los hijos legitimas y los naturales reconocidos. Se 

ejerce por él padre o en su falta por la madre; en falta de a~ 

bos, por el abuelo paterno; en su falta por el materno; en su

falta por la abuela paterna; en su falta por la abuela materna. 

En lo relativo a la extinci6n de la patria potestad, no -

sólo notamos la desigualdad de la mujer con respecto al hombre 

sino la sujeción a la voluntad de ~ste, puesto que el podrá se 

ñalar en su testamento una vigilancia sobre los actos de ella. 

Art. 294 y 295. 
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El Articulo 132 señala: la mujer está sujeta y obligada a 

obedecer al marido asi en lo dom~stico, como en la educación -

de los hijos y en la administración de los bienes. 

Esta disposición sirve de base para otras que dan al hom

bre una serie de prerrogativas sobre la mujer, estableciendo -

un poder marital, no tan absoluto como la "Manus" del Derecho

Romano, pero si suficiente para restar le capacidad a la mujer·, 

dejando bajo la tutela del marido. Asi, aquella deber4 seguir

al marido donde quiere que esté su residencia l Art. 133 ), -

aunque con justa causa los tribunales pueden eximirla de esta

obligación. El marido es representante legitimo de la mujer -

l Art. 135 ), necesitando l!sta licencia de aquel para co•pare

cer en juicio, a excepci6n de los juicios criminales o en los

pleitos que tuviera contra su marido ( Art. 141 )¡ tambien era 

necesario la licencia del marido en lo relativo a la adquisi·

ción y enajenaci6n de bienes ( Art. 137 ), salvo en los casos

especificados por la ley y en lo relativo a disponer sus bie-· 

nes por testamento ( Art. 142 ). 

En lo relativo ál divorcio, capitulo V, y en cuanto a las 

causas de este, a pesar· de que el articulo 152 establece como· 

una de ellas el adulterio de cualquiera de los cónyuges, mis -

adelante l Art. 153 ), se seftala que el adulterio de la mujer

siempre serl causa de divorcio, mientras que el del marido só

lo en determinados casos. La diferenciación se encuentra ya en 
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los derechos de la antiguedad y su razón de ser es que el adu1 

terio de la mujer introduce sangre extrafta en la familia y el

del hombre no. 

Sin embargo, esta disposición ha dado origen o refleja la 

idea de que el hombre puede hacer lo que quiera sin que social 

mente sea mal visto, 

En el Titulo IV relativo al matrimonio, encontramos que -

en la definici6n de la Institución no hay diferenciaci6n entre 

hombre y mujer, puesto que se reconoce que Este es una socie·· 

dad legitima de un solo hombre y de una sola mujer, los cuales 

se encontrar4n unidos por un vinculo indisoluble que tiene co

mo fin la procreaci6n y la ayuda mutua; sin embargo, esta si·· 

tuaci6n de igualdad que parece va a perdurar a través de la r~ 

glamentaci6n marital, no es asf, puesto que son varios los as· 

pectas en los cuales se seftala claramente la subordinación de· 

la mujer al hombre, 

Una primera diferenciación básica la encontramos en la ·· 

autorización con que deben de contar los hijos para poder con· 

traer matrimonio, puesto que ésta será exclusivamente del pa·· 

dre y sólo faltando éste se recurrirá a la autorización mater

na. Esta diferenciación va más allá de los progenitores de los 

futuros contrayentes, puesto que se da preferencia al abuelo -

paterno sobre el materno y dentro de éstos al abuelo sobre la-
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abuela, tal y como aparece en los atttculos 106 y 107 del Códi. 

ge Civil, 

Artículo 106,- Los hijos de ambos sexos que no hayan cum

plido veintiun afies, no pueden contraer matrimonio sin el con

sentimiento paterno o materno, faltando el padre, aan cuando -

la madre haya contraído segundo matrimonio. 

Articulo 107.- A falta del padre, se necesita para el ma

trimonio el consentimiento de los abuelos paternos, si los hay 

o maternos a falta de aquellos con preferencia en uno y otro -

caso, del abuelo o la abuela en la misma clase. Faltando uno -

y otros, se necesitan el consentimiento de los tutores, 

Articulo 131.- Los c6nyuges est4n obligados a guardarse -

fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los objetos -

del matrimonio y a socorrerse mutua•ente. 



CAPITULO Il 

LA CONSTITUCION DE 1917 
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A) LA MUJER EN EL DERECHO CIVIL MEXICANO 

En el afto de 1917, consumaciOn del movimiento revolucion!. 

rio, marca el inicio en el ascendente camino de la equipara--

ci6n de los sexos. ~i bien en la Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, del mismo afto y que sigue en vigor -

en nuestro territorio aunque en mOltiples modificaciones no se 

mencion6 la idea de la igualdad entre los sexos, se deriva la

misma del articulo primero que a la letra dice: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozad de 

las garantias que otorga esta Constitución, las cuales no po-

dr4n restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las

condiciones que ella •is•a establece. 

De la Constitución mis•a por su calidad de Ley Suprema de 

la cual derivan las leyes secundarias ( las civiles en este C!. 

so ), y porque coinciden en el tiempo, 1917; la entrada en vi

gor de la nisma y la primera ley civil que intentó terminar 

con la potestad marital; La Ley sobre Relaciones Familiares 

del 9 de abril de 1917 12 ) • 

bn la exposición de motivos de la propia ley, encontramos 

' (12) Publicada en el Diario Oficial de los dias 14 de abril al 11 de mayo-

de 1917, en que entr6 en vigor; expedida por Ve111stiano Carranza, Pr!_ 
mer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecut!_ 
vo de la Uni6n. 
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el pensamiento liberal que en materia de derecho para ambos s~ 

xos empezaba a surgir y a difundirse en diferentes áreas de la 

Tierra: Inglaterra, los paises N6rdicos de Europa y los Esta-

dos Unidos de Norteam~rica a la cabeza, expone el legislador -

sus motivos asl: 

Que las ideas modernas sobre igualdad, ampliamente difun

didas y aceptadas en casi todas las instituciones sociales, no 

han llegado a influir convenientemente en las instituciones f! 

miliares, que continfian basándose en el rigorismo de las vie-

jas ideas romanas conservadas por el derecho can6nico ..• , so-

bre la base de la autoridad absoluta del "Paterfa11ilias" quien 

tenla sobre los hijos un poder omnlmodo y casi suefto de sus 

personas y de sus bienes por un tiempo limitado, y sobre la m!!. 

jer un poder semejante, pues al caer 6sta bajo la potestad del 

marido "inmanuvirl", quedaba en la familia en la situaci6n de

una hija. 

Que ••• siendo sus objetos esenciales (del matrimonio) la 

perpetuaci6n de la especie y la ayuda mutua, no es de ninguna

manera indispensable ••. ni mucho menos una autoridad absoluta -

de uno solo de los consortes, con perjuicio de los derechos -

del otro cuando en realidad lo que se necesita es una coopera

ci6n libre y espontánea de ambos, ya que los dos contribuyen -

en esferas insustituibles a los fines del matrimonio y proce~

diendo además el absurdo de que mientras la constituci6n esta-
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bÍecia la ineficacia de cualquier pacto que tuviera por objeto 

la pérdida, menoscabo o irrevocable sacrificio de la libertad

del hombre ( del ser humano ) el c6digo civil ( el de 1884 que 

iba a ser derogado ) por el solo hecho de que la mujer celebr! 

ba un contrato de matrimonio la incapacitaba por completo pri

vándola de su libertad hasta el grado de dejarla impedida para 

celebrar el convenio más insignificante, pasando por alto el -

precepto categ6rico del articulo So. constitucional, 

B) LA MUJER EN EL DERECHO LABORAL MEXICANO 

El articulo 123 constitucional y su ley Reglamentaria, e~ 

tableciendo la igualdad jurldica de la aujer en materia de tr~ 

bajo. Con dicha refor•a se culain6 el proceso evolutivo que se 

manifest6 acentuadamente en la Ley de 1970 y de manera si¡nif! 

cativa en las Nuevas Reformas. 

Las modificaciones a los textos legales se hicieron nece

sarios por el desarrollo industrial y econ6•ico de nuestro --

pais. Las disposiciones en aateria de trabajo resultaban inop.!!. 

rantes porque la realidad social no se regulaba por ella, la m~ 

jer ejecutaba trabajo extraordinario y nocturno al margen de la

legislaci6n laboral del hombre; en igualdad de cirC\U\Stancias se -

prefiere a éste y no a la mujer porque la tutela que la ley le

daba encarecia la mano de obra femenina, restándole oportunida

des. Ante su manifiesta necesidad, tenía que aceptar condicio--
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nes no s6lo inferiores a las que para ella establecia la ley,

sino aún inferiores a las del hombre. 

Mario de la Cueva seftala que la evolución de las normas -

para el trabajo de la mujer se ha realizado en cinco fechas b4-

sicas: 1917, afto de la declaración de los derechos sociales; -

1928, fecha de la promulgaci6n del código· civil Vigente; 1931, 

fecha en que se expidió la ley federal del trabajo; 1962, afto

de la reforma de la ley de 1931, en la que se introducen por -

primera vez la declaración de que las mujeres y los hombres 

tienen los mismos derechos y obligaciones; 1970, afto en que se 

promulga la nueva ley del trabajo; y a Estos podemos agregar -

el afto de 1974 en que se establece la igualdad jurldica de la

mujer, derog&ndose todas las disposiciones que reglamentaban -

protección o limitación a su actividad como sujeto de trabajo; 

subsistiendo la legislación proteccionista para la madre trab! 

jadora (13). 

En abril de 1876 el Congreso General de Obreros que se -

reunió en ciudad de México lanz6 un manifiesto dirigido a las

asociaciones de artesanos convocando para una asamblea general 

de artesanos y proponiendo entre otras medidas mejorar hasta -

donde sea posible la condición de la mujer obrera. 

(13) Mario de la Cueva. El l'hevo Derecho Mexicano del Trabajo. la. Edición 
\ Editorial Porrlia, S.A. 1972 p. 421 
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En el pToyecto de ley sobTe descanso dominical pTesentado 

poT la Diputación Jalisciense a la C~mara de Diputados el S de 

abTil de 1913, su aTtículo lo. prohibía el tTabajo en domingo

para las mujeTes y menores de 18 anos. 



CAPITULO 111 

REFORMAS SOBRE LA IGUALDAD Y PROTECCION A LA MUJER 
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Un balance de los logros en estos Gltimos treinta a~os,

muestran que la discriminación atávica sigue operando en todos 

los paises, por ejemplo: en Norteamérica y su sociedad repre-

sentativa del más alto humanismo religioso originario y de la

forma capitalista, la mujer es bien vista como esposa de los -

altos funcionarios y magnates. Esporádicamente alcanza algan -

cargo representativo. En los Estados Unidos la sociedad politi 

ca pertenece al hombre, Algunas mujeres ocupan puestos judici! 

les, pero apenas si sus escritos, discursos, y resoluciones j~ 

ridicas son manejados por los profesionales del derecho, Un 

perjuicio silenciado lo impide; como en los deals paises. Des

de Africa a Europa, desde la Patagonia al Canad4, 

El clamor femenino cre6 una opini6n pGblica, timorata y -

minoritaria al principio, abierta y aayoritaria, despues. 

En la Uni6n Soviética el panoraaa es el mismo. De ahi co

nocemos una exministro de cultura, una embajadora y una excos

monauta; pero es el hombre quien diriae la pol1tica, quien sa

le comisionado al extranjero, quien integra el poder legislati 

vo. La mujer ocupa labores de auxilio de cuadros medios. En la 

comunidad socialista, el mundo pertenece también al hombre. 

Sin embargo, la familia no podr4 elevarse a sus mis dig-

nos niveles funcionales mientras la mujer sea discriminada; es 

tos dos problemas son correlativos cuando las constituciones -
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posteriores a la primera guerra mundial elevaron a postulados

básicos el reconocimiento de la igualdad de la persona humana

frente a la ley, se dio el primer pasó de liberaci6n; constit~ 

ciones vigentes tras de reconocer la igualdad juridica, dedi-

can articulos especiales referentes a los derechos de la fami

lia. 

En 1920 por Enmienda Constitucional, los Estados .Unidos -

garantizaron a la mujer el derecho al sufragio. 

Curiosamente, la RepGblica de Ecuador fue el primer pals

latinoamericano que concedi6 el voto a la mujer en 1926. En M! 

xico se le otorg6 el voto para las elecciones municipales a la 

mujer en algunos Estados: 1922, Yucat4n; 1925, Chiapas; 1936,

Puebla; 1938, Sinaloa; 1948, Hidalgo; 1950, Aguascalientes y -

Chihuahua; 1951, Tamaulipas, M6xico y Guerrero; 1953, en toda

la RepGblica y para todas las elecciones. 

Un estudio completo de la concesi6n del voto en dichos E~ 

tados traspasarla los limites de este articulo, ya que habria

que estudiar la realidad social imperante en las demarcaciones· 

mencionadas y hallar en el articulado de sus normas supremas o · 

de las correspondientes leyes org4nicas, por qu! y c6mo se 11~ 

v6 a efecto tal medida; la cual implica una excepci6n,en cier

to modo, del articulo 133 de la Constitución de la Unión, aun

que, si bien no está en contradicción constitucional, es un --
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buen precedente para contribuir a la renovación progresiva de

México que no siempre debe provenir del Decreto Presidencial,

ni del Congreso de la Uni6n sino de las propuestas y acuerdos

de las Legislatura¿ Locales. 

La igualdad juridica de la mujer recientemente promulgada 

ha tenido su antecedente en las propias mujeres progresistas -

de M6xico; como dato curioso mencionamos que las mujeres con-

servadoras del siglo pasado fueron a la tribuna pGblica del -

constituyente de 1857 para impugnar el que iba a ser avanzado, 

proyecto del Articulo 27 de la constituci6n, intento de antec! 

dentes de las Leyes de Reforma del Vicepresidente G6mez Farlas 

(1833-1836). 

Es ya una realidad que las Normas Supremas de los Estados 

contemporáneos reconozcan lo que fue el priaer peldafto de la -

igualdad juridica, a saber, el sufragio directo universal y S! 

creto, y la no discriminaci6n a la mujer para poder llegar a -

los altos puestos en sus paises, 

En el derecho constitucional mexicano hist6rico no hay r! 

ferencia a la igualdad jurldica de la mujer ni a la protecci6n 

de la familia; sabemos de un antecedente: Ley de Relacioas Fa

miliares en 1914,al promulgarse la Constituci6n de 1917 se omi 

ti6 lo que debi6 ser una garantia social: La protecci6n a la -

familia; de haberlo hecho nuestra constituci6n, hubiera sido -
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precursora de esta garantía social, como lo fue con las demás • 

recogidas en la constitución, La omisi6n se ha rectificado con· 

las recientes reformas y adiciones que resefiamos. 

Pero seguiremos precisando la necesidad de una ley org4n.!_ 

ca que dé protecci6n a la familia, ya sea mediante la carta -· 

respectiva, o un nuevo c6digo que regule la protección jurídi

ca, sustantiva y procesalmente al incluir en el c6digo o carta 

el funcionamiento de los tribunales familiares. 

El sufragio directo universal y secreto aparece por prim! 

ra vez en la constituci6n de 1917; es decir, en la vigente. -

Los antecedentes inmediatos de la participación pasiva y acti

va de la mujer mexicana en la polltica proviene del Presidente 

Miguel Alem4n. En la postauerra de 1945 el aaro mexicano qued6 

desmembrado debido al exodo de braceros a los Estados Unidos,· 

permanecieron en los pequeftos pueblecitos y en las demarcacio· 

nes, mujeres, nifios y ancianos. Las mujeres no solamente su--· 

plian al hombre en el desempefio de las tareas agrícolas, sino· 

que adem4s participaban en las asambleas de la comunidad, con· 

cretamente integraban los Ayuntamientos y habían de participar 

en reuniones con otras instituciones de la demarcación. Es de

cir, hubo de asumir mandatos y representaciones poltticas, de

aqu! que el 12 de febrero de 1947, se adicionará el Artículo -

11S Constitucional en los siguientes términos: "En las elecci! 

nes municipales participarán las mujeres en igualdad de candi· 

ciones que los varones con el derecho de votar y ser votadas!' 
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Durante el régimen del Presidente Ruiz Cortines y con fe, 

cha: 7 de octubre de 1953, se modific6 el Artículo 34 Constitu

cional en los tl!rminos vigentes a saber: "Son ciudadanos de la 

Repüblica los varones y las mujeres que teniendo la calidad de 

mexicanos reOnan además los siguientes requisitos ••• " 

México rompi6 la pasividad jurldica de la mujer e instau

ró nuevas proyecciones sociales, con las reformas y adiciones

ª los artfculos 4o. y So., 30 apartado "B" fracción II; 123 - -

apartado "A" fracci6n 11, V, XV, XXIX, y al apartado "8" frac

ciones VIII y XI inciso "C" de la Constituci6n PoUtica de 101 

Estados Unidos Mexicanos. Antes de la reforma al Art. 4o. est! 

blecla la garantla de trabajo y el So. fijaba la prohibici6n -

al trabajo no retribuido; ambos artfculos declaraban: 

Articulo 4o.- A ninguna persona podrl iapedirse que se d! 

dique a la profesión, industria, coaercio o trabajo que le ac~ 

moda, siendo lfcitos, el ejercicio deesta libertad sólo podrl

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los der! 

chos de tercero o por resoluci6n gubernativa, dictada en los -

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de

la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su traba

jo, sino por resoluci6n judicial. La ley determinarA en cada -

Estado cuAles son las profesiones que necesitan titulo para su

ejercicio, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y 

las autoridades que.han de expedirlo". 
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"Articulo So.- Nadie podrá ser obligado a prestar traba

jo personal sin la justa retribuci6n y sin su pleno consentí-

miento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad -

judicial, el cual se ajustarl a lo dispuesto en las fracciones 

I y II del Art. 123". 

Las modificaciones al Art. 4o. Constitucional son las si

guientes: "El var6n y la mujer son igüales ante la ley. Esta -

proteger4 la organizaci6n y el desarrollo de la faailia;toda -

persona tiene derecho a decidir de maaera libre, responsable e 

inforaada el n1lmero y el esparciaiento de sus hijos". 

Puesto que en nuestro pats no s6lo consa¡ran la i¡ualdad

de derechos sino que prohiben expresamente la discriainaci6n -

por razones de sexo, el percibir el aisao salario que los hoa

bres por el aisao trabajo y los mismos reconociaientos (ascen

sos) es asunto de ley, figuren o no espectficaaente las pala-

bras "igual salario por igual trabajo" en los c6digos del tra

bajo o en cualesquiera otros. En este punto, por desgracia, si 

gue tallando la aplicación de las leyes. 

La discrimina~i6n si existe, sobre todo en el sector pri

vado, como es lógico, las empresas privadas que prefieren a -

los hombres como jefes, aunque demandables por discriminación, 

tienen muchos recursos para disimular la discriminación; de m~ 

do que ésta es sumamente difícil de probar en los tribunales. 
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Además, existe tambi~n toda una serie de factores psicol~ 

gicos y culturales que limitan la defensa de la mujer contra -

la discriminaci6n. Muchas mujeres de clase media-alta y alta,

siguen pensando que comparecer en un tribunal no es "de buen -

gusto". Hasta les parece VERGONZOSO, escandaloso y en contra ~ 

del buen nombre de la familia, Estas mujeres, sin embargo, son 

las que m4s podrtan hacer por mejorar la condici6n femenina -

porque est4n m4s informadas y en superior situaci6n econ&nica. 

Las que tienen menor prejuicio en relaci6n con el significado

de lo que es el poder judicial, en cambio, est4n generalaente

acosadas por los probleaas econ6micos. Entonces, prefieren pe! 

cibir un sueldo pequefto y seguro a correr el riesgo de quedar

se. sin 1anar nada mientras se ventila el juicio que taapoco -

tiene la se1uridad de 1anar, ya que las 1randes eapresas pue-" 

den pasar excelentes·aboaados. 

finalmente, auchas trabajadoras son ••• Tlaidas. 
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Los prejuicios ancestrales siguen considerando que la mu· 

jer mientras menos audaz, es más "femenina" de igual modo que

algunos grupos todavta consideran más "macho" al hombre mand6n 

y temerario. A pesar de que estamos en 1986, afto perteneciente 

a la Era Espacial, no todo el mundo se ha dado cuenta del ¡ran 

dafto que causan a la sociedad tanto la tlmida que a todo se S!!_ 

mete como el macho dominante. 

No tiene nada de incomprensible que sí una mujer se deja· 

maltratar por el esposo en la casa, tambien se deja maltratar

por quienes ejercen la autoridad en la oficina, la fibrica o • 

en el surco. Ni que el hombre convencido de que la mujer eati· 

en el mundo para que 61 la doaíne acepte que su empleada as··· 

cienda a su ais•o nivel o sea su jefe. 

Lamentablemente, el rejuego de las tímidas y los-dominan· 

tes para conservar sus respectivas posiciones, funciona todos· 

los dlas en todas partes como obsticulos para la plena realiz! 

ci6n de la igualdad de derechos en el campo laboral. Todavla • 

se oye decir, y con frecuencia, que la mujer no debe ser· jefe· 

(mismlsima raz6n por la cual se la mantiene alejada de las ca· 

rreras militares, pero lo m4s triste es que muchas mujeres lo· 

creen as1). "No quiero ese trabajo, porque esU en la jefatura 

una mujer". Sigue siendo, para muchas mujeres, .una raz6n v41i· 

da para no aceptar un empleo, aunque en todo sentido les resul 

te ventajoso. 
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Mientras las leyes sobre discriminaci6n no se cambien y -

modifiquen para facilitar a la mujer el demandar y probar en -

los tribunales la discriminaci6n, y mientras la mayoría de las 

mujeres no venzan sus prejuicios respecto al poder judicial y

a sus relaciones con los hombres en el sector laboral, va a 

ser muy dificil que realmente se elimine la discriminación an

tifemenina en el trabajo, 

La Constitución.de 1957, subsanó la no declaraci6n direc

ta de la igualdad ante la ley mediante los Arts. lo, y Zo., -

mis concretaaente Este 6ltimo los que pasan, no literalaente -

con el misao nlÍlllero a la constitución vi¡ente. Asl el Art. lo. 

de la Constitución de 1857 declaraba que el Pueblo Mexicano r!. 

conoce que los derecho• del hoabre son la base y el objeto de

las in1tituciones sociales. En con1ecuencla declara que toda1-

las leyes y todas las autoridades del pal1 deben respetar.Y 

sostener las aarantlas que otorga la presente constitución. 

Mientras que el Articulo 2o. declaraba que (en ·la Rep6bl! 

ca todos nacen libres. Los e1clavos que pisen el territorio n! 

cional recobran, por ese sólo hecho, su libertad y tiene dere

cho. a la protección de las leyes), 

De la letra de ambos articulas se desprende la i1ualdad -

ante la ley misma que indirectamente se encuentra recogida en

el cuerpo de garantfas individuales de ambas constituciones; -
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peTo la igualdad es paTcial poTque s6lo abaTca. al hombTe y no 

compTende a la mujeT. 

Si bien en los antecedentes constitucionales no se en··· 

cuentTa el de la pTotecci6n a la faailia; sin eabargo, hay a! 

gunas referencias de protección al trabajador pero no a la •!!. 

jer trabajadora; la protecci6n al trakjo de la aujer y del •. 

nifto nos llea6 de la declaraci6n de Ginebra y de las Cartas · 

de las Naciones Unidas y de la O.E.A. 

En la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la eli•i· 

naci6n de la discriainaci6n contra la mujer encontraaos con•! 

derandos de alto interEs hist6rico y actual. Asl se declara • 

que "Todos los seres huaanos nacen libres e iguales en di1ni· 

dad y derechos". Principio fste que proviene del Canon Reli·· 

gioso cristiano y de la declaTaci6n francesa de los derechos

del hombre, Acertadamente se menciona que la discriminaci6n ·

contra la mujeT, además de seT injusta, constituye una ofensa 

a la dignidad humana. 

De excepcional impoTtancia son los Arts. So. y 60, de la 

Declaraci6n mencionada en los que se fija la igualdad de la • 

mujer en mateTia de adquisici6n o conservaci6n de una nacion! 

lidad, lo que está en consonancia con el ATt, 30, apartado 

"B" fTacc. Za., de la constituci6n mexicana que decta asl: 

"La mujeT extTanjeTa que contTaiga matTimonio con mexicano y-
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tenga o establezca su domicilio dentTo del teTTitoTio nacional~ 

La TefoTma fue la siguiente: "En lugaT de la mujeT extnnjeTa

que contTaiga matTimonio ..• se dice: la mujeT o el vaT6n ex~-

tTanjeTos que contTaigan matTimonio con vaT6n o mujeT mexica-

nos ••. ". 

Queda poT aveTiguaT un impoTtante aspecto pTocesal de la 

ley de natuTalizaci6n y nacionalidad mexicana que afecta al -

simplificado tT4mite ad11inistntivo del denomina.do CeTtifica

do de nacionalidad que se concedfa en el JuTldico de relacio

nes extranjeras, fiTmando poT el Jefe del Jurldico de esta d! 

pendencia en beneficio de la mujer extranjera casada con •ex! 

cano, ya lo fuera fste poT oTigen o por haber adquirido la n!. 

cionalidad segdn carta de natuTalizaci6n correspondiente. 

Las refor•as a la ley •encionada han de ser en beneficio 

del extranjero casado con •exicana cuya nacionalidad lo sea -

de ori¡en o adquirida, 

En el Art, 60. de la Declaraci6n de las Naciones Unidas, 

se refiere a la igualdad jurfdica de derechos de la •ujer ca

sada e para adquirir, ádainistrar y heredar bienes, la llUjer

tendrl el aisao derecho que el hombre para contraer aatri•o-

nio por su libre consentiaiento .. •; el padre y la aadre, ten

drln i¡uales derechos y deberes en las cuestiones que se rel!, 

cionen con sus hijos ••• , quedan prohibidos los esponsales de-
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las j6venes antes de haber alcanzado la pubertad .•• Es obli&!. 

toria la inscfipci6n de un matrimonio en un registro oficial. 

Como veremos m4s adelante, algunas de estas declaracio-• 

nes han sido reco¡idas en las reformas y adiciones a nuestra

Const ituci6n, asl como lo referente a la i¡ualdad de la mujer 

trabajadora, reco¡ido en el Art. 100. de la Declaraci6n. Asl· 

como los arts. ?o,, 80. y 9o, 

El Artlculo.80, de la Declaraci6n dice asl: "Deberfn ••• 

adoptarse todas las medidas apropiadas inclusive aedidas le·· 

gislativas, para combatir todas las formas de trata de auje·· 

res y de explotaci6n de la prostituci6n de mujeres". 

Por Gltimo, el Art. 9o. de la mencionada Declaraci6n de· 

las Naciones Unidas fija el derecho de la mujer casada o no,· 

para alcanzar los niveles educacionales. 

La modificaci6n en nuestra Constituci6n es en los si-····· 

guientes términos: "A ninguna persona podrá impedirse que se· 

dedique a la profesi6n industrial, comercio o trabajo que le· 

acomode siendo licito. El ejercicio de esta libertad s6lo po· 

drá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada en· 

los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos 

de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su ·· 
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trabajo, sino por resolución judicial". (Art. So.) 

La modificación es bien precisa en el término "A ninguna 

persona", asimismo, en el de "nadie podrá ser obligado", asl

que todas estas referencias se enmarcan en la afirmaci6n del

Art. 4o. de que el var6n y la mujer son iguales ante la ley.

Sin embargo, deberá considerarse que el articulo So, y en el

término "Libertad del hombre", queda i•pHcito el vocablo mu

jer. Quizás se omitió porque en este plrrafo como los siguie~ 

tes, el término ho•bre, equivalente de persona humana, queda

sobreentendida la referida igualdad jurídica, 

El Gltimo párrafo de la fracción 2Sa. del Art. 9o. de la 

Declaración de las Naciones Unidas est• en consonancia con la 

declaratoria de igualdad jurídica, ya que en el servicio de -

colocaci6n de trabajadores "tendr4n prioridad quienes repre-

Hnten la Gnica fuente de ingreso en su faailia~'. 

Esta referencia a la prioridad en ·favor de quien repre-

sente la Gnica fuente de inareso es de su•o acierto dado que

en la vorlaine universal de desintearaci6n fa•iliar, que pre

cisamente las reforaas 'constitucionales mencionadas tratan de 

evitar, no se desconoce el papel de la mujer co•o jefe de fa

milia, quien exclusiva•ente lleva las cargas del hoaar. Su n! 

mero es mayor de dfa en dfa, 
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En nuestro pals operan, por procedimiento simplificado,

pero eficaces, los denominados juzgados de lo familiar, seria 

muy conveniente, que para una 6ltima instancia tuvi6ramos el

tribunal de garant1as constitucionales para los asuntos espe

clficos de aquellos juzgados familiares y que adem4s, los tri 

bunales de garanttas constitucionales conocieran las infrac-

ciones o incumplimientos de la igualdad jurídica en los orde· 

namientos del derecho privado y p6blico. 

Serian importantes estos ordenamientos jurldicos y proc! 

sales en la esfera de la Uni6n y como intermedios en las de • 

las Entidades Federales. 
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Las reformas a determinadas fracciones del Art •. 123 Con1 

titucional testimonian la protecci6n especial a la mujer, da

das deter•inadas situaciones, Asl la fracci6n 2a, referente a 

este caso, a los menores de 16 af\os en los si3uientes tfrmi-

nos: "La jornada m4xi•a de trabajo nocturno ser4 de 7 horas.-

Quedan prohibidas las labores insalubres o peli¡rosas, el tr! 

bajo nocturno industrial y todo trabajo despufs de las diez -

de la noche, de los •enores de 16 aftos". 

La fracci6n Sa. declara la protecci6n a la aujer e•bara

zada respecto de su salud y especifica descanso obli¡atorio -

en los tfrainos siguientes: las aujeres durante el embarazo -

no realizar4n trabajos .que exijan esfuerzo considerable y si¡ 

nifiquen un peligro para su salud en relación con la ge1ta--

ci6n; ¡ozar4n forzosamente de un descanso de seis se•anas an

teriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto, y -

de seis semanas posteriores a la aisma, debiendo percibir su

salario Integro y conservar su empleo y los derechos que hu-

bieran adquirido por la relaci6n de trabajo. 

En el periodo de lactancia tendr4n dos descansos extra'o!. 

dinarios por dla, de media hora cada uno para alimentar a sus 

hijos. 

En cuanto se refiere al embarazo y la maternidad, fen6m! 

nos siempre considerados como exclusiva y absolutamente feme-
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ninos, los legisladores del mundo entero apenas empiezan a t~ 

mar conciencia de la realidad; aunque el hombre nunca esté e~ 

cinta ni pueda dar a luz, el embarazo y la maternidad de cua! 

quier mujer por él fecundada, es asunto tan suyo como de ella. 

El aspecto flsico, notorio, de estos dos maravillosos f~ 

n6menos, si es femenino, pero en su totalidad, el embarazo y

la maternidad de cualquier mujer son cuestiones que inevita-

blemente requiere la colaboraci6n de un hombre y una mujer, y 

deberá, por lo tanto, ser de la incumbencia y responsabilidad 

de ambos. 

Las leyes, en casi todo el mundo y por mucho tiempo, han 

disminuido enormemente la responsabilidad del var6n en el em

barazo y la maternidad. Descargándola casi Integra sobre los

hombros de la mujer, tradicionalmente considerada d6bil y por 

tanto, explotable. Una muestra de ello es, precisamente, la -

ley sobre el embarazo como causal de divorcio. 

La ley trata Gnicamente del embarazo de la contrayente,

jam4s de algGn otro embarazo; uno que podrla haber sido caus! 

do por el contrayente dos meses o dos semanas o un dla ante1-

de la boda. 

¿Cuántas mujeres no han sido seducidas con palabras de -

matrimonio y abandonadas tan pronto el seductor se entera del 
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embarazo. A menudo porque está comprometido con otra, aquella 

con quien de verdad va a casarse? 

Esta situaci6n ha sido y es tan comfin que ya no conmueve 

ni en las telenovelas. Sin embargo, es tremendamente conmove

dora ••• sobre todo para la abandonada en estado de gestaci6n.· 

Si su embarazo pudiera ser considerado causal de divorcio en· 

el matrimonio del padre cuando él se casa con otra, tal vez · 

la ley seria equitativa, Entonces protegería por igual a to-

das las mujeres y a todos los hombres,,,y a todos los hijos,· 

mientras sigan como Esta va contra la doctrina de igualdad de 

derechos, tan alabada por todos los paises miembros de la o.~ 

N.U. Esta es otra de esas leyes inequitativas que deben aodi

ficarse o abolirse totalaente si de verdad se desea alcanzar

un dla la igualdad jurfdica entre los·dos sexos. 

La redacci6n de la fracci6n en cita, estA en consonancia 

con el segundo punto y pArrafo final del Art, 4o. respecto a

la organizaci6n y desarrollo de la familia. La nueva fracci6n 

tla. protege al trabajador aenor de 16 aftos frente.al posible 

aumento de horas extraordinarias reformadas. 

La nueva fracci6n 1Sa. insiste en la protecci6n a las m~ 

jeres embarazadas para prevenir accidentes de trabajo. 
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&Jil. fH¡,w·H~~¡f: 

e o N e L u s 1 o N E s 

Logros que ha obtenido la mujer jurídicamente: 

1.- No existe ley que autorice a ningan banco u otro tipo de 

entidad prestaria a negar cr~dito a la mujer casada que

lo solicite sin contar con el respaldo o autorizaci6n -

del marido. 

2.- Nadie puede impedirle a una mujer que ejerza su derecho· 

al voto. 

3.- Nadie puede legalmente oponerse a que una mujer siga una 

carrera, excepto la sacerdotal, ya que el 90\ de la po-

blaci6n cat6lica y en lo religioso ·obedece al Vaticano. 

4.- La mayorta de edad es igual para ambos sexos. Tanto en -

el hombre como la mujer quedan legalmente emancipados de 

sus padres al hacerse mayores de edad. 

s.- El hombre que haga exigencias sexuales a su empleada (en 

la oficina o en el hogar ) puede ser incriminado como c~ 

rruptor de menores, si la ofendida es menor de edad, o -

como culpable de estupro si la seduce d4ndole palabra de 

matrimonio con otros medios fraudulentos. 

i 
:i ., 
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Ahora ya casi ha terminado la "década de la mujer (1974-

1985) consagrada por las Naciones Unidas a la eliminaci6n de

todas formas de discriminaci6n contra la mujer. Sin embargo,

las legislaciones hispanoamericanas contin6an imponiendo un -

doble estándar, a pesar de las muchas reformas legales reali

zadas para favorecer la igualdad de derecho entre mujeres y -

hombres. 

Por mucho que algunas mujeres les parezca, disfrutan la

igualdad de oportunidades y derechos con los hombres, las le

yes anticuadas y contradicciones que las ponen en desventaja

frente a ellos en los tribunales, la situaci6n real de la au

jer sigue siendo un tanto desventajosa. Eso no ha cambiado t!?_ 

talmente, aunque unas o algunas damas hayan llegado a senado

ras, diputadas, gobernadoras, pollticos, etc, 

Las mujeres no conocen sus derechos porque no est•n bien 

informadas ••• muy pocas van m•s all' de leer los titulares y -

·alguna que otra noticia muy importante por encimita. 

Para ellas, Noticia es la boda del Prlncipe Carlos ••• la

politica, la economla mundial, son temas complicados, resul-

tan aburridos para esa gran mayoria de mujeres latinas que -

opinan que todo eso es cosa del hombre. 
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Quizás por no abrirles los ojos a la realidad .•. esa may~ 

ria de mujeres mal informadas suponen que tiene una serie de

derechos que, en la realidad, sólo tiene Carolina de Mónaco o 

quizá las mujeres de Roma, Nueva York, Londres o Par1s, pero

no las mexicanas los HOMBRES NO SON EL ENEMIGO, EL PEOR ENEMl 

GO DE LA MUJER QUE QUIERE SUPERARSE ES LA QUE NO QUIERE 
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