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INTRODUCCiÓN. 

La problematica nacional, como la del mundo entero me atrevo a afirmar, actualmente 
versa sobre los aspectos polítiCOS, económicos y soctales, mismos que, empero. no han de ser 
Vistos como fenómenos o hechos aislados, sino como partes de un todo, siempre relacionados 
entre si 

Entre los que podemos mencionar, en atención a los tiempos que transcurren, encontramos 
a la miseria, el racismo, la corrupción, tanto de autoridades como de particulares; las guerrillas, 
desde aque1!as que han encontrado cabida en los medios informativos y tienen presencia ante la 
opInión pública, como las que no gozan de esos "privilegios" pero que de un buen tiempo a la fecha 
operan en nuestro país; "la huelga" en mi querida Universidad Nacional Autónoma de México; la 
víspera de los comicios electorales de! año 2000 para elegir al Presidente de la República; el 
narcotrafico, etc. 

Existen diversas teorías que, y a grosso modo señalaré. sustentan "recetas mágícas" a fin 
de obtener que un Estado funcione acertadamente: aquella cuya premisa dicta que el avance 
económico beneficiará forzosamente a los aspectos políticos y sociales. misma que ha Sido 
adoptada muy bien por el Estado Mexicano en los últimos tiempos 

Otra que señala que el aspecto sOCial debe ser cuidado por el Estado para que así se 
logren desarrollar los otros dos, el político y el económico; y una última que sugiere que para que el 
Estado se diga próspero. el ámbito político deberá ser el mas atendido y desarrollado, pues así se 
beneficiarán los campos de la economía y de la política. 

Considero que el aspecto económiCO, el político y el social no deben desvincularse, ni 
proteger y atender el desarroUo de uno más que el de otro. en aras de creer que por efecto domjnó. 
se van a beneficiar los otros dos. 

Soy partidaria de la Idea de que los grandes males que nos aquejan se deben precisamente 
a la falta de educaCión del que todos. mexicanas y mexicanos. somos tanto víctimas como 
responsables; hemos logrado grandes avances tecnológicos en todos los sentidos y, por ejemplo. 
se ha consegUido reemplazar el hígado enfermo del alcohólico por otro saludable, sin atender y 
prevenir el alcoholismo; se han creado sistemas de transporte ultra rápidos, mientras que nuestra 
Ciudad está obstrUida porque los coches están condenados a la velocidad de! peatón; convertimos 
nuestro mediO ambiente en un polvorín contaminado, saturado de rUido y de humo. 

Aunado a todo lo anterior, encontramos que la Violencia es un fenómeno que se ha infiltrado 
en todos los sectores de nuestra sociedad. que además de exhibirse a través de los medios 
masIvos de comunlcacion, ha encontrado cabida. desgraciadamente. en las mentes y corazones de 
todOS; en nuestras relaciones amistosas. afectívas, amorosas y laborales el diálogo deja de ser un 
hábito para ser reemplazado por la violencia. El hombre nunca se ha sentido tan solo, pese a la 
muchedumbre. pues ésta es anónima y característica de las grandes ciudades. como la nuestra, 

Los Informes de radiO. prensa y teleVISión ofrecen espectaculos sádicos al públiCO de hoy, 
Igual que hacían los césares romanos, y su contenido en nada ayuda a fortalecer la personalidad ni 
el Intelecto de quienes los ven y en cambiO favorecen la paslv¡dad y la pereza; en el mejor de los 
casos podemos decir que esa programación proporciona emoción y diverSión, pero apenas alegría, 
pues ésta requiere libertad. 
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Los grandes males antes referidos llenen un ongen, que seguramente na encontraremos, 
pero que sí justificaremos, en los VICIOS y enfermedades de una cultura mediocre, antigua y mestíza 
heredada por los españoles a raiz de que nos "conquistaron", el estar "tan leJos de Dios y tan cerca 
de los Estados Unidos de Norteamérica" con todo lo bueno y lo malo que esta situación, que 
además de geográfica, es ideológica y moral, pueda acarrear, en los asesinatos cometidos por 
muchachos imberbes, estudiantes del nivel secundaria, en contra de sus compañeros; en las altas 
y bajas de la Bolsa Mexicana de Valores; en las declaraciones de Jos dirigentes del Ejército 
Zapa!Jsta de liberación Nacional; en las manifestaciones que hacen los precandldatos a la 
Presidencia de la República de los diferentes partidos políticos ... , y así sigue una lista interminable 
de justificantes. 

Pero lo cierto es que e[ origen de tanta calamidad está al interior de cada ser humano, cada 
mexicano y mexicana que habita este país; cierto es que también todos Jos seres humanos, en 
menor o mayor medida, somos egoístas, agresivos, soberbios, avaros, manipulables, etc., pero son 
los pnncipios morales y éticos los que nos deben ayudar a sobreponer esos defectos e Instintos 
para encaminarlos en un sentido social. 

Es probable que un mstitnto, como el de la agresión, del que nos valemos durante mucho 
hempo, termine por marchitarse; la necesidad de agresión, al no ser estimulada por la acción, se 
transmuta en apatía. Puede ser que nuestra agresividad ingénita se haya quedado sin empleo, 
desde que el hombre ya no vive en un mediO natural hostil. desde que no tiene que temer, como su 
antepasado histórico, a los animales salvajes, desde que no tiene que contender para conquistar 
una compañera sexual. Quizá eso sea la razón que explica esa violencia que no encontramos en 
los demás animales. 

Empero, tampoco es justificación, pues la verdad es que estamos muy lejos de pensar que 
las guerras son únicamente provocadas por la tensIón del instinto de agresividad mnato en los 
pueblos. que no encontrarían nada mejor que destruirse para descargarlo Para ello, concurren 
circunstancias políticas, económicas. relIgiosas, racistas, demograficas. entre otras. 

Asimismo, es aberrante dar justificación a la violencia que se genera en el Interior de la 
familia, pues lo cierto es que al hombre común, al particular, y a [os dirigentes políticos corresponde 
responsabilizarse de sus actos y no Incurrir en aquellos que generen violencia; para ello, se hace 
necesarIo tanto un estudio de la personalidad del agresor, como de la sociedad, pues en muchas 
ocasiones, los sistemas socio-económicos producen determinadas conductas violentas. 

Es precisamente la institución báSica de la sociedad, la familia, la mejor proveedora de los 
principios que controlan al hombre en sus Instintos y defectos para convertirlo en un ser 
socialmente adaptado; lamentablemente, tampoco la familia ha escapado al fenómeno de la 
violencia y es todo eslo lo que, por las consideraciones manifestadas anteriormente, me inspiró 
para la realizacIón de esta tesis. 

Por lo tanto, el primer Capítulo de este trabajo lo dedico al desarrollo y evolución del ser 
humano y de la familia, su constitución dentro de las culturas romana y mexica, para culminar en la 
descripción de la familia novohispana 

la familia es un ente socral y ético, antes que juridico, pues el Derecho regulará y protegerá 
su organizaCión mediante las instituciones que para ello ha creado, por lo que la familia debe 
entenderse, en un prinCipiO, como base y fundamento de la sociedad, por tanto, en la primera parte 
del Capítula Segundo de esta tesis abordaré el concepto de familia desde el punto de vista de la 
Sociologia, no sin antes brindar la definición etimológica correspondiente, posteriormente detallaré 
lo que para el Derecho es la familia, su naturaleza Jurídica, las funCiones que realiza, las 
alnbuclones de sus miembros. lomando como base lo dispuesto por determinados artículos de! 
Código CIVil para el Distnto Federal en Matena Común y para toda la República en Materia Federal; 
finalmente. describiré el concepto de Derecho de FamiHa 
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El Capitulo Tercero cornprenderá un estudio de la violencia, sus orígenes en el ser humano 
y lo que tanto la Psicología como el Derecho nos brindan en ese senlido, para después analizar los 
articulos Inmersos en el Código Civil que la contemplan Por ú!limo, señalaré los preceptos de ese 
n1lSmo código que, a raíz de sus reformas, adiciones y derogaciones, regulan la violencia familiar. 

Dada la tendenCia que ha demostrado el Estado para intelVenir en el ámbito familiar, sobre 
todo a fin de protegerlo. aquél ha creado diversas instítuciones como el Sistema para el Desarrolfo 
Integral de la Familia {DIF}, el Centro de Atención a fa Violencia In/ratamiliar (CAVI), dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; el Centro de Atención a la Violencia 
Inlrafamlliar y Sexual (CAMIS), órgano que depende de la Procuraduria General de Justicia del 
Eslado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre muchas otras; por ello es 
que precisamente el Capítulo Cuarto de esta tesis tratará acerca de esas instituciones públicas que 
<1slslen al núd~o de la sociedad. 

Por otra parte, en el año de 1996 fue decrelada por la Asamblea de Representantes del 
Oislrilo Federal la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia fnlrafamiliar, posteriormente, se 
decretaron reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Civil en 
materia de Violencia familiar, propuestas por el Congreso de la Unión, y que entraron en vigor en 
enero de 1998. 

Además de que entre ambas legislaciones existe la diferencia de que a la primera 
corresponde su aplicaCión al Gobernador del Distrito Federal, a través de la Secretaria de 
Gobierno, la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social y las DelegaCiones Politicas, en 
general, a la Administración Pública del Distrito Federal, mientras que [a segunda atañe, además de 
al Distrito Federal, también a la República en materia federal a través de las autOridades judiciales 
correspondientes, existen entre ellas disposiciones que se contradicen unas de otras, por lo que se 
Impone la tarea de analizar ambos cuerpos legales; as! es como el Capítulo Quinto de este trabajo 
con!endrá, además de los artícufos del Código Civil anteriores a sus modificaciones, el estudio de 
cada una de las diSpOSICiones del Código Civil sustantivo recientemente reformadas o adicionadas 
a! mismo y de aquellas correspondientes a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Infralamlliar_ 

Finalmente, y tras haber hecho las consideraciones y reflexiones precedentes, el Capítulo 
Sexto lo dedico a la propuesta de reforma que estimo conveniente, tanto para algunos preceptos 
del Código CIVil sustantivo como para la Ley de Asistencia y Prevención de la Víolencía 
Inlra/amlliar, específicamente a su artículo tercero. Las propuestas variarán dependiendo de SI 
versan unlcamente sobre la redacción de determinados artículos, o bien, si se trata de una reforma 
Integral y esenCial a los mismos 
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1.- {['enoJos áe CEvo(ucióll. 

CAPíTULO PRIMERO. 

P/VOL'lJCIó!}{(JYE Lj1. Pj1.:MILIj1.. 

"Vlll1 mirada (lacia atrás vafe más que ulla nada aáefallte"J 

)1.rquímláes. 

El norteamericano Lewls H. Margan clasifica a fa familia en Consanguínea, Púnalua, 
Stndiásmica y. por último, Monogámica, perteneciendo las dos primeras al penodo salvaje de 
eVOlución; la segunda al penodo de barbarie y la tercera, al de la civilización. 

Como antecedente de lodas ellas podremos decir que los primeros humanos pasaron por 
una etapa de promiscuidad sexual, lo que significó que cada mujer perteneciera a todos los 
hombres y éstos, a su vez, a lodas las mujeres. En esa etapa el parentesco sólo podía 
comprobarse a través de la línea femenina, por Jo que las mUjeres disfrutaban de una posición 
social muy elevada, formándose un matriarcado con la subsecuente preponderancia de las 
mUjeres 

Atendiendo a los periodos de evolución de la humanidad, es preciso clasificarlos como el 
Salvaíe, Barbarie y Civilización, y Que al decir de Federico Engels , quien a su vez sigue a Margan, 
ha de subdividirse al primero en estadio Inferior, estadio mediO y estadio superior y al segundo en 
Iguales estadiOS 

JI) 'Es/aJo Sa{vaJe. 

EstadiO Infenor.- Las semillas oleaginosas, como nueces, castañas, coco, etc, los frutos y las 
raíces servían de alimento y la prínclpal característica de esa época es la elaboración de un 
lenguaje articulado. 

2, Estad:o Medio.- El hombre comienza a alimentarse con pescado y descubre el fuego. 
ASimismo, se inicia en la caza, siendo ésta una actividad ocasional, dada la Insegufldad que 
representaba el practicarla. El hombre crea instrumentos de piedra sin puJír, conocidos como 
paleolilieas, para ayudarse en SUs actividades, además de empezar a movilizarse de un lugar 
a olro. 

3 EstadIo Supenor.- El hombre inventa el afCO y la flecha, convirtiéndose [a caza en una rama 
habitual de trabajo Hay indiCIOS de residencia fija en las aldeas y cierto dominio de la 
prodUCCión de los medios para SUbSistir. "El arco y la flecha fueron para el estado salvaje lo que 
la espada de hierro para la barbarie y el arma de fuego para la ciVilización: el arma deCISiva". 2 

, Fras[?s Ce:ebres de Hombres Célebres Compilador Alfredo Echave Editores MeXicanos Umdos, S A 13a edición. 
I,'¡meo. 1996. pag 96 

Engels, Federico El Ongen de la Familia de la Propiedad Privada y del Estado Ed Fundamentos Madnd. 1987, pág. 

35 
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Para Engels, el Salvajismo es el "periodo en el que predomina la apropiación de productos 
naturales enteramente formados; las producciones artificiales del hombre están destinadas, sobre 
todo, a facilllar esa apropiación".l 

1.- iJ"amilia COTlsauBultu:a. 

La familia Consanguinea es la Primera Etapa de la Familia y, según el norteamericano 
Lewls H Margan, es el primer paso para diferenciar la animalidad de la humanidad. 

Los ascendientes y descendientes entre si están excluidos de ejercer los derechos y las 
obhgaclones que atañen al matrimonio, dada la necesidad de prohibir las relaciones sexuales entre 
pan entes próximos. Cabe mencionar que el matrimonio es en grupos, es decir, el hombre tiene 
vanas mujeres y éstas también tienen varios hombres. 

La familia Consanguínea desciende de una pareja y los descendientes de ésta en cada 
grado seran entre si hermanos y hermanas y por ello serán mando y mujer unos de otros, dando 
lugar al comercio sexual recíproco, debido a que el incesto sólo se prohibe entre padres e hijos. 

Esta clase de familia ha desaparecido, de hecho "sin que se conserve ninguna constancia 
histÓrica de su existencia. Pero muchos autores actuales admiten su realidad remota, tomando 
como base de tal afirmación el tipo de parentesco que persiste aún hoy en algunas tribus de la 
Polinesia, y que sólo han podido originarse en esa forma de organización de la familia".4 

Quienes sostienen la teoria de que la promiscuidad sexual fue seguramente el inicio de la 
humanidad. aseveran que esto sucedió porque los primeros hombres basaron sus actos en su 
Instinto y no en el raciocinio. además de que seguramente se encontraban agrupados con su 
especie a semejanza de los demas componentes del reino animal. 

2 - rFamllia Púlla{ua. 

En la familia Púnalua donde la unión sexual continúa por grupos, quedan excluidos del 
comercio seXual recíproco los hermanos y las hermanas. En esta etapa tenemos que los hijos de 
una mujer, hermana de otra, serán considerados como hijos de ésta, al igual que un hombre 
tlermano de otro [os hijos de aquél serán considerados también como hiJOS de éste, es decir, los 
términos de sobrino y sobrina, así como el de prima o pomo no existen, ya que entre estos últimos 
se dirán hermanos. En esta etapa podemos hablar de que eXiste cierta exogamia, que es la 
kllmltación para contraer, exigiendo que se escoja al compañero fuera de algún grupo especifico La 
prohibición se aplica a los parientes consanguíneos cercanos: hermanos y hermanas, primos 
hermanos y airas parientes".5 

Un grupo de hermanas comparten maridos comunes, o bien, un grupo de hermanos 
(punalúas) con mujeres compartIdas; así es como la filiación sólo se estabtece por linea materna, 
por desconocerse qUién es el padre. 

La familia Sindlasmica, misma que habra de explicarse más adelante, tiene sus 
antecedentes u orígenes en el estadio superior del salvajismo 

J Idem pag 40 

• Enc.clo;Jedla Jundlca Omeba Tomo XI Bibliográfica Omeba, EditOrial Olsl<llII. S A Buenos Aires, ArgsrHrna, 1977. pág 
979 

~ HOf1on, Paul B Socw!oqia. Ed. McGraw Hill. Western Mlchlgan Unlversl[Y MéXICO, D.F .• 1992, pág 249 

9 



'/J) mar6ane. 

Estadio Infenor.- Se introduce el uso de la alfarería, Esta etapa se caracteriza por la 
domesllcación y cria de ganado y el cultivo de [os cereales. 

2 Estadio Medio.- Comienza en el Este con la cría de animales domésticos, en el Oeste con el 
cultivo de las hortahzas por medio del riego y con el empleo de adobes (ladrillo sin cocer y seco 
al sol) y de lapedra para la construcción de edificios. 

3. Esladlo Superior.- Esta etapa comienza con la fundición del hierro, para pasar después a la 
CIvilización, cuya peculiaridad consiste en que se inventó la escritura alfabética para su empleo 
también en la literatura. También encontramos que en esta época eXiste e[ arado de hierro 
arrastrado por animales, lo que da nacimiento a la agricultura propiamente dicha, ya que se 
cultiva la tierra a gran escala, 

Según la define Federico Engels [a Barbarie es el "periodo de la ganadería y de la 
agricultura y de adquisición de métodos de creación más activa de productos naturales por medio 
dellrabaJo humanoH

•
6 

1 - 'Farm[ia Suufuísmica. 

Dentro de la familia Sindiásmlca, las parejas conyugales se encuentran unidas por un 
tiempo más o menos largo; por así decirlo, el hombre tenía una mujer "en jefe" de entre sus 
numerosas esposas (matrimonio en grupo) y era para ella el esposo principal de todos, sobre todo 
en función de la procreación. Hasta en tanto nace y deja de amamantarse al hijo, el hombre 
permanece aliado de la mujer, a fin de que ambos brinden protección al hijo, 

UCon la creciente complicación de las prohibiciones sexuales se fueron tornando imposibles 
las uOIones por grupos, que fueron sustituídas por la familia sindiásmica"? 

La familia sindi~smica se manifiesta en el estadio superior del salvajismo, para convertirse, 
después de cierta evolución, en el tipo de familia caracteristico de la barbarie; igual evolución se 
presenta con el matrimonio por grupos perteneciente al salvajismo, en Su estadio inferior, y la 
monogamia a la civilización. 

La poligamia y la infidelidad ocasional es un derecho para [os hombres, exigiéndose, en 
cambio, la más estricta fidelidad a las mujeres, mientras dure la vida en común, so pena de castigar 
cruelmente su adulteno. 

Subsiste un hogar común, en donde la mujer tiene poder absoluto. Así es que la filiación y 
la herencia se determinaban exclusivamente por línea femenina, lo que no resultó del agrado de los 
hombres que, para ese entonces, ya conoclan la propiedad privada y velan que sus riquezas 
pasaban a los aIras miembros de la tnbu o gens, más no a sus propiOS hijos, mismos que 
cOlltlnuaban perteneciendo al grupo familiar de su madre, "Para alterar este orden sucesorio ... se 
estableció que, a partir de entonces, los descendientes de un miembro masculino permanecían en 
la gens, pero los de un miembro femenino debían salir del grupo familiar de la misma y pasar a la 
gens de su padre".8 

. Erlge:s FederiCO. El Orlgen de la Familia de la ProPIedad Pnvada y del Eslado. Ed Fundamentos Madrid, 1987, pág 

52 

, En~,cj0;:;edla JUfldlca Omeba Tomo XL Bibliográfica ameba. Edltonal Olskill, S A Buenos Aires, Argentina, 1977, pág. 
geO 

~ Idcm pago 9B L 
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Con el matrimonio sindiásmico empieza el rapto y la compra de mujeres, puesto que los 
primeros hombres tenían más mUjeres de las que en realidad necesitaban, lo que trajo como 
consecuencia que las mUjeres escasearan y fueran más buscadas. 

Es facultad de cualquiera de [os dos cónyuges el solicitar la disolución de su vínculo 
conyugal. 

Es importante mencionar que la pofigamia que se observa dentro de la clasificación de 
familia consanguinea, punalúa y sindiásmica, ha de considerarse como una forma históricamente 
comprobada de constituir la familia La poligamia asume dos fonnas: la poliandria, en la que la 
mujer cohabita con varios hombres y la pofiginia en la que varias mujeres son comunes esposas de 
un solo hombre. La poligamia pura se dió en la familia consanguínea. 

La primera de ellas, dicen algunos aulores, tuvo lugar por causas puramente económicas, 
pues tos sat¡sfactores escaseaban y se hizo urgente la disminución de la población, lo que Hevó al 
asesinato de niñas y redundó en que, en edad adulta, habían más hombres que mujeres. La 
pOliandria implica el matriarcado y la filiación en sentido materno es secuela del desconocimiento de 
padre Un ejemplo de etapa en donde privó la poliandria es en la familia punalúa. 

La poliandria y el matriarcado, empero, no deben confundirse como sinónimos, pues es 
pOSible [a existenCia de una familia matriarcal monógama. 

Respecto a la poliginia, se pueden citar como causas que la originaron: 

El predominio del poder masculino. 

Su interés sexual más constante. 

La redUCCión del número de varones adultos frente al de mujeres debido al desempeño de los 
pnmeros. 

Aclividades peligrosas como la guerra y la caza. 

La tolerancia de la sociedad frente a la actividad sexual promiscua del varón. 

C) Clv¡{¡zaciólz. 

Para Engels esta etapa es el "penado en que el hombre aprende a elaborar productos 
artifiCiales, valiéndose de los productos de la naturaleza como primeras materias, por medio de la 
Industria propiamente dicha y del arte".9 

1.~ rra1llzfia ?tollolJámi.ca. 

La familia MonogámlC8 nace de la sindiásmica explicada con anteriOridad, fundándose en el 
poder del hombre con el fin de procrear hijos de una paternidad cierta, síendo exigible esa 
p<:lternldad por lu~ hiJOS, pues éstos, en su calidad de herederos directos, entralán algún dia en 
posesión de los bienes de la fortuna paterna. 

En:¡e:s. Fedenco El Origen de la Familia de la Propiedad Privada y del Estado. Ed Fundamentos Madnd. 1987, pág 
69 
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~Asi, la historia (que inicia cuando de simples hipótesis empiezan a obtenerse datos reales 
de lo sucedido en el pasado a través de documentos de toda índole, es decir, desde la Invención de 
la escritura) de la famllta nos relata la organización patriarcal monogámica, que es no sólo el 
antecedente de la familia moderna, sino su propio modelo",lO 

El tipo de familia patriarcal tuvo lugar en la cultura Romana, desde sus inicios con la 
República, pasando por el Imperio y hasta su decadencia, 

Podemos afirmar que el tipO de organización patriarcal se heredó tanto en Oriente como en 
Occidente y que, desafortunadamente, la problemática que en la actualidad padece la familia se 
debe precisamente a la CriSIS de! sistema patriarcal en el que todos estamos inmersos, 

El matnmonio monogámlco es más sólido que el sindiásmico, y su disolución no es 
facullativa de ambos cónyuges, sino que únicamente al hombre corresponderá romper el vínculo y 
repudiar a su mujer, Se conserva el derecho de infidelidad al hombre, por lo que ha de entenderse 
que se Irata de monogamia sólo para la mujer. 

En Grecia, por ejemplo, el origen de la monogamia no es el fruto del amor sexual individual, 
dado que los matrimonios que se formaban durante una primera época lo hacían por conveniencia. 

La familia Monogámica fue la primera forma de familia que tuvo por base condiciones 
sodales y no naturales y fue el triunfo de la propiedad indIVidual sobre el comunismo espontáneo 
pnmitlvo. 

Preponderancia del hombre sobre la familia y la procreación de los hijos que sólo pudieran 
ser de él y destinados a heredarle, tales fueron franca y descaradamente proclamados por [os 
griegos, los úmcos motivos de la monogamia, 

Por lo tanto, la monogamia no aparece en la historia como una reconciliación entre los 
sexos y, mucho menos, como [a forma más elevada de la familia, por el contrario, entra en escena 
bajo la forma de esclavlzamienlo de un sexo hacia el otro. 

Con la monogamia aparecen dos constantes figuras sociales desconocidas hasta entonces: 
el amante de la mujer y el marido cornudo. El adulterio, prohibido con severas penas y castigado 
con rigor. pero finalmente inevitable, llegó a ser un problema social Irremediable. 

La monogamia nació de la concentración de ras riquezas en las mismas manos, fas de un 
hombre, y el deseo de transmitir esas riquezas por herenCia a sus hiJOS, excluyendo a los de 
cualquier aIro, por lo que para consegUir tal fin era necesaria la monogamIa de la mujer, no la del 
hombre Por lo antes expuesto, es pertinente preguntarnos si habiendo nacido la monogamia de 
causas puramente económicas, si será probabre que por esas mismas desaparezca. La respuesta 
a tal Inlerrogante es un rotundo no, pues será en ese momento cuando se realice plenamente; 
desaparecE'. el proletarismo y, en vez de decaer la monogamia, llega por fin a ser una realidad, 
hasta para los hombres. 

"Habiéndose mejorado la familia monogámica desde los comienzos de la ciVilización y de 
una manera muy notable en los tiempos modernos, licito es por lo menos creer que es capaz de 
perfeccionamiento ulterior hasta que se consiga la igualdad entre los sexos. Si en un porvenir 
lejano. la familia monogámica no llegase a satisfacer las necesidades de la SOCiedad, es Imposible 
predecir de qué naturaleza seria la que le sucedlese".11 

" ~,~ontero Duhall, Sara Derecho de Familia Edil Porrua, México, O F., 1992, pág 7. 

"Engels, Fedeñco El Origen de la Familia de la Propiedad Prillada y del Estado. Edil Fundamentos, Madrid, 1987, pag 
105 
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Habiéndonos avocado a los inicios de la familia en lo general, conviene hacer Jo 
conducente respecto a una de las culturas Que a mi parecer ha aportado grandes cosas sobre la 
malerla' la Romana_ 

[1.- La 'Familia wlJ?oma. 

Dicese que en Roma, para su fundación, se establecieron en su territorio un cierto número 
de gentes latinas (cien, según la leyenda) quienes se reunieron y formaron tribus. La Gens romana 
tenia la siguiente constitución: 

• El derecho hereditario, basado en la fortuna patrimonial, la cual siempre Quedaba dentro de la 
Gens, siendo exclUidos de [a herencia los descendientes de la linea femenina; era recíproco 
entre los gentiles. 

• Posesión de un lugar de sepultura común. 

• Solemnidades religiosas comunes 

• Obligación de no casarse dentro de la Gens. La mujer pierde sus derechos agnaticios al 
casarse, sale de su Gens; ni ella ni sus hIJoS pueden heredar de su padre o de los hermanos de 
éste, puesto Que de aIro modo [a Gens paterna perdería esa porción hereditaria 

• Propiedad territorial común. 

• Deber de [os miembros de la Gens de prestarse ayuda y asistencia mutuamente. 

• Derecho de llevarse el nombre de la Gens Permitíase a los libertos tomar el nombre de la gens 
de su antiguo señor, sin que por ello se les otorgara el derecho a ser miembros de la Gens. 

• Derecho de adoptar extraños en la Gens. 

• Derecho de elegir y deponer al jefe 

La Gens nace en el estadio mediO y se desarrolla en el estadio superior del salvajismo, 
alcanzando su época más floreciente en el estadio inferior de la barbarie. 

La familia romana, que se desarrolló en el marco de una sociedad rura!. organizaba la vida 
en el hogar baJO la estricta obedienCia del paterfamilias, qUien convivía con sus esposas e hijos. El 
paterfamílías era único dueño del patrimOniO y disponía de! derecho de vida ° muerte sobre todos 
aquellos que estaban sometidos a su manus o autoridad. La potestad del paterfamllias, que sólo 
terminaba, salvo algunas excepciones, con la muerte del mismo, no se limitaba a la mUjer y a 10$ 
hiJOS, sino que abarcaba a los esclavos, los nietos, las nueras casadas cum manu y a los 
Ciudadanos romanos sometidos a condiCión servil 

Para que el paterfamifias pudiera ejercer el /us vitae nesique, es decir, imponer la pena de 
muerte a sus súbditos, era necesario que lo asísliera fa Vigilancia moral por parte de la organización 
gentlllcla y det censor. Así como era factible que el paterfami/ias matara a su hija, de igual forma 
podía venderlo Iratandose de situaciones de emergencia finanCiera. 

Por otra parte, el aumento de la población era Visto con buenos ojos mientras que la falta 
de hiJOS era repudiado por la sociedad, sin embargo, si el hijo nacia con algún padecimiento o 
dcforrmdad, se autorízaba al padre del mismo para que [o expusiera hasta que muriera. 

Cabe hacer mención que en el antiguo latín la palabra familia significaba "patrimonio 
familiar o doméstico" y que por tal razón para poder ser paterfamifias no se requería forzosamente 
la condiCión de padre, ya que es Sinónimo de el "que tiene el poder" sobre [os bienes de la familia 

De esta manera, el hiJO, quien no podia ser titular de derechos propios, lodo lo que adquiria 
formaba parte del patrimonio del paterfamilias. 

\3 



Sin embargo, para la época de Augusto se permitió que el hiJo fuera propietario de un 
-peculio cas/rense", obtemdo por su desempeño militar. Durante el mandato de Constantino, se 
añaden olros privilegios, como lo es el usufructo de la actIVidad pública o eclesiástica, denominado 
-peculio quasi-castrense~ y los bienes adventicios, bona adventicia, que es el facultar al 
fi/¡usfamilias de disponer de la propiedad de los bienes adquiridos por la sucesión materna. 

Para estar en aptitud de ser paterfamilias se requeria ser un romano libre y sui ¡uris, una 
. persona" en toda la extensión de la palabra, aún cuando se fuera menor de edad, como es el caso 
de un hiJO legítimo, recién naCido, cuyo padre fallece, y si sucede que ese reCién naCido no tiene 
abuelo paterno, será entonces un paterfamlfias, aunque Sin capaCidad de eJercicIo. 

Las fallas y delitos que llegasen a cometer cualquiera de los miembros de la domus, los 
¡¡I/Cm ¡uds y los esclavos, crean la obligación a cargo del palerfamilias de indemnizar a la víctima o 
a la familia de ésta. Asimismo, el paterfamifias podía recurrir al "abandono noxal" que significa que 
el padre entregaba a su hijo para que este expiara sus culpas mediante trabajo. 

"El antiguo paterfamílias, en resumen, es la única persona que en la anllgua Roma tiene 
una plena capacidad de goce y de ejercicio y una plena capaCidad procesal, en los aspectos activo 
y pasivo. Todos los demas miembros de la domus dependen de él y participan de la vida jurídica de 
Roma a través de él".12 

En contrasentido, la mujer romana carecia de capacidad legal, como el poder ser Citada 
como testlgo, no podia actuar ante los tribunales y carecía de derechos sobre los bienes del 
marido, qUien bien podia heredarle nada 

Por lo antes citado, concluimos que la sociedad romana contaba con un sistema 
estnctamente patriarcal, denominado agnaticio, el cual dió origen a que sólo el parentesco por linea 
paterna cuenta en derecho, reconOCiéndose que cada persona tiene solamente dos abuelos: los 
paternos A diferencia del sistema agnatlcio, el cognaticio, el actual, reconoce el parentesco tanto 
por linea materna como paterna, dando como resultado la familia mixta 

La patria potestad, que es aquella relación que crea dependencia de un alieni iuds respecto 
de un sU! luns, tiene diversas fuentes que le dan origen, como lo son el matrimonio, la adopción y la 
lecltlmaclón. figuras de !as cuales haré una breve reseña, por considerarlas institUCiones 
fundamentales de la familia, no sin antes mencionar que si bien es cierto que la patria potestas en 
su ongen fue un poder establecido en favor del palerfamilias, también lo es que para los tiempos del 
Impeno se COnvirtió en una figura jurídica que implicó derechos y deberes recfprocos. 

En cuanto al matrimoniO se refiere, apuntamos que eXiste la iuslae nuptiae, que es aquella 
relac:ón conyugal monogamica celebrada bajo las formalidades que el derecho CIVil romano exigía, 
cuyo !In pnmordlal era la procreación de {os hiJOS. El matnmonio está constitUido por dos elementos: 
uno obJetiVO y el otro subjetivo. El primero de ellos consiste en la convivencia del hombre y la mujer, 
y el segundo, denominado atrectio mantafis, conSiste en el trato que ambos cónyuges se dispensan 
en públiCO, sobre todo. el que brinde el esposo a la esposa 

" PCI'S ~.'argadanl. Guillermo. Derecho Romano Ed Esfnge 2a Edlclon. Mexlco, 1965, pago 141 
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"El matnmomo podía celebrarse cum manu o sine manu. En el primero de los casos el 
padre entregaba a su hija y la dale a la autoridad del marido o del suegro, la misma pasaba a 
formar parte de su nuevo clan y debía adorar a sus dioses En el segundo, que no requería 
ceremonia religiosa y para el que bastaba el simple consentlmíento de los cónyuges, el pater 
{anJ/llae conservaba íntegramente su poder sobre la Ilija casada".13 

la esposa, mediante la manus, que es la autoridad que se ejerce normalmente por el 
mando sobre la muier casada (decimos gnormalmente" pues esa autoridad podía ejercerla el padre 
del esposo si este era un alíeni iurís), entraba plenamente a la "monarquía doméstica" del marido, 
era reputada como su hija y considerada como hermana de sus propios hiJOS; el matrimonio sólo 
podia ser disuelto a voluntad del esposo, a quien la costumbre obligaba a repudiar a la mujer infiel o 
mfecunda 

Sin embargo, podía ser el caso de que la mujer sui iuris que celebra un matrimonio simple, 
sine manu, conservara el poder sobre sus propios bienes, además de que su padre conservara la 
patrIa potestad sobre eUa, aún casada con un romano, como ha quedado explicado con 
antenofldad En el matrimonio sine manu, cualquiera de los cónyuges podía solicitar el divorcio. 

Durante la época de Augusto, las hijas tienen derecho a que el padre les otorgue una dote 
en el momento en que contraigan matrimonio, dote que ha de ser proporcional a la fortuna y el 
rango SOCIal del paferfam¡lias. 

Serán hiJOS legítimos del matrimonio aquellos que nazcan a los ciento ochenta días 
postenores a la celebración del matrimonio, o aquellos nacidos dentro de los trescientos días 
contados a partir de la fecha de la terminación del matrimonio. Los hijOS nacidos de iustae nuptiae 
cacn baJO la patna potestad del padre, con lodos los derechos y las obhgaciones que esto implica. 

El padre, o sus herederos, podía impugnar la legitimidad de sus hijos naCidos bajo las 
Circunslancias mencionadas anteriormente, mediante pruebas para demostrar que no había eXistido 
contacto carnal con la madre, ya sea porque se encontrara de viaje, por enfermedad, impotencia, 
etc 

Respecto a la adopCión, como segunda fuente de la patria potestad, diremos que es una 
II1S\\\\.lCIOn del derecho ciVil cuyo propósito es establecer determinadas relaCiones de caracter 
2gnal'co semejantes a las que sostenían el paterfamlfias y el filjus familias. 

En Roma existieron dos clases de adopción: 

1. - la adopc!ón de una persona su; iuris, que se llama adrogación y 

2 la adopCión de una persona aUen; iuris, que es propiamente la adopción" .14 

El paterfami/ias adquiere la patna potestad sobre el filius familias de otro pater, quien tenía 
que dar su consentimiento para que se llevara a cabo dicho trámite. 

El adoptante, según la legislación justinianea, debía tener dieciocho años más que el 
adoptado y la adopCión establecía los mismos \fnpedimentos matrimoniales que la filiación natural, 
aSllnlsmo, el adoptante no debía tener hijos legítimos. 

En cuanto a la adrogatio, por medio de esta, un paterfamilias adqUiría la patna potestad 
sobre aIro paterfamllias, 10 que traia como consecuencia que toda una familia desapareciera El 
procedlmlenlo para la adrogación es más severo que para la adopción. 

"E'lc,rjo¡:¡edla JurídIca Omeba. Tomo XI Bíblrográfica Omeba. EdIl Dlisklll, S A Buenos Aires, ArgentIna, 1977, pago 989 

., fu:es'as. Roman y Martha Moneau Iduartc. Derecho Rom<1no. Ed Harta, 2a Edición MéXICO, D F 1992. pag 93 
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Cumplidos que sean los requIsitos de la adrogación, el adrogado quedaba baJo la autoridad 
de! adragante, al igual Que las personas Que estuvieron sometidas a dIcha autoridad, qUIen dispone 
desde ese momento de los bienes del adrogado. 

Respecto a la legitimación, diremos que es el procedimiento para establecer la patna 
potestad sobre los hijos nacidos fuera de matrimonio. 

A continuación se enumeran las causas de extinCión de la patria potestad· 

a) "Por la muerte del padre (o por su cap/lis deminutio máxima o media ). 

b} Por la muerte del hiJO (o por su capilis deminutio máxima o media). 

el Por la adopCión del hijo por otro paterfamilías o la adrogatio del paterfamílias. 

d) Por casarse una hija cum manu. 

e) Por el nombramiento del hiJO para ciertas altas funciones religiosas 0, en el derecho 
Justinianeo, también burocrElllcas. 

f) Por emancipación, figura que evolUCionó desde ser un castígo (expulsión de la domus) 
113sta convertirse en una ventaja concedida al hiJO a solicitud suya. 

g} Por diSposIción judicial, como casllgo del padre 0, automáticamente, por haber expuesto al 
hiJO, cosa frecuente en tiempos del Bajo Imperio, caracterizado por su pobreza general" 15 

Con la grandeza del [m perla Romano debido a sus conqUistas y a la nqueza Interfor cada 
vez mayor, las costumbres y la moral romanas sufrieron grandes cambios, mismos que afectaron la 
organización familiar y la situaCión de la mUJer, ya que a éstas se les facultó para que conservaran 
sus do/es, las administraran y pidieran el divorCIO. El matrimonio cum manu desapareció, la familia 
empezó a carecer de importancia y la Ullión familiar dejó de ser trascendente; los matrimonios se 
celebraban "al vapor", sea por conveniencia o por pasión y los hijos, menos numerosos, dejaron de 
representar un vínculo indestruclible 

Estando así las cosas, Augusto, en su afán por restablecer la moral y la estabilidad de la 
familia, promulgó las "Leyes Julias", llamadas así por el clan al que pertenecía el emperador, y que 
fueron las pnmeras normas por medio de las cuales el Estado Intervenía en el matrimonio; segun 
estas leyes [a mUjer acusada de adulteriO era condenada a desHerro para toda su vida, perdía un 
terCIo de su fortuna y la mitad de su dote y no podía casarse de nuevo El denunCiante de adulterio, 
en primer termino, debía ser el mando y, en segundo, el padre de la adúltera, más si éste no lo 
hacía, entonces cualqUier Ciudadano romano podía denunCiar 

El mando tenía derecho de matar a la esposa sólo si la encontraba in fraganti cometiendo 
adulterio, podia matar a su amante si lo encontraba baJO su techo. El padre de la adúltera tenía 
derecho de matar a su hiJa y a su cómplice. 

Cabe decir Que en estas cuestiones, las Leyes Jullas no eran reversibles, pues la mUjer no 
podia acusar de adulteriO a su marido, gozando éste de completa impunidad. 

Hecho el análisis de la FamHia durante la época Romana, considero hacer 10 conducente 
respecto a nuestra cultura, tanto durante la época precorlesiana, como en la época de la Nueva 
España. 

1 F '"·'5 UO!rgaé2nt. Gu;lIernlo. Derecho Romano. Edil Esfinge, 2a ediCión. Méxlco,1g65. pag 150 
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11 J - La (Fami(ia en !íWéxico. 

;I) Los ~Me.\.lcas. 

A mediados del siglo XIII, los aztecas entraron en contacto con pueblos de cultura 
avanzada descendientes de los toltecas, y admirados por tal situación, quisieron emparentar con 
ellos a través del parentesco; imciaron por deponer un ffatoani o rey culhuacano de origen tolteca, 
llamado Acamapichtli, quien tuvo numerosos hijos con varias mujeres aztecas y quienes 
conformaron la cúspide social de los pípiftin. Esta clase social se desarrolló rápidamente hasta 
obtener un stalus social propio. 

En principio, podemos decir que el sistema jurídico de nuestros antepasados fue muy 
rudlmentano pues carecían de codificación, siendo su Derecho básicamente consuetudinario. 

Durante la época prehispánica la família es muy sóhda y sus peculiaridades dependen del 
estrato SOCial al que pertenecen los individuos. 

"Entre los macehuales la familia era monogámica y estaba vinculada por fuertes lazos a 
una Institución gentlllcia llamada cafpulfi. A través de núcleos familiares formados por el padre, la 
madre y Jos hijos, Jos caTpulli crecían y se reproducían, asegurando para la SOCiedad la fuerza de 
trabajO y las relaCiones necesarias para la prodUCCión de los bienes que el sistema requeria".16 La 
dotaCión de tierras que tenían era comunal. Los macehualtin se dedicaban básicamente a la 
agricultura y tambIén eran quienes formaban el ejército 

Aunada a las clases SOCiales de los pipiltin y de los macehuales, existía la de los mayeques 
que trabajaban la tierra para otros, así como varias categorías de esclavos, aunque es necesario 
ad'/er1lr que ni los mayeques ni los esclavos estaban claramente diferenciados como una clase 
a;>arte de los macehuaftin. 

Las familias nobles, quienes tenían preponderancia sobre las demás, eran todas 
polIgam:cas, lo que debe ser considerado un elemento importante para que los pipiltin se 
mantuvIeran en la cúspide social. A esta clase social correspondían la administraCión y el gobierno 
de la comunidad, además de que eran propietarios de tierras a título individual. Para los pipiltín 
estaba reservado el desempeño de [os cargos más importantes, como el de rey o tfatoani, 
sacerdote, jueces, comandantes de los ejércitos, etc. 

Cuando un niño nacía, la partera que había dirigido el alumbramiento fungía como 
sacerdote y dIrIgía a la criatura oraciones y recomendaciones que, según la tradición mexica, le 
aSignarían su lugar dentro de la familia y después en la SOCiedad. 

ASimismo, la partera bautizaba al recién nacido, para lo cual iniciaba con el lavatorio ritual 
cel niño y después con [a imposiCión del nombre. Para esta ocasión, se preparaba un banquete que 
se degustaría después de la ceremonia del bautízo. 

El acontecimiento se daba a conocer a la familia y a la comunidad en que se vivía y, 
tralandose de familias poderosas, se hacía del conocimiento de otras ciudades también, todo 10 
cual daba lugar a que se realizara un complejo ríto de saludos a la familia y qUienes venían a Visitar 
éll reCién naCIdo [e ofrecian regalos. 

"$0115 Ponton. LeIJCl3 y otros. La Familia en la Ciudad de México ASOCIaCIón Científica de ProfeSionales para el EsludlO 

Integral <lel Nli'io. A C.(ACPEJNAC) y Departamento del Olstnfo Federal. MéXICO, 1995. pág.33 
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~Durante estos regocijos, el padre enviaba a buscar a un tonalpouhqui o adivino, 
especialista en el estudio de los libros sagrados. Éste preguntaba el momento exacto del 
naCimiento, con el fin de determinar baJO qué signo había nacido el niño, consultaba después su 
tonalamatl para saber el signo del día de nacimiento y la trecena a la cual pertenecía".17 

Para la educación institucional de los hijos, y según el estrato SOCial al que pertenecía, la 
familia azteca lenía dos opciones: el calmecac y el te/pochcalli. 

El primero, que es un templo o monasterio, reservado en principio a los hiJOS e hijas de 
altos func!onarlos, para después ser también para los hijos de los comerciantes, está a cargo de los 
sacerdotes quienes preparaban al alumnado ya sea para el sacerdocio o bien para las altas 
funciones del gobierno, imprimiendo en la educación severidad y rigurosidad. 

En esta institUCión, los pipiftin o nobles "aprendían, entre otras cosas, el arte de interpretar y 
eSCribir los códices, la astrología, [a teología y, en una palabra, fa antigua sabiduría heredada de los 
toltecas" 1,3 

El segundo, cuyo Significado es "casa de los jóvenes", es en donde se preparaba a [os 
Ciudadanos de tipO mediO y era dirigido por maestros reconocidos qUIenes otorgaban mayor libertad 
a los estudiantes y los trataban con menos rigor que la escuela sacerdotal. 

Es precIso señalar que en ambas institUCiones los jóvenes Ingresaban a la edad de quince 
MIOS. además de que la educación era obligatoria, sea que se obtuviera en el ca/mecae o en el 
Ie/pochealli. 

Por aira parte, "las jovencitas estaban consagradas al templo desde su más tierna edad, ya 
para permanecer en él durante un determinado número de años, o bien para esperar su 
matrimonio. Dirigidas por las sacerdotisas de edad madura que las adoctrinaban, vivían 
castamente, se ejercitaban en la confección de hermosas telas bordadas, tomaban parte en los 
ritos y ofrecian incienso a las diVinidades cada noche".19 

Cuando los estudiantes cumplían la edad de veinte años, estaban en aptitud de contraer 
matnmonio, para lo cual era necesaflo solicitar la autorizaCión que para tal efecto otorgaran los 
maestros, sean de! cafmecac o de! telpochcalfi, Independientemente de que el casamiento era 
asunto de IncumbenCia exclusiva de las familias de los contrayentes. 

Los padres del hiJO escogían a su futura esposa, no sin antes consultar con los adivinos, 
qUienes vaticinarían la vida de los cónyuges en base a los signos zodiacales de cada uno de los 
pretensos Es en esle momento cuando surge la figura de la cihuatlanque, representada por 
ancianas que fungían como Intermedl8flas entre ambas familias, ya que éstas no podían hacer 
ntngún tipO de gestión de manera directa. 

Las clhuatlanque visitaban a los padres de la doncella, a fin de darles a conocer que el 
o~)}eto de su Visita era Informarles sobre fas intenCiones que determinada familia tenía para que la 
hiJa de la ViSitada se casara con el hiJO de aqueUa. a lo que los padres de la joven respondían 
negaltvamente, eUo por una regla de buenas costumbres 

" lCcm pzg 34 

, ',/os (1 d8 los Vencidos· relaciones Indígenas de la Conaulsta. Décima ediCIón Edila la UniverSidad NaCional Autónoma 

ce :.~ex,co 81b!.olec.a del Estudiante Ulversitano MéXICO. D.F. 1984, pág 188 

> $-:.' s Ponton. lellcla y otros. la Familia en la Ciudad de México ASIOClaClón Cienlifica de ProfeSionales para el EstudiO 

:r.'eJ'¡¡1 del N'ño. A C. (ACPEINAC) y Departamento del Distrito Federal. MéXICO. 1995. pág. 35 
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Posteriormente, se realIzaba una junta familiar y, en caso de que todos estuvieran de 
acuerdo en la celebracIón del matrimonio, se hacia saber a los padres del joven la decisión de la 
familia de la doncella. Entonces sólo quedaba fijar la fecha de la boda y planear lo necesariO para 
tal celebración 

El día anterior a los festejos del matrimonio se hacía una fiesta en casa de la novia, para 
finalmente, llegado el día de la boda, ésta tuviera lugar en casa del novio al caer la noche. 

Posteriormente, los esposos se dirigían a la recamara nupcial, donde permanecían 
realIzando oración durante cuatro días consecutivos y sin consumar su matrimonio. Al quinto día, se 
bañaban en un temazcalli y un sacerdote acudía a ellos, qUien a manera de bendición, les arrojaba 
agua bendita. 

Los ritos relacionados con la celebración del matrimonio, sólo podia hacerlos el hombre con 
una sola mUjer, la esposa principal, Sin que ello signifique que no pudiera tener tantas esposé!s 
secundarias como le conviniese. 

Aún cuando esta sociedad era esencialmente patriarcal, la mujer conservaba sus propios 
bienes y podia hacer negocios confiando sus mercancias a los vendedores ambulantes, o bien, 
podia ejercer algunas profeSiones, como la de sacerdotisa, partera, curandera, disfrutando con 
éstas de tolal independencia. 

Durante la epoca prehispánica la nobleza había encontrado en la poligamia el medio eficaz 
para la propagación de su especie. 

En cuanto al adulterio se refiere, podemos decir que era severamente castigado para 
cualquiera de los cónyuges, ya que supone la muerte causada por pedradas que aplastaban la 
cabeza del adúltero y, en el caso de las mujeres, se les estrangulaba previamente. La ley exigía 
que el delito estuviera debidamente probado por testigos imparciales que confirmaran sus 
aseveraciones y cuando el mando matara a su mUjer, aún por haberla encontrado en delito 
flagrante, era castigado con la penij capital. 

Respecto al divorCIO, diremos que es causa suficiente para la disolución del matrimoniO el 
que cualqUiera de ambos cónyuges abandone el hogar, asimismo, los tribunales autorizaban al 
hombre para repudl8f a su mujer en caso de que esta fuera mfecunda o descuidada en las labores 
que tenia respecto al cuidado del hogar. 

En el caso de la esposa, ésta podía solicitar el divorcio cuando comprobara que el mando 
no suministraba los recursos suficientes para la manutención del hogar, de eUa o de sus hijos, SI 
abandonaba a éstos o St la golpeaba. En estos casos, el tribunal otorgaba a la mujer la patria 
potestad de los hijos y los bienes de la familia disuelta se repartían en partes iguales entre ambos 
excónyuges, quedandO la mujer divorciada en aptitud de contraer nuevas nupcias. 

Un hombre o una mujer, que habiendo sobreVIVido a alguna guerra o enfermedad y que 
llegaba a una edad conSiderable, podía ser parte de los huehuetque, que era un grupo de 
venerables ancianos que tenían la autoridad dentro de familia y de la política y qUienes daban 
consejos, amonestaban y advertian a los jóvenes, además de ser [os únicos que podian 
embriagarse con oclfi, el actual pulque, en las comidas familiares. 
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(j)) La tTamifra :NOVOrllspalla. 

Durante la época colonial, la poligamia, que fue un privilegio para los pudientes ya que a 
través de ésta aseguraban su reproducción, fue uno de los principales obstáculos con los que se 
enfrentó la evangelización. 

En la medida en que se fue implantando la monogamia en el matrimonio, la mujer ya no 
podía tener el número de hijos que acostumbraba (entre veinte y treinta) 

Además de los problemas propios que la monogamia trajo a los nobles, las epidemias, la 
mortalrdad infantil y los decesos que ocasionó la guerra de conquisfas debieron dañar severamente 
la canlldad de miembros de ta nobleza indígena. 

Las labores de evangelización se realizaban en el campo, pues la población rural es 
altísima, aún implantada la conquista; sin embargo, para fines del Siglo XVI, el desarrollo de la 
Nueva España sera baslcamente urbano. 

Durante los siglos XVI y XVII el sistema español pretendió preservar las clases raciales 
mediante el matflmonio, es deCir, que españoles se casaran con españoles, indigenas con 
Indigenas, etc pero a mediados del siglo XVI! el mestizaje no pudo eVitarse 

La vida familiar y el matrimonio eran reguladas por la Iglesia; la familia, santificada por el 
sacramento del matrimonio, estaba constituida por el padre, la madre y los hijos. Los padres debían 
proteger a los hiJOS en lo moral y económico, además de guiarlos al engrandecimiento de la Iglesia 
y de la corona. 

El padre era conSiderado el Jefe de familia y tenia el derecho divino de guiar a los miembros 
de su familia por el sendero del bien, la madre, por su parte, con amor, honeslldad, fidelidad y 
d.ligencla debía apoyar a su esposo en las tareas de direCCión de los hijos, quienes tenían la 
obligación de respetar, venerar y obedecer a sus progenitores. 

Los varones estaban en aptitud de casarse a los catorce años mientras que las doncellas a 
los doce, ambos sexos estaban facultados para elegir con quien se unirían en matrimonio; los 
cónyuges gozaban de capacidad juridica para regir su vida en común, con la única salvedad de que 
no se desvlncularian al tronco familiar de origen, pues se encontraban ligados a él por medio del 
parentesco. 

Durante los Siglos XVI y XVII, la Iglesia favorecia a las elecciones de los hijos por encima 
de las objeCiones Que los padres tenian para que sus hiJOS se casaran. 

Sin embargo y pese a que tanto varones como doncellas gozaban de entera libertad para 
elegir a la persona con quien se casarían, se ha comprobado que en la éllte socia! fueron los 
padres quienes convinieron los matrimonios de sus hiJOS, a fin de preservar y promover el avance 
soc¡oeconómlco de la familia. 

El abandono marital era frecuente durante el periodo colonial: el hombre se trasladaba a las 
minas a trabajar o a las haCiendas y, en muchos casos, no regresaba, sea para evadir 
responsabilidades económicas o para escapar de una Situación mal avenida con su mUJer. 

De todo lo comentado en el presente capítulo se aprecia que la famllla, desde su origen 
remoto en la prehistoria, hasta nuestros días, ha sufrido importantes cambios respecto a su 
organizaclon y es la mUjer quien ha representado y representa, sin lugar a dudas, la base de la 
misma 
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CAPíTULO SEGUNDO. 

L}l P}l'MILI}l PSV'EL <JYErgg:;CHo :J,{'EXICMVO. 

1.- COllcepto efe Pami{ia. 

"Los úmcos goces puros y siu mezcfa óe tn"steza que fe fiall 

sido dadOS 506re fa tierra a[{¡o1ll6re, son [os goces de jal/llfia".-'o 

9.1azzlIli. 

Para el desarrollo de la primera parle de este capítulo, procedí a buscar y analizar el 
s:gniflcado de la palabra "(amilia~, desde un punto de vista etimológico y también desde el de 
dCluellas cienCias relativas a la convivencia humana, como lo es la Sociología y el Derecho, mismo 
Que, al final de cuentas, es el que más interesa. 

)1) COI/apto 'Etimowgico efe Cf'amifia. 

Así tenemos que la palabra familia etimológicamente proviene ~del grupo de los famuli (del 
osco (ame!. según unos; femes según otros y según entender de Taparelll y de De Greef, de fames, 
tlOmbre Famufos son los que moran con el señor de la casa y, según anota Breal, en oseo (aamat 
s:gnlfica habita, tal vez del sánscrito vama, hogar, habitación, Indicando y comprendiendo en esta 
s,golncaclón a la mujer, hiJOS legiltmos y adoptiVOS, y a los esclavos domésticos, por oposición a los 
rurales (servl), llamando pues familia y famufia al conjunto de todos ellos".21 

Sirva de preámbulo el concepto anterior para abrir paso a 10 que distingUidos autores han 
brindado acerca de lo que es la famlia, desde el punto de vista de la sociología. 

él» COllcepto SociofOgico áe fFamifia. 

En las sociedades más primitivas, el orden se mantiene sin leyes formales y. por tanto, sin 
autoridades que las observen y las hagan observar. Este fenómeno se presenta en uno de los 
periodos de evolución de la humanidad, como el salvajismo. En muchas sociedades Simples, la 
única autoridad reconocida como tal es la familia. 

Henry Pralt Fairchlld, en su DIccionario de Sociología. afirma que familia es la institución 
baSica de la sociedad consistente en la relación sexual sostenida de uno o más hombres con una o 
más mUjeres cuyos derechos y obligaciones snn snr.iéJlmen1e reconocidos, ocurriendo lo mismo 
con sus descendientes . 

. , Frases Celebres de Hombres Celebres Compilador Alfredo Ed13Ve. Editores Mexicanos Unidos, S A 13 a edlclon, 

1.~exico, 1996, pag. 100. 

De Ibarro'a AntOnio. Derecho de Famlha. Edil Porrúa 4a Edición. México. 1993 Pág. 2 
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ASimismo, el citado sociólogo reconoce como tipos de familia, con base al surgimiento 
hlstónco de cada uno de ellos, al matrimonio por grupos, la poliandria, la poliginia y, finalmente, la 
monogamía, mismos que han quedado explícados en el capítulo anterior 

"Expresada con unas y otras palabras, es unánime la afirmación de que la familia constituye 
la Inslllución SOCial fundamental~,22 

Por su parte, Paul B. Hartan, en su libro intitulado "Sociología", nos dice que una familia 
puede ser: 

o "Un grupo con ancestros comunes. 

(1 Un grupo de personas unidas por la sangre o el matrimoniO. 

(1 Una pareja casada con hijos o Sin ellos. 

() Una pareja no casada con hijos. 

·í Una persona con hlíos".23 

Con fundamento en lo anterior, este autor brinda una definición de familia que, a su parecer, 
es más sociológica: la familia es "una agrupación por parentesco que se encarga de la crianza de 
los niños y de satisfacer algunas otras necesidades humanas".24 

Por tratarse de una institución socialmente primordial, la familia no se ha conselVado 
estática, pues se ha transformado paralelamente a la SOCiedad en que se ha desarrollado. 

De lo antenor deducimos que aquella sociedad cuyas modificaciones alcancen prosperidad 
en los aspectos espirituales. culturales, morales, lo será asi precisamente porque refleje la 
eslab:lldad y prosperidad de las familias que la conformen. 

Los cambios SUSCitados en la familia tienen su origen en las transformaciones que ha 
sufrtdo la relación de marido y mUJer, así como de las relaciones que los padres mantienen con sus 
hilOS, además de aquellas transformaciones que, en general, se han dado en la relaCión de la 
familia con el propio Estado. 

Aún cuando las CiVilIzaciones muestren discrepancias en las costumbres de sus familias, 
casi todas coinciden en que la familia se originará por la convivencia estable de mando y mujer, 
qUienes se obligarán a proporcionar buena crianza a sus hijos y a satisfacer todas sus 
necesidades 

Para LUIS Recasens la familra, desde el punto de vista de los hilOS, es una verdadera 
comunldad, "con soclabilJdad pasiva (partiCipación en un patrimoniO de creencias, valoraCiones, 
Ideas. sentimientos, formas prácticas de conducta) y con soclabilídad activa (procesos de 
cooperación deliberada, en vista a la realizaCión de f,nes,,25 ya que para su Integración a esa familia 
no fue requerida su voluntad, mientras que para los padres, qUienes son el núcleo de esa familia, 
será una aSOCiación, puesto que ellos de manera voluntaria contraen matrimoniO o deCiden vivir 
juntos en concubinato y serán quienes decidan sobre la educaCión y manutención de los hijos. 

n Recasens Slches.lUls. SOCiología Edil Porrua. 23a EdiCión México,1993 Pag 469 

.) 1-':}:1'Jf1, Paul B Socm~[)Qla Mcgra'.'l Hin 6a ediCión Western Mlchlgan Unlverslty Mexlco, D F 1992. pág. 245 

" Idem 

~\ Recasens Slches.luis SOCIOlogía Edil Porrúa. Mexíco. 1993 23a EdiCión, pag 470. 
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Ahora bien. enseguida detallaré algunas caracteristlcas que, al decir de Luis Recasens 26, 

son comunes de la familia: 

1 l ~Una relación sexual continuada. 

2) Una forma de matrimonio o institución equivalente, de acuerdo con la cual se establece y se 
mantiene la relación sexual 

3) Deberes y derechos enrre los esposos y entre los padres y sus hijos 

4) Un sistema de nomenclatura que comprende modo de identificar a la prole. 

5) DisposiCiones económicas entre los esposos y con especial referencia a las necesidades 
relativas a la manutención y educación de los hijos. 

6) Generalmente un hogar, aunque no es indispensablemente necesario que éste sea exclusivo". 

En cuanto a la duraCión de la familia podemos decir que ésta eXiste hasta en tanto sus 
miembros originales Vivan, entendiéndose por éstos a los padres y los híjos, mdependlentemente de 
que las sigUientes generaciones lleven por el transcurso del tiempo el mismo nombre. 

Las funCiones y procesos que se desarrollan al interior de las familias son constantes y 
reqUieren de muchos esfuerzos por parte de todos sus miembros para sacarlos adelante, tanto 
hombres como mujeres realizan las más arduas tareas y penosos sacrificios por el bienestar de su 
familia 

~En el seno de la familia se desarrollan múltiples procesos sociales: 

al De contacto recíproco (conciencia de la existenCia, presenCia y conducta, unos miembros de 
ofros). 

b) De mtercomunlcación recíproca (por actitudes, gestos, lenguaje, etc). 

e) De interactividad (Influencias re-cíprocas). 

d) De cooperación por división del trabajo (actividades para ganar los medros de subsistencia, 
faenas del hogar, enseñanza y aprendizaje, etc). 

el De cooperación solidaria (padre y madre conjuntamente realizan funciones educativas, afrontan 
los mismos problemas, etc.). 

f) De ajuste (entre cónyuges y de los padres con los hiJos y viceversa) 

g) De subordinación (de los hiJOS a ros padres) 

h) De serVicio (de los padres para los hijos). 

1) De mutuo apoyo y auxilio (entre ros cónyuges y entre éstos y los hljos)"Y 

·'.¡dem 

,1 Idem pag. 473 
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A continuación, transcribiré un aspecto por demás trascendente y que, sin embargo, han 
pasado por alto las ciencias sociales como el Derecho y la Sociología, pero que no ha escapado a 
la vista del gran sociólogo Juhán Marías: 

"Aunque parezca increíble, la Sociologia, cuando trata de la realidad familiar, pasa 
obstinadamente por alto su componente hlstónco' estudia su carácter biológico -unión sexual en el 
matlmonlo, generación de los hljos-, económico, juridíco o contractual, pero se olvida de su 
condición histórica, patente en el hecho, de puro elemental casi Inadvertido, de que sus miembros 
llenen edades distintas, es decir, proceden de diferentes niveles cronológicos, vienen de mundos 
históncamenle diversos, de distintas generaciones históricas. Este deSnivel, esta simultaneidad en 
un presente de tiempos distintos es el motor de la hrstoria, y es la condiCión misma de todas las 
estructuras, grandes y pequeñas, en que se articula y realiza la vida humana".28 

C) COl/cepto Juriáico áe CFami{¡a 

El DiccionariO Juridlco Mexicano nos brinda un significado de la palabra familia y que es 
en sentido muy ampHo, el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de 

consangUinidad por lejano que fuere. Esta noción por su propia vaguedad y su amplitud, no tiene 
efectos jurídiCOS. Estos pueden percibirse en el campo de la sociología, en la medida en que son el 
fundamento de ciertos vínculos de solidaridad o en el ámbito de la sicología, por los sentimientos de 
afecto que esa Situación crea" 29 

Rafael de Pina, en su Diccionarío de Derecho, nos dice que la familia es "un agregado 
socia! constituido por personas Jjgadas por el parentesco. 11 Conjunto de parientes que viven en un 
mismo lugar' 3-J 

Roberto Hoffmann Ellzalde nos dice que" cualquiera que sea la organización familiar, ésta 
representa la SOCiedad humana primaria y fundamental. constituye una realidad étiCO-SOCial y una 
institUCión Juridlca que Implica un conjunto de derechos y deberes para sus integrantes" 31 De igual 
mélnera, el citado Junsta nos comenta que conformarán una familia aquellas personas que tengan 
un vinculo or¡glnado en el matrimonio O en el parentesco, olvidándose de que la familia se origina 
por lazos nacidos en razón del concubinato también. 

La Jurista Sara Montero Duhalt define a la familia, desde un punto de vista biológico socía/, 
como "el grupo humano primario. natural e irreductible. que se forma por la unión de la pareja 
hombre-mujer" 32 Montero señala que el concepto Jurídico de familia es aquella unión de personas 
en Virtud del matrimonio, concubinato o parentesco, 

De la definicrón biológICO social. deducimos que será la familia un grupo humano pnmarro 
cuyo origen recae de la unión del hombre y la mujer, quienes aún cuando no tengan hijos, 
conformarán una verdadera familia, con los derechos y obligaciones que esto implica. Será un 
grupo humano natural, pues al deCir de la Jurista antes citada, son dos factores biológicos los que 
prinCipalmente forman una familia: la unión sexual, en primera InstanCia, y en segunda la 
procreaCión. 

~'D.~cv)nano Jurldlc{) I',~ex¡cano Instituto de Investlgacmnes Juridlcas UNAM, Edil Porrúa 7a ediCión. México, 1994, pág 
1..\28 

~) De P,na Rafael y Rafael de Pina Vara. Dicclonano de Derecho. Edil Porr(¡a, 22a Edición. MéXICO, O F , 1996, pag 287 

"H-:J'fmann E/,za/de, Robeno. SOCloloola del Derecho. E(l!t PO/fua. '-léXICO, 1975, pág 162 

" I.~cnt"ro Ouhall, Sara Derecho de Familia Edil Porrua MéXICO, 1992, pag 2. 

24 



Por otra parte, es pertinente señalar que la famt!la es un ente compleJo, pues en él se 
conjugan diversos aspectos como lo son los principios morales, la ética y, en muchísimos casos, la 
religión. todos ellos tendientes a inculcar en sus miembros una forma de comportamiento dentro de 
la propia famHia y frente a la sociedad en que ésta se encuentre 

Por lo antes mencionado, es lógico pensar qUe el Derecho apoyará a la moral familiar para 
hacerla efectiva, además de intervenir en sus relaciones cuando se trate de mejorarlas, 
fortalecerlas y garantizar su seguridad, puesto que habremos de comprender que" antes que 
juridlco, la familia es un organismo ético, ya que de la ética proceden los preceptos más esenciales 
que [a ley presupone y a los cuales hace constante referencia, apropiándoselos, a veces, y 
transformándolos en preceptos jurídicos".33 

Aún cuando la naturaleza de los vínculos famillares es esencialmente espontánea y no 
rcqulcre en muchos casos de la intervención del Derecho, también es de reconocerse que pueden 
surgir actos sancionados por el mismo, lo que hace que esas relaciones sean verdaderos vínculos 
jUrldlcos, y a este respecto Eduardo A. Zannoni nos dice que "la familia es el conjunto de personas 
entre las cuales existen vínculos jurídicos, interdependienles y recíprocos, emergentes de la unión 
Intersexual, la procreación y el parentesco".34 

f!. - 'jVaturaúza ZUT'Íffica áe fa 'Fami[¡a. 

Ha causado polémica el plantear la naturaleza de la familia en el plano juridico, por ello se 
han creado y sustentado diversas tesIs a fin de dilucidar este conflicto, sin embargo, al constituirse 
la familia por miembros vinculados entre si por lazos de carácter legal sanCionados y propiamente 
integrantes del Derecho CiVil, bien valdria la pena preguntarnos acerca de la existencia de la 
naluralez8 juridica de la famIlia 

;1) ·Tesls áe fa CFersolIaCufaá Juriáica áe fa 'Fami(Ul. 

Savatier es el promotor de esta tesIs y afirma que la familia es una persona moral que tiene 
derechos de carácter patrimonial y exfrapatrimonial, teniéndose por los primeros a los bienes 
constitutivos del acervo familiar, como los sepulcros de la familia, las cargas del matrimonio, tos 
bienes sucesorios, e[ safarío famlriar, etc.; mientras que por ros segundos se tendrá el derecho al 
apellido. los derechos inherentes a la patria potestad, etc. 

La validez de esta tesis se sustenta en que el Interés general se verá favorecido y 
satisfechO sus necesidades si a la familia se le otorga el rango de persona Jurídica. Esta tesis 
encierra algo de cierto si tomamos en cuenta que los íntereses de la familia son comunes y no 
indiViduales y que su entera satisfacción redundará en el beneficio de todos los miembros de la 
fam,lia, y aún de la sociedad. 

~EI interés familiar debe valorarse como mediO de protección del interés individual dentro 
del núcleo y sobre la base de que su amparo satisfaga los fines familiares y, en el supuesto de 
ColiSión. cederá el interés individual porque es la única manera de que el vínculo familiar se 
mantenga~ . .)5 

)) De Pma, Rafael. DeredJo CIVIl Mex¡cano Edit. Porrua. Vol Primero 3a EdiCión MéXICO, 1963, pág 304 

.,.. Zannon¡. Eduardo A. Derecho CiVIl derecho de FamIlia. Edlt Aslrea Tomo I 2a edición. Buenos Aires. Argentina, 1993, 
pag 7 

" ídem pag 17 

25 



Sín embargo y como una persona moral reqUIere de fa calidad de ser un sujeto, es decIr, de 
ser titular de obligaciones y derechos oponibles a terceros, no es posible que esta tesis se aplique a 
fin de determinar la naturaleza Jurídica de la familia, pues ésta no es, de ninguna manera, sujeto 
con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaCiones 

Además, la familia no se rige por un órgano de representación ante la sociedad y ante 
terceros, SinO que sus miembros, aún cuando persiguen en conjunto la realización exitosa de 
planes e Intereses familiares, tienen plena voluntad y autonomía en sus acciones. 

m) 1ésls áe fa ff'a711i[¡a como Orgartlsmo Jurídico. 

En la familla siempre existirá una interdependencia entre individuos y dependenCia de un 
mteres superior, lo que al decir del italiano Antonio CICU, quien sostuvo esta tesis desde 1913, 
conformaría un vínculo jurídico orgánico, es decir, dentro de las relaciones de familia no existe 
independenCia. carecen de autonomía, lo que las hace diferentes a las relaciones patrimoniales del 
derecho privado. Esas relaciones familiares están supeditadas a un interés superior. 

Esta tesis la sostuvo Cicu compárándola enlre el ser de la familia y el ser del Estado, 
argumentando que la primera, al igual que el segundo, se encuentran a merced de satisfacer un 
Interés superior 

La crítica a esta tesIs es en el sentido de que no es admisible la comparación entre familia y 
Estado, pues no puede concebirse la idea de familia como un ente ajeno o distinto de los miembros 
que la conforman, aún cuando si existe un Interés común que es el familiar. 

En 1955, tras haber sostenido esta teoría durante cuarenta y dos años, Antonio Cicu 
rectificó su postura original en su trabajo intitulado Principios Generales del Derecho de Familia: 
admite que no puede existir analogía entre la familia y el Estado, pues el concepto de soberanía, 
p'0p:o del Derecho Público e Inherente a la figura estatal, aleja al derecho de familia del públiCO. 

El poder o potestad familiar ejercido por el padre y la madre es sólo por un tiempo 
determinado y es ejercido sobre los hijos, mientras que la potestad del Estado es ilimitada en 
tiempo y alcanza a todos los Individuos. 

C) Tcsls ác Ca CFami{¡a como Illstitución. 

La familia es, ante todo, una institución social, la institUCión, que aquí habrá de entenderse 
desde un punto de vista SOCiológico, será el conjunto de pautas a seguir para que las relaCiones 
familiares se den en un marco de conductas determinadas al Intenor de la familia. La teoría de la 
InstitUCión como tal fue sostenida por el francés Maurice Haurlou qUien la define como "una ídea 
objetiva transformada en una obra social y que sujeta, así, a un servicio de voluntades subjetivas 
ltldefinldamente renovadas" 3'i 

El derecho reconoce el carácter institucional de la familia, más no lo crea, ya que antes que 
el derecho eXistió la familia como una institUCión netamente social. El derecho negará a protegerla 
mediante Instituciones que él mismo ha creado, como el matrimonio, la filiación, la adopCión, 
etcétera 

>, flé"::,;SCiO, Auguslo Cesar. Manual de Derecho de famllla Tomo 1, Ediciones Depalma 5a ediCión Buenos Aires, 
hrf;enl:l'la. 1993, pag 9. 
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~la familla, junto a otros grupos sociales, como [a Iglesia, corporaciones, sociedades, etc, 
seria una institución basada en e[ poder para la realización de una idea Objetiva organizada ("idea 
encarnada"). Es una clara aplicación de la Idea hegeliana, en cuanto Idea absoluta del bien común, 
que se realizaría en una estructura autoritaria de relaciones entre el todo y las partes".37 

/ / / - 'Flluciolles áe fa Pamiúa. 

La farnllla, en su organIzación y desarrollo, adquiere diversas funcIones en razón de los 
I01tegrantes que la conforman, mismas que se verán reflejadas en la sociedad en donde se 
encuentre la familia Estas funciones son. 

1) Función de regulación sexual.- Las sociedades, en su mayoría, tIenen al matrimonio como la 
mstltución idónea para fundar una familia, aún cuando ha sido una práctica añejíslma el que 
tanto solteros como casados mantengan relaciones sexuales al margen del matrimonio. 

ASImismo, las SOCIedades tienen normas de comportamIento sexual, como [a de aquellas 
tradicIones que prohiben que algunas personas tengan acceso a este lipa de comportamIento 
con olras. 

2) Función reproducliva.- Toda sociedad depende primariamente de la famIlia en lo que respecta a 
la concepción y nacimiento de nuevos seres. La procreación es la consecuencIa directa de la 
relaCión sexual permItida en el matrimonio. La reproducción, más que tratarse de una función 
ce la famIlia, es fuente de la mIsma. 

3) FunCión de saclallzac;ón.- La familia es el primer grupo primario del nIño, donde empieza el 
desarrollo de su personahdad; todas las sociedades dependen principalmente de la familia para 
que la SOCIalización de los nIños, que dejarán de serlo para convertirse en adolescentes y 
después en adultos, pueda funCionar con éXito en esa sociedad. 

4) Función afectív8.- "Antes que cualquier otra cosa, las personas necesitan una respuesta 
humana íntima. La opinión pSIquiátrica sostiene que probablemente la mayor causa simple de 
las dificultades emoClonates de los problemas de comportamiento y aún de las enfermedades 
frsicas es la falta de amor, esto es, la falta de una relaCIón afectiva y cálida en un pequeño 
Circulo de asocIaciones ínlimas".38 

5) Función de definición de status.- Al entrar en una familia, se heredan una serte de status, como 
la edad. sexo, un lugar por orden de nacimiento, etc. y status sociales, como la religión, [a clase 
a la que pertenezca la famIlia, la raza, la caracteristica de vivir en una Ciudad o no, elc. La 
familia no puede evitar la preparación del niño para un status de clase simIlar al suyo propIO, 
porque el simp!e hecho de VIVir y crecer en tal familia es una preparacIón para un status de 
clase, aún cuando la aSignación a dicho status sea Injusta 

G) Función de prolecciól1.- En todas las SOCIedades, la familia ofrece a sus miembros algún tipO de 
protección física, económIca y psicológica. 

Zan<10.'lI. Eduardo A Derecho Clvl1' derecho de Familia Edil Astroa. Tomo 1 2a EdiCión Buenos Alfes, Argenilna, 1993, 
;lag 21, 

'1':::.;'01 Paul B. SOOOlOQl3 McGraw Ha. 6a ediCión. Wsstern Mlchlgan UnlverSlly. MéXICO, O F. 1992. pag 253 
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7) Función económica.- La función económica de la familia presenta un doble aspecto: como una 
unidad productora de bienes y servicios y como una unidad de consumo. Sin embargo, es más 
comun que en la aclualldad esta dualidad se presente en la vida rural que en la urbana, pues 
muchos de 105 satlsfactores que requiere la familia ahora los encuentra al exterior, así como 
también exista la suplencia de esas funciones por personas o Instituciones ajenas a la familia. 

Cada familia es la unidad económica básica en la mayor parte de las sociedades. Sus 
miembros trabajan juntos, en equipo, y comparten conjuntamente su producción. 

IV - Silletas que integran Ca 'FamiEia, 

Es preciso que para poder determinar los miembros que conforman una familia, sepamos 
de antemano, con base en los conceptos que diferentes autores nos brindan sobre la familia, cómo 
quedarían encuadrados dentro de la esfera juridlca. 

Anles de dar inicio al análisis correspondiente de Jas diferentes clases de familia en razón 
de los Integrantes que la componen y al grado de parentesco que pudieran tener entre si, es 
precIso señalar que los cnteflos varian respecto a aquellos miembros en cuanto compartan o no el 
hogar famlHar Creo que aún cuando se trate de familia en lato sensu, o en senlido estricto, es 
independiente que sus Integrantes compartan el mismo techo o no, en razón de que los lazos de 
parentesco que Jos unen existirán Siempre, dondequiera que se desarrolle la familia y que no es 
Indispensable la convivencia baja un mismo techo para que sean considerados como miembros de 
una misma familia. 

Además, es necesario saber el significado de parentesco antes de prosegUir Rafael de 
Pina lo define como "el vínculo jurídiCO que liga a varias personas entre sí, bien por proceder unas 
oe otras, bien por creación de la ley".39 

El articulo 292 del Código CiVil señala que la ley sólo reconoce al parentesco por 
consanguinidad. por afimdad y el civil. Más adelante se habrá de detallar cada uno de ellos para 
conocer en qué consisten. 

Ji) i{ami(w en Sentláa }lmpúo. 

En este sentido, podemos deCir que seran miembros de una familia todas aquellas 
personas Que tengan entre sí un vínculo jurídiCO de parentesco o lo tengan en razón de! matrimonio 
o del concubinato, por lo que denominaremos a estos vinculas como parentales, paterno filiales y 
conyugales. 

Entonces tendremos que en este aspecto, serán familia el conjunto de ascendientes, 
descendientes y colaterales de uno de los cónyuges, ocurriendo 10 mismo con el otro, dando lugar 
al conocido parentesco por afinidad, De igual forma, serán miembros de la familia los adoptados, 
cnlre qUienes existe el parentesco clVÍ/ . 

. l (Je P,na Rafael Derecho CIVil MeXicano. Edlt Ponua. Vol Primero, 3a edioón, Mexico. '963 pago 306 
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mj (Famdia en Sentiáo CEstácto. 

En sentido estricto, sólo la familia estará compuesta por los padres y los hijos que vivan con 
ellos o que se encuentren bajo su patria potestad, denommándosele famíJia conyugal, pequeña 
familia, familia con parentesco inmediato o núcleo paterno fifial. Este tipo de familia es de mayor 
Imponancia social Que jurídica pues, aunque al Estado se le ha sugerido que asegure su estabilidad 
moral, su mejoramiento económico y su bienestar social, sin esta clase de familia no existiría ningún 
airo tipO de vínculo. También puede constituirse esta familia por la pareja, aún cuando no tengan 
hiJOS 

Para ciertos autores este tipO de familia la constituirán los hiJOS mientras éstos cohabiten 
con sus padres y para otros, los hiJOS, aunque emancipados por matrimOniO o mayores de edad y 
sea que cohabiten o no con sus padres, aún así constituirán esta familia. 

C) q'arru{1il erl Sentiáo IntenneáIo. 

Por razones sociales y psicológicas, se ha procedido en denominar a la familia en un 
sentido intermediO, llamado familia monoparenlaf, que tendrá lugar cuando no eXista unión entre los 
padres, bien porque esté formada por la madre de un hiJO naCido fuera de matrimonio, que no es 
espontáneamente reconocido por el padre, o porque el hombre se encuentre al total cuidado de los 
hiJOS Sin encontrarse vinculado con la madre de los mismos. 

Finalmente, por lo que hace a nuestro derecho, "constituyen familia los cónyuges, los 
concubinas, los panentes en línea recta ascendente y descendente sin limitación de grado, ya sean 
surgidos dentro o fuera del matrimonio, los colaterales hasta el cuarto grado, os afines y el 
adoptante y el adoptado entre sín.~O 

f<- íltrifiuciones áe ros Integrantes áe fa Pamifia. 

Como toda relación jurídica que intrinsecamente contempla derechos y obligaciones para 
aquellas personas Que la sostienen, de igual forma las relaCiones jurídicas Que se dan en la familia 
contienen prerrogativas y deberes entre sus miembros 

)1) Werecflos. 

En primera Instancia, es lógico pensar que tratándose la familia de un ente social 
fundamental con características éticas más que Jurídicas, los valores de respeto, ayuda recíproca, 
lealtad, entre otros, son los que han de permear los actos de los sujetos Integrantes del seno 
famil¡ar, además de la obligación que tienen los padres de proporcionar a sus hiJOS, si tomamos en 
cuenta el concepto de familia nuclear o restringida expuesta anteriormente, alimentación, vestido y 
VIVIenda. 

La familia se protege mediante el orden jurídiCO y las Instituciones que el Estado ha creado 
para tal efecto. La Constitución Politica de los Estados Unidos mexicanos establece los siguientes 
derechos para los inlegrantes de la familia: 

"Montero Duhalt. Sara Derecho de Familia. Edil Porrúa. MéXICO. 1992 Pag 9. 
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Contemplados en el artículo cuarto -

1) La igualdad del hombre y la mUjer ante la ley. 

2) La protección de la organización y el desarrollo del grupo fam¡fiar. 

3) La lIbertad para decidir de manera responsable, libre e informada sobre el número y 
espaciamiento de los hijos. 

4) El derecho a la protección de la salud. 

5) El derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. 

6) Et derecho de (os hijos a que sus padres fes satisfagan sus necesidades y su derecho a la 
salud física y mental. 

Respecto al artículo tercero.-

1) El derecho de los hijos a recibir educación. 

Entre los derechos y obligacIones que tIene la pareia se encuentran 

1) Establecer y habitar un domicifio común.- Esta atribución la señala el artículo 163 de! Código 
Civil . 

2) Socorrerse.- Es un deber-derecho mutuo consagrado en el artículo 162 del Código Civil. 

3) DecIdir IJbremente, y de común acuerdo, cuántos hijos desea tener y con qué espacíamiento.-

Con fundamento en el artículo 40 constitucional, y contemplada también en el artículo 162 
dp.l Có(j¡go Civil. 

4) Contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación de manera 
proporcional y en la forma que acuerden segun sus posibilidades - Tanto el artículo 164 del 
Código CIVil, como el 302, señalan la obligación, recíproca por Cierto, que tienen los cónyuges 
de darse alimentos Los concubinas quedan igualmente obligados. 

5} Ejercer en el hogar la misma autoridad y tener consideraciones mutuas - La anterior atribUCIón 
la señala el artículo 168 de! mismo ordenamiento legal. 

6) Decidir, de común acuerdo, el manejo del hogar, la formación y educación de los hijos y la 
adminIstración de los bíenes.- Contemplada también en el artículo 168. 

7) Desempeñar cualquier actividad, excepto aquellas qUe dañen fa moral de la famllla.- Derecho y 
limitación inmersos en el artículo 169. 
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Los derechos de los padres respecto a sus hijos son: 

1) Elegir su educación 

2) Conservar su custodia. 

3) Corregirlos 

4) Ser respelados por ellos. 

5) Administrar sus bienes 

6) Representarlos. 

7) Recibir su ayuda cuando la necesiten. 

Los derechos de los padres respecto a sus hijos se encuentran contemplados en los 
articulas 168, 411, 413 Y 414 del Código CIvil 

Por otra parte, y anterior a las reformas, el Código CIvil para el Distrito Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia de Federal, en el Titulo Sexto denominado" Del 
parentesco y de los alimentos" el artículo 411 señalaba que "los hijos, cualesquiera que sean su 
estado, edad y condiCión, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes" teniéndose 
;)si por definida la patria potestad. 

Sin embargo y a partir de diciembre de 1997, este art¡culo señala que "en la relación entre 
ascendientes y descendientes debe imperar el respeto y la consideración mutuos, cualquiera que 
sea su estado, edad y condiCión". 

Los hilOS lienen derecho a: 

1) Recibir nombre y apeJlido - Con fundamento en los artículos 55 y 58 del Código Civil. 

2) Reclbír amor y comprensión. 

3) Recibir alimentaCIón, vestido, vivienda y educación.- Derechos consagrados en el artículo 40 
Conshluclona! y en los artículos 164, 303 Y 308 del Código CiVIl. 

4) VIVI( con sus padres. 

5) Ser respetados en su personalidad. 

6) ReCibir buen ejemplo de sus padres. 

7) Ser protegidos de golpes y maltratos 

8) Ser protegidos contra el abuso sexual y la explotación 

Los derechos señalados en los incisos 5, 7 Y 8 se contemplan en el artículo 323 bis del 
Codlgo CiVil y en el artículo 40 de la Cons!ttuclón. El derecho del inCISO 6 se encuentra Inmerso en 
el articulo 423 del Código sustantivo. 
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El artículo 323 bis del Código CiVil, recientemente adicionado al texto legal, señala que los 
Integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten su integridad física 
y psíqUica. Por su parte, el artículo 423 reformado señala la obligación de quienes ejerzan la patria 
potestad, o tengan bajo su custodia a un menor, de observar conducta que sirva a éste de buen 
ejemplo. 

m) QMiflacio1/es. 

Las obligaciones de los padres son: 

1) Dar a sus hijos nombre yapellido.- Esta obligaCión se encuentra contemplada en et artículo 55 
del Código CiVil, en relaCión con el artIculo 58 del mismo ordenamiento, que señala la 
obligaCión que Itenen los padres de dar aVIso al Juez de! Registro Civil sobre el nacimiento de 
sus hijoS y con el cumplimiento de esta obligación se da lugar a la inscripción del acta de 
nacimiento que contendrá, entre otros datos, el nombre y apellidos del presentado. 

2) Preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a fa protección de 
su salud (isiea y menfar- El fundamento a lo anterior lo encontramos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 40 párrafo VI , nos dice que es deber de 
105 padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la 
salud fislca y mental. 

~los alimentos fueron. antes que una obligación civil, una obligación natural. El legislador, al 
realIzar esta transformaCión, dló al deber de alimentar, fundado en los lazos de la naturaleza, la 
eficacia necesaria para exigirlos por la vía judicial en los casos en que la fundamentación 
orglnana fuese desconocida o rechazadas sus consecuencias".41 

Normalmente, los alimentos son prestados de forma voluntaria y, excepcionalmente, para 
que se cumpla con este deber, se solicita la Intervención Judicial. La obligación de dar alimentos 
es de naturaleza recíproca, es decir, que quien los otorga tiene a su vez el derecho de 
reCibirlos, por 10 que podemos decir que ésta no es simplemente una obligación, sino que 
también es un derecho. La obligación recíproca de dar alimentos se contempla en el artículo 
301 del Código CIVIL 

En este orden de Ideas, los cónyuges deben darse alimentos; los padres estan obligados a 
dar alimentos a sus hijOS y éstos, a su vez, tienen esa obligaCión con sus padres. Cuando los 
padres estén imposibilitados para dar los alimentos, la obligaCIón recaera sobre los 
ascendientes que por grado estén mas cercanos, tanto del lado del padre como de la madre. 

Si los hijOS no pueden cumplir con este deber, habrán de hacerlo los descendientes mas 
próximos de grado; a falta o por imposibilidad de éstos, los hermanos del padre ° de la madre 
asumirán esta obligación y. en caso de que eXistiera la falta o Imposibilidad de hermanos, 
enlonces los parientes colaterales dentro de cuarto grado quedaran oblIgados 

En la relaCión jurídica entre adoptante y adoptado también existe la obligación de darse 
alimentos de forma reciproca, como en el caso de padres e hijOS. 

" DO:) Pma. Rafael Derecho Clvlf MeXicano Edil Porrúa. Vol. Primero. 3a edldón, MéXICO. 1963, p¿g 307 
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El Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 308 define a los alimentos de la 
siguiente manera 

Artículo 308 ~Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los 
gastos necesarios para la educación primaria del alimenlista, y para proporcionarle algún oficio, 
arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales" 

Asimismo, la atribución, pues conforma una obligación y un dereclJO de suminrslrar 
alimentos deberá de ser proporcional, es decir, que obedecerá a las posibilidades del deudor 
ahmenlario y a las necesidades del acreedor, ya que es Injusto suponer que a determinada 
persona se le exija más allá de 10 que está en posibilidades de brindar, además, el derecho a 
recibir alimentos es Irrenunciable y no está sujeto a transacción, según lo señala el artículo 
321 ~Prácticamente diciendo que el derecho de recibir alimentos es irrenunciable se dice que 
no puede ser objeto de transacción, puesto que ésta no es admisible cuando se trata de 
derechos indisponlbles",42 

El artículo 320 del Código en cOmento señala que la obligación de dar alimentos cesa: 

"Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla 

Cuando el allmentista deja de necesitar alimentos. 

En caso de injuria, falla o daño graves inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. 

Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta VICiosa o de la falta de 
aplicaCión al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas 

Si el allmentlsta, Sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona (a casa de éste 
por causas inJustificables". 

3) Enviar a los hijos a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaría, 
secundaria o especial, en su caso, y reCiban fa instrucción militar en los términos que 
establezca la ley. 

Lo antenor con fundamento en el artículo 30 constitucional que consagra el derecho que 
tiene lodo individuo de adquirir educaCión, en relación con los artículos 168, 303 Y 308 del 
multicitado CódIgo. El segundo de los articulas citados se refiere a que los cónyuges deCidirán 
de mutuo acuerdo lo conducente a la formación del hogar, a la educación de los hijos y a la 
administración de los bienes de éstos. 

El artículo 303 refiérese a la obHgación de los padres a dar alimentos a sus hiJOS, Que 
comprenden, además de alimentación, viVienda y vestido, la educaCión de los menores, como 
lo señala el artículo 308 

4) Dar buen ejemplo a fas hijos.- El artículo 423 del Código Civil señala que quienes tengan baJO 
su custodia o ejerzan la patria potestad sobre los menores, tienen la facultad de corregirlos y la 
obl¡gación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. 

5) Respetar las resoluciones judiCiales que en materia de custodia y patria potestad se llegaran a 
die/ar 

<1 Idem pág 311. 
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6) Contnbuir económicamente al sostenimiento de! hogar, a su alimentación y a fa de sus hijos, de 
acuerdo a sus poslbífidades.- Tratándose de que !os padres se encuentren unidos en 
matrimonio, el artículo 164 del Código CiVil, nos dice que los "cónyuges contribuirán 
económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a [a de sus hijOS, así como la 
educación de éstos en tos términos que la ley establece, Sin perjuiCIO de distribuirse la carga en 
la forma y proporción que acuerden para ese efecto, según sus posibilidades, A lo anterior no 
esta obligado el que se encuentre Imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en 
cuyo caso el otro atendera íntegramente a esos gastos". 

"Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre Iguales para los 
cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar", y así lo dice el 
artículo 164 del Código. 

r¡Jl._ ~to áe 1>erecfio áe Cf"amlúa. 

Para Eduardo Zannoni el Derecho de Familia será el " conjunto de normas jurídicas que 
regulan las relaciones famillares"43, puesto que las relaciones que dentro del seno familiar se 
desarrollen seran siempre matena de este derecho, convirtiéndose en relaciones jurídicas 
propiamente dichas, entendiéndose por éstas aquellas que un ordenamiento jurídico establece 
entre personas, sea imputando derechos o bien obligaciones a cargo de los miembros de la familia, 
a fin de satisfacer intereses familiares. 

De la definiCión que de Derecho de Familia nos brinda Rafael de Pina y que es "aquella 
parte del Derecho CIVil que regula la constitución del organismo familiar y las relaciones entre sus 
miembros" q, podemos deClf que tenemos dos criterios para que ésta puede entenderse, Siendo el 
pomero de caracter objetivo y el segundo de índole subjetivo: el primero versa en la existencia de 
un ordenamiento Jurídico que se encargará de las reglas aplicables a la conStitución, existencia y 
disolUCión de la familia, mientras que el sentido subjetivo se refemá al desenvolVimiento que, en 
ger1eral, !endrá la familia a lo largo de la vida 

Para Belluscio, el Derecho de Familia será el Uconjunto de normas JurídIcas que regulan las 
relac,ones famlliares"~5 y al deCir del propio autor este concepto, aunque simple, bastará para 
caractenzarlo, ya que con él se pretende no limitar los alcances del Derecho de Familia ni levantar 
polemlca acerca de su ubIcación dentro de la atmósfera jurídica. 

Empero, es menester distingUir al Derecho Público de! Privado antes de Iniciar el análisis de 
las teSIs relativas a la ubicaCión del Derecho de Familia en alguno de ellos, o bien, como se 
explicará después, en una tercera rama independiente al Derecho PúbliCO y al Privado. 

El origen de la distinción entre Derecho PúbliCO y Derecho Privado está en el pensamiento 
de la Roma antigua; para los romanos, el Derecho Púb!Jco (ius publicum), se refería al derecho del 
Estado, mientras que el Derecho Privado (ius singulorum) era el derecho de los particulares 

" Za~ntJr.¡. Ecuardo A Derecho CiVil derecho de Familia Edil Aslrea Tomo 1, 2a edlClon Buenos Aires, Argentina, 1993, 

pJg 25 

"De P,na Rafael. Derecl">o CIVil MeXicano Edil Porrua Vol 1, 3a ediCión. MéXICO. 1963. pág. 302 

., i3s:'.J~c o Augusto Cesar. ~.[anual de Derecho de Familia Tomo I 5a EdiCión Edil De Palma Buenos Aires, 1993 Pág 

21 
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Muchos destacados doctrinarios piensan que es ocioso tratar de realizar una distinción 
enlre los dos ámbitos (el público y el pnvado) afirmando que todo derecho es esencialmente público 
por emanar del Estado. Lo cierto es que tal distinción obedece básicamente a una necesidad 
drdacltca 

Existen tres criterios para distinguirlos: 

El enlerío del interés que representa la relación jurídica.· Las disposiciones jurídicas serán de 
derecho público si son dirigidas a la colectividad, mientras que si garantizan el interés particular 
serán de derecho privado. 

11 El cnteno objetivo, que considera el contenido de la norma que regula la relación juríd¡ca.~ Las 
normas que determinen las funciones y órganos del Estado serán de carácter público; las 
normas que organicen las relaciones entre los sujetos en aquellos aspectos en [os cuales el 
Estado no tenga injerencia, serán de derecho privado. 

111 El enteno subjetivo, el de las personas que intervienen en la relaCión Jurídica· Las normas que 
regulan las relaCiones en las que el Estado Intervenga en su carácter de soberano, en 
relaCiones de supraordinación, serán de derecho público; tratándose de normas que regulen la 
relaCiones del Estado con el particular en un plano de coordinación, serán de índole privado. 

Ji) t[t:SIS que coILS¡([cra aC ®ereclio áe (j"ami[uz como una 1(a11la áef (])erecfio CJlnvaáo. 

La familia y, por consiguiente, las relaciones jurídicas familiares que de ella emanan, 
co,rcsponden a siluaciones particulares de las personas en sociedad; así tenemos que el Derecho 
de FamIlia ha sido considerado por un amplio grupo de doctrinarios, encabezados por Jellinek, 
má.fln1o exponente de esta tesis, como una rama del Derecho Privado, aunque la mayoría de sus 
normas sean de orden público y el Estado intervenga tanto en la formación como en la disolución 
cc los vínculos familiares, en virtud de que muchas de las instituciones del Derecho de Familia, 
corno el matrimonio, la filiación, la adopción, son derechos·deberes, (yo las denominaría 
·'alflbuclones") imperativos la mayor parte de las veces, y la cualidad de ser imperativas es 
característica de normas del orden público. 

Aquí se encuentran los defensores del "prinCipiO de la autarquía familiar que considera que 
debe hUlrse de lada intromisión del Estado en la Vida de la familia y robustecer los vínculos que de 
ella nacen y ampliar la esfera de sus alnbuc¡ones".~6 

'J~) '"TesIs que cOrlsiáera a(C[)erecfio áe CFamili'a como /lila CJ@ma áef C[)erecfio PÚGÚco. 

Para otro grupo de autores, como Rébora y Spota, el Derecho de Familia, aunque 
perteneciente al Derecho Civil, Innegablemente tendrá que transitar al orden público, dada la 
neceSidad de que el Estado intervenga para asegurar el bienestar de la familia. 

El Eslado debe realizar muchas de las actividades antes encomendadas a la familia, sobre 
todo 2quellas relaCionadas con el cuidado de los hijos, ya que el Estado tiene especial interés en 
que sus futuros ciudadanos sean para él hombres de provecho, cualidad que no se obtendría a 
sufiCiencia con la sola participación y empeño que la familia pudiera poner en ello. 

Quienes sustentan esta tesis tratan de convencer de que estamos pasando por un periodo 
de tranSición del Derecho de Familia, del derecho Pnvado al Público. 

"De Pina Rafael Derecho CiVlI Mexicano. Edil. Porrua. Vol l. 3a EdiCión MéXICO, 1953. Pag 303. 
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C) 'TesIs que co7lsiáera a[rDerecfio áe C¡:amiGa como !lila crércera tR.p.ma 11láepetufiellte. 

EXiste también una tercera hipótesis de Que el Derecho de Familia sea encuadrado dentro 
de una tercera rama del Derecho, Independiente del Privado y del PúbliCO, cuyo exponente es 
Antonio elcu. 

lo antenor consiste en que dentro del seno familiar eXisten relaciones determinadas por un 
poder superior al cual habrán de subordinarse; aún cuando este tipo de vínculos se asemejen a los 
que existen entre el gobernado y el Estado, es decir, a los Que Implican una relación de 
subordinación, dentro de la familia lo que prevalece es un interés familiar, no un interés del Estado. 
Por lal razón, Antonio CICU afirmó que el Derecho de Familia no puede integrarse al Derecho 
Pflvado, puesto Que no existen relaciones individuales e independientes entre los miembros de una 
familia, ya Que existe una interdependencia entre los individuos y dependencia de un poder o 
mleres superior, el familiar, quedando descartada la libertad, característica del Derecho Privado. 

(O) 'TéSIS que cOllSláera a{ {[)erecfw áe r¡:amlüa como una 1\..a111a áe{ CDerecho SociaL 

Asimismo, otra corriente de autores comandados por Jorge S. Antoni, quienes sustentan 
una tesis Intermedia, nos dice que el Derecho de Familia es una rama del Derecho Social, 
arguyendo que en éste el sujeto es la sociedad misma, representada por los diferentes grupos que 
la conforman, siendo el grupo base la familia y tratándose que en el derecho social las refacion6s 
son de reciprocidad en deberes y obligaciones. Entonces, el Derecho de Familia Queda junto con el 
Derecho del Trabajo y el de la Seguridad Social, en la rama del Derecho Social. 

El Derecho de Familia se Inspira en valores tanto individuales como colectivos 

L)lutollomia ác{rDerec{¡o áe C¡:ami{ia. 

/1,5i como en algún momento los tratadistas del Derecho Social, en especial del Derecho del 
Trabajo, pugnaron por la creación de esa '''partición del Derecho y su autonomía, Igual sucede con 
el Derecho de Familia, pues tras haber realizado los análisis precedentes acerca de su ubicación en 
la atmósfera Jurídica, válido es entonces preguntarnos si el Derecho de Familia puede considerarse 
como autónomo del Derecho Privada, del Público y del Social, no sin antes conSiderar "que el 
mayor éXito doctrinal de la tripartición se dió en la época del auge del nazismo en Alemania y a que 
la extracción de las normas de derecho de familia de los códigos ciViles para formar códigos 
separados sólo se habia producido en los países comunlstas".47 

Be·'Jsco. Augusto Cesar Manual de Derecho de Familia Tomo '. 5a ediCión Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
¡"gentona. 1993. pag 27 
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Los criterios que nos llevarán a determinar la autonomía de una rama del derecho, mismos 
que fueron elaborados por Guillermo Cabane!as. ocupándose del derecho laboral. son los 
s!gulen!es: 

a) Criterio Legis/ativo.- La materia familiar ha empezado a desprenderse del tronco de la rama 
civil, pues se han elaborado leyes aisladas sobre la materia, independIentes a los textos civiles 
preestablecidos. En el ámbito constitucional eXiste la tendencia de incluir cada vez más 
preceptos Que señalan [os derechos de la familia y su protección. Sara montero Duhalt sugiere 
la creación de un Código de derecho de familia para el Distrito Federal con su correspondiente 
código adjetivo, con lo que estoy en desacuerdo, pues bastan unas reformas al texto ciVil 
eXistente y, sobre todo, la debida aplicación del mismo. 

b) Criferio cienfifico.- La problemática de las relaciones familiares que se da en la actualidad no 
sólo es de interés jurídico, sino que abarca diferentes ámbitos, disciplinas y ciencias, como la 
filosofía, la mediCina, la psicología y sus estudiosos se han volcado sobre ella. Este conjunto de 
pensamientos plasmados en libros, notas, artículos periodísticos y a través de los mediOS de 
comunicación, nos hablan de una auténtica autonomía del derecho de familia. 

En el ámbito juridico son innumerables los estudios que sobre la materia se han realizado y 
numerosas son también las obras que la tratan, y todo tendiente a mejorar la problemática 
realidad que no sólo aqueja a México, sino que a todo el mundo. 

e) Critedo didácfico.- Las escuelas y facultades de derecho de todo el mundo dedican en su 
programa de estudios las asignaturas relativas a la familia y al derecho que la regula, sea 
dentro de la rama del derecho Civil o como una independiente. 

d) Cateno jurisdiccional.- Existen juzgados y tribunales que conocen exclusivamente de asuntos 
Inherentes al ámbito familiar, de hecho muy diferentes a los que conocen los juzgados y 
trtbunales ciViles Sería ideal que como parte del personal de los juzgados familiares se contara 
con un equipo mu!lidiscip!inario compuesto por especialistas en psicología, pedagogía, 
medicina, trabajo social para que Sirvieran de auxiliO y asesoría a quienes se 10 soliciten. 

UNo tiene, Sin embargo, mayor relevancia que exista o no un Código de la Familia en cuanto 
3 las consecuencias jurídicas que produce la normalividad Lo que importa realmente, es que el 
derecho de familia, ya sea dentro o fuera del ordenamiento CIVI!, responda a las verdaderas 
necesidades del interés de! núcleo familiar y de cada uno de sus componentes".48 

Desde un punto de vista estrictamente personal, la definición que la junsta Sara Montero 
DuhaH nos bnnda de Derecho de Familia y que es " el conjunto de normas jurídicas de derecho 
privado y de interés públiCO que regulan la constitución, la organización y la disolUCIón de las 
relaciones famillaresn.l9, es la más apropiada, pues sin perderse en tecnicismos que sólo nos 
llevarían a la confusión, abarca en su definición lo que más cabalmente puede ser el concepto de 
Derecho de Familia en nueslros dias 

H ',~on!ero Duh<llt, Sara Derecho de Familia. Edlt Porrua México, 1992. Pág. 31. 

"Idcm pág 24 
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Particularmente pienso que el Derecho de Familia es una rama del derecho privado y, 
aunque se encuentra regulada y protegida por el Derecho Público, los vínculos de la familia se 
daran en un marco de igualdad y libertad, sobre todo si tenemos en cuenta que el objeto del 
derecho civil recae sobre grandes institUCiones como lo son los atributos de la personalidad, la 
familia, la aSOCiación y el patrimonio; si a lo anterior añadimos que la tarea del derecho civil, como 
del privado en su generalidad, es regular a la persona en su estructura orgánica, en sus derechos 
que como lal le corresponden y en sus relaciones cuyo origen se encuentran en la familia y de ser 
sujeto de un patrimonio y responder ante su comunidad, con razón afirmaremos que el derecho de 
familia es parte del derecho civil. 

Además, aún cuando la familia en su estructura, organización y fines sea de interés público, 
no podemos deCIr que los vinculos familiares sean similares a los de un ente público, regido por el 
Derecho de esa naturaleza. encargado de regular el funcionamiento y organización del Estado y de 
airo s organismos públicos y sus relaciones en grado de supraordinación con los particulares. 

Por aira parte. conviene señalar que el Derecho de Familia comprende normas reguladoras 
de las relaciones personales del orden familiar como el matrimonio, desde su promesa de 
realización. la celebración misma, su nulidad. los efectos patrimoniales y extrapatrimoniales 
generados por el matrimonio hasta su disolución y la propia limitación de los efectos de ésta; 
también las relaciones paterno-filiales, Originadas por la filiación o la adopCión y, por último, los 
vinculas cuyo ongen se encuentra en el parentesco. 
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CAPíTULO TERCERO. 

L)l o/IOLP/NCI)l 'F)l:MILI)l'R, 

":A'ff/{JÚ/I enemigo ma)'or cid fio1ll6re que ef lioll/6re. 'J/o acomete el águifá o[ 

ágrliúz ni Uf! áspiá a otro áspid, y effzom6re siempre maquilla contra su misma especie N

,50 

Saavedra r¡:, 

! - COllcepto áe o/lOfencia. 

Tral¡'mdose esta tesIs esencialmente de! fenómeno de la Víolencía Familiar, es preciso 
conocer el concepto de la palabra "violencia", conSiderando las diferentes ascepciones que sobre el 
p3rtlcular nos brindan diCCionarios reconocidos. 

Así tenemos que violencia proviene del latín "viofentíam" que es la "acción o efecto de 
Violentarse, manera de actuar contra el natural modo de proceder, haciendo uso excesIvo de la 
fuerla; acción injusta con que se ofende o perjudica a alguien" 51 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba encontramos una referencia conceptual de la palabra 
víofencia, emanada del Diccionario de la Lengua Española que señala que la palabra "violencia 
proviene del latín violenlla, y significa que la calidad de violento es la acción y efecto de violentar o 
Violentarse. ACCión Violenta o contra el natural modo de proceder. Y violentar significa aplicar 
mediOS Violentos a cosas o personas para vencer su resistencia" 52 

Asimismo habrá de dejarse claro que la violenCia ~puede realizarse por medios fíSIcos o 
mediante conductos espirituales, siendo su campo de acción sumamente extendido. En ambos 
casoS es una de las acciones más despreciables" 53 

;1) La rVIO{ellcia según fa <Psicofogía. 

Hasta este momento, he expuesto un análiSIS de la evolución de la familia, desde sus 
orJgenes más remotos, hasta su conformación en nuestros días: su Integración en nuestras leyes, 
con fos derechos y obligaciones de sus miembros; todo esto a manera de exhibir un panorama que 
permita referirme en este capitulo a la violencia que, desafortunadamente, ha hecho mella en esta 
institución, ya la protección que contra la misma se ha pretendido dar con la legislaCión sobre la 
materia 

~) Frases Celebres de Hombres Célebres. Compilador Alfredo Echave Editores Mexicanos Unidos, S A 13 a ediCión. 
1,~e¡:lco. 1996. pag 123 

~, Gran Enoc!ope<lla Larousse Tomo X Edil Planeta, 14a reimpresión, Barcelona, España 1980, pag 820. 

<, Enoc!O?cdla Jurídica Omeba. Tomo XXV. Edil Blbhografica Buenos AIres, Argentina, 1968, pág.734 

~) Idcm 
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Empero, la referencia histórica de la familia, la de su situación legal actual, la relativa a los 
proyectos de inspiración legislativa a fin de protegerla y la de los conceptos de violencia señalados 
anteriormente, no basta, resulta insuficIente para comprender por qué la violencia se genera en el 
seno familiar: razón por la que considero es menester brindar un breve bosquejo de Jo que la 
Psicología nos aporta en este sentido, para alcanzar a entender por qué el hombre es capaz de 
generar actos violentos. 

En el Capítulo Segundo, cuando hice referencia a Jos conceptos sociológico y juridlco de la 
Fan1llia, quedó señalado Que ésta es la institución fundamental, basica, de la sociedad. También, 
que la familia es un ente social, antes Que jurídico, pues su apariCión en la historia fue anterior a 
leyes o normas Que la regularan y protegieran. 

Aún antes de que se actualizara el concepto de familia como hoy la entendemos, ya eXistía 
la unión entre hombres y mujeres quienes procrearon hiJOS, y aún antes de eso, existían hombres y 
mUjeres actuando de manera individual en su medio. Con esto Quiero deCir que previo a ser 
hombres o mujeres, conviviendo en pareja, que hombres o mujeres miembros de una familia, en 
cualquier hempo y lugar, somos seres humanos, can características propias de nuestra naturaleza. 

Luego entonces, obedeciendo a leyes de esa naturaleza, la agresión resulta ser una de las 
caracteristícas inherentes al ser humano. Si la agresión humana fuera proporCional a la de otros 
mamíferos, como la del chimpancé, nuestro pariente mas cercano, la sociedad humana sería mas 
bien pacífica y no violenta. "La historia del hombre es una crónica de destructividad y crueldad y 
según parece, la agresión humana supera con mucho la de los brutos antepasados de los humanos 
y al contraflo de la mayoría de los animales, el hombre es verdaderamente matador'.54 

La hlperagreslón del hombre obedece a que se encuentra en condiciones que con mayor 
frecuencia fa propiCian, y no a que tenga un mayor potencial agresivo, diferente de los animales. 

No deben confundirse los términos de agresión, agresividad y violencia; la pnmera 
representa la canl'dad de energía que se emplea para modificar la organización y estructura de un 
sl<;tema, un organismo se apropia del mundo exterior que lo rodea para transformarlo y utilizarlo 

"En tales condiciones, la vida en sí misma aparecería como agresiva: todas las 
adaptaCiones del recién naCido -respiratoria, circulatoria, termorreguladora- que señalan el paso de 
la vida acuatica a la vida aérea, se efectúan a través de la agresión del medio exterior',.55 

La agresividad es un Instinto proveniente de nuestra carga genética y que se expresa de 
mu1!lples maneras Con el obJetiVO de preservar la especie y la supervivencia. Contrariamente a ésta, 
se encuentra la violencia, que se genera por la hostilidad, la necesidad de destrucción y es la que 
motIVa el Impulso de muerte, según Freud. La violencia es una agresividad patológica. 

La agresión debe entenderse como la actitud Que una persona tiene al reallzar 
determinados actos con la Intención de que éstos causen un daño ya sea a otra persona, animal u 
objeto inanimado. Sin embargo, los psicólogos distinguen entre agresión benigna y agresión 
ma/¡gna. La primera, que es común en seres humanos y animales, se da como una respuesta a las 
amenazas de los intereses vitales, como la vida, propia o de los seres queridos, la propiedad, la 
salud, la libertad, el honor, la dignidad, etc. y esta filogenétlcamenle programada. 

Las conviCCiones, morales y religiosas, pueden sobreponerse a que el indiViduo no observe 
esas conductas 

'>< Frornm. Eflch Analomía de la Deslructlvldad Humana Edlt Siglo XXI 13a edICión. MéXICO. D.F 1939. pág. 191. 

~\ T0réjam. Glibert La Violencia el Sexo y el Amor Edil. Gedlsa 1a edición. Barcelona, España, 1981. pag 13. 
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La defensa de esos intereses vitales es a lo que los invesl!gadores han denominado 
(c.uando se refieren él las conduclas que atañen tanto al Impulso sexual como al agresivo), instintos, 
y por medío de una operación cerebral el animal tiene cuatro funciones fundamentales, igua! que el 
Individuo: conseguir alimento y proceder a su consumo; combatir ° huir, segun el caso, cuando se 
presente alguna amenaza o peligro; llevar a cabo el acto sexual, todas a fin de subsistir y de 
preservar la especie. 

La agresión maligna, también denominada violencia, destructividad o crueldad, no está 
fl!ogenéticamenle programada, sólo es característica de! hombre y es dañina porque perturba no 
sólo a la sociedad, SinO al propio agresor. Sólo el hombre es capaz de sentir gusto por la 
destrucción, realizándola más allá del objetivo de defenderse o de obtener lo que necesita para 
subsistir. En ella permea el odio y la crueldad. 

Al no ser innata, se puede desarraigar del comportamiemo al Introducirse nuevas pautas 
para ello. 

Por otra parte, la violencia y la sexualidad son términos vinculados o relacionados por la 
gente y tanto en los trabajos de neurofisiólogos y clentificos permanece esta idea. "Esos dos 
componentes aparecen cada vez más estrechamente vinculados en las producciones librescas, 
clncmatograficas, píctÓflcas de nuestro tiempo, cuando no en el comportamiento de nuestros 
contemporaneos".S5 

El sadismo, que es una actitud agresora patológica, es deCir, violenta por "excelencia", 
puede versar o no sobre el aspecto biopsicosexual de las personas; es una forma de perversión en 
el comportamiento SI se refiere al carácter destructivo del plano sexual. Una persona sádica tiene 
un Intenso deseo de mandar, herir, humillar a otra persona El comportamiento sádico no sexual 
tiene por objeto infHnglr un daño físico hasta el extremo de [a muerte y puede recaer sobre una 
persona, un anlmat o un objeto Inerme 

En la mayoría de los casos presentados de conductas sádicas no sexuales se refieren a 
niños víctimas de é1. El sadismo es más Intenso cuando el niño todavía se encuentra indefenso, 
pero que, sin embargo, empieza a reaccIonar contra el deseo del adulto de controlarlo todo. El 
sadismo y el masoquismo, aunque ligados entre si, son contrarios respecto a la conducta que cada 
uno representa 

Cuando el carácter indiVidual difiere del de la colectividad, ésta tenderá a reforzar las 
características que te son propias mientras deja latentes aquellos elementos de carácter diverso al 
suyo, SI, por ejemplo, una persona sádica está en una sociedad que en su mayoría no es sádica y 
donde este comportamiento sea reputado como no deseable y maligno, el Individuo se verá 
forzado, no a cambiar su carácter, pero si a adecuarse a lo que la SOCiedad dicta; su sadismo no 
desaparecerá, se suspenderá por falta de estimulas externos. A la persona sádica se le 
conSiderará como enferma por la sociedad antisádica y ésta buen cuidado tendrá de que esa 
persona no tenga acceso a desempeñar alguna actiVidad en la que pueda ejercer influencia SOCial 

Por otra parte, [a sociedad misma se ha encargado de ejercer presión sobre el niño para 
Imponerle las cuahdades sociocu!lurales propias de su sexo, según las cuales, el hombre tiene que 
~er agresivo y seguro de sí; debe ser inteligente, practicar deportes violentos, ser ambiCIOSO en su 
am!.llto profesional. dominar sus emociones y tener la iniciativa en el plano sexual. Por ello, al niño 
se le orienta haCia los Juegos agresivos y en general a los deportes que Impliquen competencia 

Respecto a la mujer, la sociedad la relaciona con la debilidad fíSica, la emotividad, la 
IntuiCión, el pudor y la timidez, además de restringirle la iniCiativa sobre las actividades propias del 
erotismo o de la sensualidad, características que fa predestínan al cuidado del hogar y de los hijos. 
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~la muñeca es reservada a las niñas Quienes, por sus juegos, se preparan desde temprano 
para su papel maternal. Se les enseña a coser, a cuidar la casa, a ser coquetas, a hacer 
mellndres".57 

Es unanlme la conclusión de que el hombre es un animal insaciable, y la violencia se ha 
desvirtuado y crecido en proporción a sus frustaciones. Las neceSidades, al verse incrementadas, 
buscan ser satisfechas a través de fuentes neuróticas: "el bu/fmico recurre al exceso de 
al'mentación para defenderse del placer sexual, el toxicómano intenta, por medía de la droga, 
escapar a la triple coacción del trabaJO, tos valores tradicionales y el tiempo; hay quienes compran 
para tratar de ahogar su aburnmiento en la posesión del objeto".S8 

Desafortunadamente, quienes participan en estos hechos y como consecuencia son los 
mas afectados. son los jóvenes, de ahí que muchas persones aSOCien, no del todo con justicia, la 
Juventud con la violenCia 

"El miedo, como el dolor, es un sentimiento muy inqUietante, y el hombre es capaz de casI 
cualqUier cosa para librarse de él Hay muchos modos de desembarazarse del temor y la ansiedad, 
corno por ejemplo el empleo de drogas, la excitación sexual, el sueño y la compañía de los demás 
Uno de los medios más eficaces de librarse de la ansiedad es ponerse agresivo. Cuando una 
persona logra salir del estado de temor pasivo y empieza a atacar, el carácter doloroso del miedo 
desaparece".5~ Al hombre de la actualidad le cuesta cada vez más satisfacer sus necesidades 
afectivas, y se ve forzado a sustituir el diálogo por la ViolenCia Los sentimientos de avidez, 
ambicJon, celos, envidia, orillan al hombre a la violencia, la destructividad y la guerra, y lo hacen 
tender a la delmcuenc/8 

"El hombre no roba o mata porque nació ladrón o criminal, el delincuente al igual que el 
enfermo mental realiza sus conductas como una proyección de su enfermedad Mientras que el 
tlOmbre "normal" consigue reprimir las tendenCias cnminales de sus impulsos y dirigirlas en un 
sentido social, el delincuente fracasa en esta adaptaCión. Es decir, que los Impulsos antisociales 
presentes en la fantasia del individuo normal son realizados activamente por el delincuente" 60 

fvíarchion señala que el ambiente familiar tiene gran mfluencla en la conducta delictiva y 
que sera proclive una persona a convertirse en cnminal cuando se ha Visto carente de protección 
materna; cuando no ha encontrado en su familia una persona con la que se pueda identificar, y 
cuando ha carecido del afecto de sus padres y las consecuencias que esto trae es lo más 
1mpor\an\e. 

la familia transmite los valores de la sociedad en que se desarrolla, pero también es 
generadora de valores en sí misma La familia puede favorecer la violencia como un medio de 
comunicación pues ésta le ha resu!lado efectiva 

De todo 10 expuesto en esta parte, es de conclUIrse que el hombre es poseedor de agresión 
Innata, misma que se exalta cuando ve amenazada su mtegridad o sus bienes vitales y que es 
semejante a tos demas animales en este sentido. Esta conducta, como quedó apuntado, se limita 
frente a la formación moral y ética que el individuo tenga, siempre y cuando ese peligro cese o sea 
inOCUO Sin embargo, y como quedó ya también dicho, el hombre es el único animal capaz de ser 
viO:ento, de dañar, pefjudicar y matar por e! puro placer de hacerlo, sin Que se encuentre de por 
mediO salvaguardar su Vida o sus intereses Vitales. 

~'ic m pag 22 

~; I~em pag 74 

" ¡-r::n:m Ench Analomia de la Destructividad Humana. Edlt Slg~o XX!. 13a edloÓn. MéxlGO. O F., 1989, pago 203. 

'.'2'C, Ol!, H,:da PSICOiOO'3 Cnmlnal Edil PorrÚa. 63 edlcion. Mexlco. 1989. pag 4. 
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La violencia se presenta como un hecho doméstico, es decir, al interior de las familias y no 
sula mexicanas, sino las del mundo entero, pero también es un fenómeno que ha dominado a la 
co!cctlvldad. como en el caso de las guerras, del racismo, etc. 

1J) La VIO(ellcw según el (])erecno. 

El DiccIOnario Jurídico Mexicano, descflbe a la violencIa como un ''vIcio del consentimiento 
que consiste en la coacción fisica o moral que una persona ejerce sobre otra, con el objeto de que 
ésta dé Su consentimiento para la celebración de un contrato que por su libre voluntad no hubiese 
otorgado" .. " 

En el Diccionario Jurídico de Rafael de Pina la víolencia queda definida como la "acción 
flslca o moral lo suficientemente eficaz para anular la capacidad de reacción de la persona sobre 
qUien se ejerce".G2 

La pnmera es una clasica definición de la violencia cuando ésta atañe asuntos 
estrictamente de! Orden civil, ya que como es conocido, dentro de los vicios de la voluntad que 
reconoce nuestro Derecho Civil, al tratar especialmente a los contratos, se encuentran el error, el 
dolo y la violencia y que SI bien es cierto que la presencia de alguno de ellos no Implica 
necesariamente la ausencia de voluntad, si hacen que en su formación haya intervenido algún 
factor que de no haberse presentado efectivamente hubiera sido distinto el sentido de la voluntad. 

1 - La VwG: fleta según ef Cóáigo CiVIL 

Nuestro Código Civil adopta un criterio objetivo al indicar que la violencia debe ser de tal 
magnitud que implique peligro de perder determinados bienes Jurídicos especificados en la ley. 

En este sentido, el artículo 1812 del Código CiVil para el Distrito Federal, en su Libro 
Cuarto referente a las Obligaciones, señala que "el consentimiento no es valido SI ha sido dado por 
error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo" 

El artículo 1819 del mismo Código señala que se esta en presencia de la víolencla "cuando 
se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la Vida, la honra, la libertad, la 
salud o una parte considerable de tos bienes del contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, 
de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado". 

ConSidero que el artículo arriba mencionado es escueto porque, a pesar de que hace una 
extensa referencia sobre los bienes jurídicos primordiales para el hombre y una Igualmente vasta 
de aquellos parientes que para el contratante supuestamente son importantes y que cualquier 
amenaza a sus personas pudieran inducirlo a contratar, carece de las hipóteSIs en que tales 
situaciones pueden producirse, ademas de posibilitar la ineficaCia de los actos en los cuales la 
Violencia o la intimidación no son determinantes, por lo que sugiero que el precepto legal contenga 
el planteamiento de que la ViolenCia sea determinante, es decir, que sea la causa fundamental que 
obliga a expresar la voluntad; que el efecto de la violencia, o sea, el mal que con eHa se produce 
sea grave de tal manera que infiera en el contratante un temor fundado y, por último, que sea 
inminente. 

" [) ::.0:)nano JudaiCO Mexicano. 1nstltuto de InvestigacIOnes Juridtcas. UNAM letras PaZ Edl! Porrua. 7a ediCión 
~.~!h'co, 1994, pag 3245 

~~ De Pma, Rafael y Oe Pina Vara, Rafael Dlccionano de Derecho Ed)1 POTlúa. 22a edlClon, Me:¡;lco, D.F ,1996, pag 498 
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Cuando se celebre un contrato y el consentimiento de alguna de las partes haya sido 
obtenido por la aIra mediante el uso de la violencia, se tendrán por nulos los efectos de ese contrato 
y <3si lo confirma el artículo 1818 de! Código en comento, que señala que "es nulo el contrato 
celebrado por violencia, ya provenga esta de alguna de los contratantes, ya de un tercero, 
Interesado o no en el contrato" 

La nulidad del contrato celebrado con violencia es relativa, pues el acto puede producir 
provisionalmente sus efectos (artículo 2227) siempre que no se trate de actos solemnes (artículo 
2228) Asimismo, sólo pOdrá Invocar la nulidad del acto qUien ha sufrido la violencia o los otros 
VICIOS del consentimiento (artículo 2230); dicho acto podrá ser confirmado si desaparece el vicio 
del consentimiento o el motivo de la nulidad y siempre que no concurra otra causa que Invalide la 
confirmaCión (articulo 2233) 

La violencia se diVide en fisica (vis absoluta) y moral (vis compulSiva) y "ambas producen el 
temor, elemento pSIcológiCO que realmente vicia la voluntad al suprimir la libertad de deCisión, la 
cual debe preSidir a todo acto volitlvo"S3, El temor debe ser fundado, según [o señala la doctrina y el 
articulo 1820 del código es acorde con esta Idea a[ definir al temor reverencial como aquél que se 
!:cne de desagradar a las personas a qUienes se debe sumisión y respeto y que no constituye un 
elemento que vicia el consentimiento. El temor reverencia! existe en el interior del sUJeto, mientras 
que la vlofencia proviene de un agente externo, que se traduce en fuerza física o amenazas 
provocadas por otro. 

Empero, es importante señalar que la doctrina considera que cuando \a violenCia es moral, 
es deCIr, se efectúa a través de las amenazas, no excluye el conSentimiento de aquella parte que la 
padece "El violentado se ve constreñido a oplar entre otorgar el contrato o padecer el mal con que 
se lo amenaza. si se deCide por lo primero es porque conSidera que el sacrificio es menor".64 

Por mi parte considero que la violencia moral si vicia y excluye e[ consentimiento y, por 
ende, la voluntad del que la padece, pues el temor que Infieran las amenazas pueden causar 
verdaderos estragos en la concienCia y mente de la víctima 

La coacc(óC\ que se ejerza mediante la violen.cla debe de ser suficiente como para intimidar 
y sorprender a una persona y siempre habrá de tenerse en cuenta la edad, sexo y circunstancias 
de la víctima para determinar el alcance en que su voluntad se v¡ó afectada 

ASimismo, SI la ViolenCia ha cesado y el contratante que la sufrió ratifica el contrato, no 
podra con posterioridad reclamar o alegar la existenCia de ese vicio (artíCUlo 1823 del Código 
CIVil) 

Como se ha podido apreciar el Código Civil utiliza el término de "violenCia" cuando en 
realidad el legislador debió emplear el de "temor", el cual es el efecto que la violencia produce y es 
aquel que en realidad afecta la capacidad volitiva 

Tanto el dolo como la VIolenCia son VICIOS de la voluntad que traen aparejado para aquel 
que los cometa el pago de Daños y Perjuicios, ello por tratarse de hechos ilícitos, mismos que 
quedan definidos en el artículo 1830 del Código Civil como aquellos que son contrarios a las leyes 
uel órden público o a las buenas costumbres. 

"Jé;J~2'1~ S2;¡::h2Z :':onuei Ob!rqaClOneS CiViles. Edlloflal Harla, 3a ediCión México, 1984, pág 102 

.... D.ee Q:l<lflO Jurid,co MeXicano Instituto de lnvest¡gaclones Jundlcas UNAM Letras PaZ. Edil Porru8 7a ediCión, 

','!x,c'J, 19:!~ pag 3246. 
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El hecho ilíCIto es una conducta antijurídica (pues viola lo establecido por las leyes), 
culpable (sea porque la conducta u omisión sea errónea, negligente. o bien porque proceda de una 
áclltud ma\é'lo\a) y dañosa {porque ImplIca una pérdida o menoscabo de algún bien iuridlco tutelado 
por qUien lo sufre). 

Tendrá culpa, aque!Ja persona que voluntariamiente dirige sus actos u omisiones hacía un 
fin perJudicial; aquella que pudo haber previsto el resultado dañino y no hizo nada para que éste no 
se produJera, o qUien con sus acciones u omisiones produjo un daño pero que, sin embargo, no 
estuvo en posibilidad de evitarlo. Quien tuvo la intención de cometer determinado acto u omitir 
c'ertas conductas, en Su caso, dicese que lo manifestó con dolo, mientras que aqueila persona que 
no luvo esa intención entonces será culpable en sentido estricto. 

El artículo 2106 del mullicitado Código nos dice que la responsabilidad proveniente de los 
8CtOS u omisíones generados con dolo será siempre sancionada. Quedará exento de 
responsabilidad al causante accidental. 

La responsabilidad civil consiste en que aquella persona que con su conducla u omisión 
haya causado daño, está obligada a resarcir a la víctima, y a elección de esta, sea restableciendo la 
!,:!uaClón anterror al hecho, si ello es posible, o bien, pagando daños y perjuicios (artículo 1915) 

En cuanto al daño se refiere, este Implica una pérdida para quien lo padece. El artículo 
2108 del CódIgo define al daño como la pérdida o menoscabo en el patrimonio, a causa del 
Incumplimiento de una obligación. Será perjUicIo fa prrvación de cualquier ganancia licita que 
debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación (artículo 2109) 

El primero versará sobre el daño o menoscabo de los bienes Que están en poder de la 
v¡ctlma, el segundo, se refiere a los bienes que pudieron haber entrado en poder de la victima y 
~UC, por efeclo del daño, ésta deja de percibir 

Sin embargo, hasta este momento parece que el daño se refiere exclUSivamente a la 
perdida o menoscabo en el patrimonio y que es posible resacirse, pero el daño abarca también a la 
persona en y por sí misma, dando lugar al daño moral, y que al decir de muchos juristas, es de 
ImpOSible reparación y resarcimiento. 

El articulo 1916 del Código, reformado en 1982 dada la necesidad de regular lo más 
equltattvamente posible el daño económico y el morat, define a este último como sigue: 

~Por dano moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creenCias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuraCión y aspectos fíSICOS, o bien, 
en la consideración que de si misma tienen los demas. Se presumirá que hubo daño moral cuando 
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la Integridad fíSica o psíqUica de las personas". 

"Cuando un hecho u omisión ilicltos produzcan un daño moral, el responsable del mismo 
tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnizaCión en dinero, con independencia de que 
se haya causado un daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual". 

"Igual obligaCión de reparar el daño mora/tendrá qUien Incurra en responsabilidad objetiva 
conforme a! articulo 1913, así como el Estado y sus sef\/idores públicos conforme a los artículos 
1927 y 1928, todos ellos del presente Código" 

"La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los 
herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida". 

UE! monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos 
lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, 
así como las demas circunstancias del caso". 
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"Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o 
consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un 
extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través 
de los medios informativos que considere convenientes En los casos en que el daño derive de un 
aelo que haya temdo dlfusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den 
publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión 
Originar. 

SI analizamos parte por parte el articulo citado, nos daremos cuenta de lo siguiente. 

a) De la definición de daño moral que ahí se indica, como una "afectación en los sentimientos, 
afectos, etc.", deriva que el calificatiVO afectación no dennota que la misma sea de efectos 
precisamente negativos, pues afectar algo significa alterarlo o modificarlo, sin distinguir si es 
para bien o para mal, por lo que los sentimientos, afectos, creencias, etc bien pueden ser 
modificados, afectados, favorable o desfavorablemente. 

b) Cuando la definición se refiere a que el daño moral es la "afectación que una persona sufre en 
la consideración que de sí misma tienen los demás" nos hace pensar que lo que quiso el 
legislador decir es la "afectación en la conSideración que de eUa (la persona) tienen los demás" 

c) Respecto a la afectación en su configuración y aspectos físicos (de la persona), tanto 
configuraCión como aspectos, en este caso, son precjsamente físicos, por [o que sale sobrando 
la palabra configuración. 

d) La responsabilidad CIVil, es deCIr, el pago de daños y perjuicios quedaba al arbitrio del Juez 
antes de la reforma a este artículo, Actualmente, esa responsabilidad es potestativa para quien 
sufrió el dano moral, además de que es eXigible con independencia de que se haya causado 
también un dano matenal La cuantía de la obligación será fijada por el Juez tomando en 
conSideraCión las circunstancias del caso, como el nivel de inlensidad del dano causado, las 
posibilidades económicas del agresor y de! ofendido, el grado de responsabílldad de quíen 
prOdUJO el dalia moral, etc 

e) Es de menCionarse también la Importancia que reviste este artículo al señalar en su parte 
conducente que el daño moral será reparado, sea porque se haya producido por un hecho ilícito 
contractual, o por uno de carácter extracontractuaf, como en el caso de los delitos. 

f) Acertada es la Intención del legislador al señalar que el derecho de los herederos de solicitar [a 
reparacion de un daño mora! procede también en caso de que el ofendido del mismo haya 
falleCido, Siempre y cuando [a acción la haya intentado en vida. 

g) Es de notarse que el artículo 1916 reformado señala que el Estado está obligado a reparar el 
daño moral que causen sus funcionarjos en el desempeño de sus gestiones ( y así lo confirma 
el artículo 1927 al que hace alusión el 1916), en los términos del artículo 1928 que señala que 
aquél "que paga daños y perjUicios causados por sus sl/V'ientes, empleados, funcionarios y 
operarios puede repetir de eltos lo que hubiere pagado". La responsabilidad objetiva a que hace 
referencia este precepto, en relaCión con el artículo 1913, es aquella que nace cuando una 
persona hace uso de mecanismos, Instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí 
mismos, por la velocidad que desarrolten, por su natraleza explosiva o inflamable, por la 
energia de la comente electflca que conduzcan y que por ello queda obligada a responder del 
daño que cause, aún cuando haya obrado BCltamente, a no ser que demuestre que ese daño se 
prodUjO por culpa o negligencia inexcusable de la víctima 

Así tenemos que la ViolencIa es un hecho illcito generador de obligaciones, pues implica 
!J!13 vlol2Clón culpable de una norma jurídica y con ello se causa daños a una persona. 
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2. - La o/lOfellcia Cf"ami{¡ar según eC Código ClVZ[ 

Con las reformas al Código CIvil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Maleria Federal de diciembre de 1997, en vigor desde enero de 1998, se adicionó un 
Capitulo 1II al Título Sexto del libro Primero, antes denominado "Del Parentesco y de los Alimento,>" 
para quedar como ~Del Parentesco, de los Alimentos y óe la VIolencia Familiar". 

Por tal razón, se adicionaron los artículos 323 bis y 323 ter al Código CiVil, mismos que 
de taifa enseguida: 

Artículo 323 bis. ~Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros 
les respeten su integridad fíSica y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su 
plena incorporación y participación en el núcleo SOCiaL Al efecto. contará con la asistenCia y 
protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes". 

ArtíCUlo 323 ter. "Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que 
generen violencia familiar. 

Por violenCia familiar se conSidera el uso de la fuerza fislca o moral, así como las omisiones 
graves, que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro Integrante de la 
misma que atente contra su seguridad física, psíqUica o ambas independientemente de que pueda 
produclr o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y 
eXista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato". 

Es de menCionarse que en el año de 1996, antes de reformar, adiCionar y derogar 
preceptos al Código Civíf en la parte conducente a la violencia familiar, se decretó por parte de la 
I\samblea de Representantes del Distrito Federa! la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
ffllrafamiJ¡ar, mIsma que me parece contiene en sus preceptos clertas divergencias con ¡as reformas 
al Código Civil, las cuales habré de detallar en el capítulo correspondiente al "Análisis Jurídico de 
las Reformas al Código Civil en Materia de Violencia Famiflar". 

Por ahora, baste mencionar que es notorio el esfuerzo del legislador por proteger al ente 
fundamental de la sociedad, la familia, para eVitar conductas que la sigan leSionando, pues en estos 
tl(~fllPOS en que, por desgraCia, permea la ausencia de valores, es de Vital Importancia proteger a la 
fvrflllla, ya que de ella dependerá el mejoramiento de nuestra sociedad en lodos los aspectos. 
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CAPíTULO CUARTO. 

IWS'l1'lVCIO:N'ES CfYE CO:JI'IIR.OL 'YCJXRI}'.'VEWCIÓW CfYE L)l o/IOLP/NCI)l 
P)l'MILI)l'il" 

a<E{ lIIeálO más seguro áe fiaeemos ograáa6fe fa viáa es fiacérsefa fe{lZ a ros áemás". 65 
gra! 

Son muchas las institUCiones públicas que brindan asistencia a la familia, mismas que 
enseguida menciono, resaltando que en el presente capítulo haré especial mención a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al Sistema para el Des8rroflo Integral de la 
Fam¡/w del Estado de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, por último, a la 
Procuraduría Genera! de Justicia del Distrito Federal, por conSiderarlas como plenamente 
aSistenCiales en materia de violencia familiar. 

Secretaria de Desarrollo Social (SEOESOL). 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
Secretaria de Salud (SSA) 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) 
Gob:erno del Distnto Federal 
Procuraduría General de Justicia del Dístrito Federal (PGJDF) 
Supervisión General de Servicios a la Comumdad (PGJDF). 
Centro de AtenCión a la Violencia Intrafamlllar (CAVII PGJDF) 
Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA' PGJDF) 
Albergue Temporal, Atención de Menores en Situación de Daño, Conflicto o Peligro, desde 
Recien Nacidos hasta los Trece aiios (PGJOF) 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (D1F). 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Famllta (perteneciente al DIF) 
Programa de Prevención al Maltrato del Menor (PREMAN IOIF). 
Inshlulo MeXicano de! Seguro Social (IMSS) 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 
InstituiD Naclonal de la Senectud (INSEN) 
Comision NaCional de Derechos Humanos . 

• 'r2.s~s C,,:Cbrcs de Hombres Celebres Compilador Alfredo Echave Editores MeXicanos Unidos. S A 13a údlcI6~. 

'.~~~::;o 1996. pag 29 
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l. - [Procuraduría Geuera( efe Justicia áe( ~stado efe :México. 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de! Centro de Atención 
al ¡'Aa!(ralo IntrafamiJiar y Sexual (CAM/S), brinda atención especializada a las víctimas de delitos 
que versan sobre esta materia 

Según encuesta realizada por la Procuraduría, el maltrato intrafamlliar se dirige a grupos 
\'ulnerables &5, como lo son las mujeres, [os menores, fas discapacitados y personas de la tercera 
edad, asimismo, se encontró que el 61.2% de [os casos registrados las víctimas de maltrato físico o 
menlal son niños, segUido por las madres (20.9%) y las demás mujeres de la familia (9.7%). 

~Es el adulto masculino quien con más frecuencia utiliza [as distintas formas de abuso 
(sexual, fíSICO o emocional) y son las mujeres y los niños las víctimas más comunes de este 
abuso~.6' 

Se han considerado como causas y a la vez obstáculos para acabar con el fenómeno de 
Violencia en la familia: 

1 Falta de educación, preparación e Información. 
2 Carencia de comunicación enlre los integrantes de la familia. 
3 Alcoholismo. 
<1 Drogadicción 
5 NegligenCia aunada a [a corrupción de [as autoridades encargadas de la Impartlclón de justicia 

La ViolenCia intrafamillar se define como "cualquier aclo u omisión Intencionada realizado 
por parte de un integrante de la familia cuya meta es dañar física, pSicológica, sexual y/o 
SOCialmente a uno, varios o a todos los miembros de la familla".G8 

;1) :.Natura(cza efe( Ce1ltro de jltencióll a{:MaÜrato Intrafatmúary Sex..ua[ 

El CA MIS brinda a la víctima del delíto atención médIco-legal, pSicológica, de trabajo socral 
y Jurídica. Cada Centro cuenta con una agencia de Ministerio Público especializada, que ejercitará 
2CClon penal si es procedente. 

El CAMfS es "una unidad técnica de apoyo; su actuación NO es el ejerCicio de la acción 
penal, sino que procura la justicia y auxilia a [as agencias del Ministerio Público especializadas en la 
atenCión de violenCia mfrafamihar y sexual y a las que se lo solIciten en la integración de 
averiguaciones previas, en la instrucción de procesos penales, así como en procedimientos cIviles y 
familiares en donde se involucren menores y discapacitados cuando se los pida una autofldad 
compelenle".69 

'" So!Jrc la calidad de vulnerabilidad de mUJeres, menores. dlscapacHados y personas de la tercera edad, haré una critica 
en el Capitulo Qumto de esta tesIs. 

,. Oe'gadlifo Guzmán. Leonor Guadalupe y airas. Elementos Scciops/w!OO¡cos de V¡cl!mo!ooia. Procuraduria General de 
Justloa del Estade de MéXICO. Gobierno del Estado de México. Instltuto de Formación Profesional y Capacllaclon, 1999. 
pag 27 

., Idem pag 21 

" Idom pag 8. 

49 



1J) (Funciones áef Centro áe )ltención a[ ?1artrato 11ltrajamifiary Sex...ua[ 

1 Planear y desarrollar campañas de orientación sobre maltrato sexual e Intrafam!liar. 
2 Diseñar, actualizar y ejecutar los programas tendientes a prevenir estos delitos en el Estado de 

México 
3 Bnndar atención médica y psicológica a las víctimas de violencia intrafami\iar y sexual, así 

como proporcionar asesoría legal y asistenCia Con personal especializado en trabajo social. 
4 Realizar es (ud lOS e inves(igación sobre las causas que origman los fenómenos sociales de 

maltrato intrafamillar y sexual y promover la formación de personal especializado para la 
atención Institucional. 

5. Formular estadísticas que permitan la elaboración de planes y programas de atención y 
desarrollar campañas de orientación y prevención de maltrato intrafamlliar y sexual. 

6 Dar cumplimiento a los convenios que la Procuraduría General de Justicia celebre con 
Insl!{uciones públicas o privadas, relativas a la prevención y atención de violencia intrafamiJlar y 
sexual 

7 Remitir los casos de maltrato intrafamlliar y sexual a las agencias del Ministerio Público, 
primordialmente a las agencias especializadas, y dar segUimiento a las averiguaciones previas 
y causas penales correspondientes 

8. Atender y coadyuvar las órdenes del MinlsteTlo Público en la investigación y persecución de los 
demos relacionados con el maltrato intrafamillar y VIOlenCIa sexual. 

9 Apoyar y coordinar acciones de prevención y atención a victimas de! maltrato intrafamlllar y 
sexual, mediante la imparticlón de talleres COn autoridades del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado y los Sistemas Municipales 

10, Informar a las áreas de seguimiento de programas sobre [as actividades del Centro de Atención 
al Maltrato Inlrafamifiar y Sexual. 

11 Forlalecer y eficientar el Programa de Atención a Personas Abandonadas, ExtraViadas y 
Ausentes (ODISEA). 

12 Fortalecer el vínculo familiar a través de campañas de sensibilización para abatir la incidencia 
de personas abandonadas y extraviadas. 

13. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

~La VinculaCión del CAM/S con el DIF parte del hecho de que ambas son auxiliares del 
I.l¡nlsterio Público en sus respectivos ámbitos de acción y competencia, ya que, no obstante que el 
CAMIS es parte integra! de la Procuraduría, el MlTllsteflo Público como ITlstitución es independiente 
y funCionalmente autónoma de aquél; por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia es un organismo público descentralizado de la Administración estatal, al cual corresponde la 
aplicación de la Ley de Asistencia Soclal".70 

La labor más importante del CA MIS es la de orientar y asesorar a la víctima de ViolenCia 
Intrafamlliar y sexual antes de que inicie su acta de averiguaCión preVia, a fin de que el funcionariO 
que la atienda cuente con los elementos indispensables para que se continúe con un procedimiento 
efiCiente y ágil 

El obJetiVO general del CA MIS es atender a las víctimas de violenCIa lntrafamiliar y sexual a 
traves de psicoterapia, Orientación legal y aSistencia de trabajo social. 

El objetiVO específico de este Cenlro es apoyar a las víctimas y a sus familiares, así como 
desarrollar e Implementar estrategias de prevención a través de materiales de difUSión, 
conferenc!as y talleres También está el de revisar Sistemáticamente el actual índice de casos de 
Violencia mtrafamillar y sexual, que conduzca a crear alternativas de atención y prevención de este 
fenómeno. 
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Respecto a la matena oslcolóQlca , el CA MIS 

Proporciona atención psicológica a las víctimas, así como a los afectados en el núcleo familiar a 
trayes de pSicoterapia individual, de pareja, talleres terapéuticos y grupos de auto~ayuda. 

2 Rinde informe sobre los casos atendidos ante el Ministerio Publico y Juez de la instancia penal 
que lo solicite. 

3 Brtnda apoyo en el proceso legal a las víctimas que as! lo requieren. 

En malena de trabalo SOCial, el Centro a través de los especialistas en esta área: 

1 Entrevista a los usuarios que solicitan la atención 
2 Evalúa la problemática y abre el expediente correspondiente. 
3 Realiza el estudio y diagnóstico social de las tamillas que sufren la problemática determinando 

su estado de riesgo 
,t Realiza vIsitas domlciflaflas. 
5. Expide informes a la autOridad que lo reqUiera 
6 Efectua coordinaCión inter e Intrainstltucional para la atención multldisciplinaria de las víctimas. 
7 Dá seguimento al caso 
B Proporciona orientaCión y programa la atención requenda. 

En melena jurídica, el CAMfS' 

1 Brinda Orientación Jurídica a [as víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. 
2. Hace del conocimiento del Ministerio Público la eXistencia de posibles delitos que se presenten 

en los casos atendidos. 

~En matena de orevención, el CAM/S. 

1 Elaborar penódicos murales y otros materiales que difundan !as medidas preventivas. 
2 Impartir talleres y conferencias a la poblaCión de alto nesgo 
3 Participar en medios masIvos de difusión 
,L Impartir cursos profesionales involucrados con [a problemática. 

En materia de investigaCión' 

Actuar y generar información sistemática para evaluar la Violencia intrafamillar" 71 

e) ./11lteceáelltes áef Centro áe }ltención a{?1aftrato 11ltrafami{¡ar y Se:(paL 

El 8 de marzo de 1991 se crea el "Programa Interdíscfplmario de AtenCión a Personas 
Vlo!adas~, (PIAV). 

Cuatro años más tarde, surge el "Programa de Atencíón y Prevención de la Vlolencía 
Intrafamlllar y Sexuar, (APREV/S) 

Con motjyo de un convenio celebrado con el OfFEM en julio de 1991 se crean diez 
Agencias del Mimsterio PúbliCO EspeCIalizadas para atender a víctimas de ViolenCia Intrafamlllar y 
sexua1. 

Finalmente, es en enero de 1996 cuando surge el CAM/S 

" ldem pag_ 12 
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La materia legislativa también es un antecedente para la creación de este organismo. Así 
lenemas Que en noviembre de 1997 es aprobada la iniciativa del Decreto propuesta por el Grupo 
Plural Pro-Víctimas mediante el que se adiciona, deroga y reforma diversas disposiciones de [os 
Codlgos Clv¡les y Penales, así Goma a los Códigos de Procedimientos respectivos. 

El 26 de abril de 1996 se aprueba la Ley de Asistencia y Prevención de /a Violencia 
Intrafamiliar y entra en vigor el 8 de agosto de ese mismo año. 

11.- Sistema para ef r¡)esarro[[o Integrar áe fa Pamiúa efeftEstaáo efe 9Ilé:rico, ((J)!rrrE9Il). 

Como quedó señalado anteriormente, tanto el Centro de Atención al Maltrato Intrafamiliar y 
Sexual (CAM/S) y el Sistema para el Desarrolfo Integral de la Familia del Estado de México 
(DIFEfA), reportan directamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sobre 
los casos que atienden sobre violencia intrafamiliar. 

El DIFEM, as; como los demás organismos de desarrollo integral de la familia ubicados en 
el tern!ono nacional, es un organismo descentralizado con personalidad Juridica y patrimonio 
propiOS, que se flge baJo las normas generales de la Ley de Asistencia. 

Asimismo, el OfF es una institución de asistencia SOCial, promotora de programas 
encaminados a la Integración de la familia mexicana 

Algunas de las direCCiones administrativas y operativas que existen en el DIFEM son: 

a) Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar. Aquí se encuentra los programas "Hortadif', 
desayunos escolares y la planta elaboradora de productos ahmenticlos 

b) Patronato de! DIFEM. 
c) Dirección de Atención a la DIscapacidad. 
d) DireCCión de Apoyo a la Salud. Se Incluye en esta área la atención a la Salud de la Mujer. 
e) Dirección Jurídica, en donde se encuentra la Subdirección de Albergues. la de Servicios 

EducatiVos y la de la Procuraduria de la Defensa de! Menor y de la Familia. También en esta 
area se encuentra la Clínica de Maltrato, Trabajo Social y Prevención y Control Familiar. La 
Dirección Jurídica bnnda aSistencia legal en ef caso de adopciones. 

El DIFEM, entre las múltiples funciones que tiene, se encarga también de brindar atención a 
los miembros de aquellas familias en donde se presenten actos de violencia Intrafamillar. Para ello 
ha creado "Clínicas de Maltrato", contándose con cuarenta y CinCO en el área del Estado de México. 

las G/inicas de Maltrato se componen por las siguienfes áreas de atención: 

1 Área Médica. 
2. Ásea de Trabajo Social. 
3 Área Jurídica. 
4 Área PSIcológica 

El DIFEM bnnda atención inmediata cuando ha sido de su conoCimiento [a existenGÍa de Un 
aclo posiblemente constitutivo de violencia familiar, enviando a un funcionario de! área de Trabajo 
SOCial al domicilio o al lugar en e! que se haya informado tienen lugar dichos actos 

Dicho funcionario se entrevistará con la persona mayor de edad que se encuentre en e! 
lugar, o bien, realizará labor de investigación basándose en el dicho de los vecinos de! domicilio 
respectivo y procederá a dejar un citaiorio en el mIsmo 
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Una vez que el particular ha dado respuesta al cltatOrlO presentándose en las oficinas del 
D1FEM, o bien, que el funcionario trabajador social se haya entendido con algún miembro de la 
¡ .. m"lIa o persona mayor de edad que en el momento de la visita se haya encontrado en el domicilio 
v lugor de los hechos reportados, se formula una historia clínica del caso y se turna a las áreas de 
(]tención psicológica, médica y jurídica a fin de que conjuntamente determinen la existencia o no de 
maltrato familiar. 

Es de mencionarse que la finalidad del DIFEM, al conocer de hechos violentos generados 
en el seno familiar, es la de tratar de que la víctima de esos hechos y el miembro de la familia 
generador de los mismos, lleguen a un arreglo y logren dirimir sus problemas, antes de que se 
llegue a la denuncia fonnal de los actos ante el Ministerio Público. 

Las estadisticas realizadas por el D1FEM respecto a los reportes recibidos de actos de 
violencia familiar señalan que durante el año próximo pasado se recabaron 1639 reportes de las 
diferentes Clínicas de Maltrato muniCipales. llegándose a un total de 2960 con los recibidos en la 
Clínica estatal, de los cuales 1886 fueron el total de reportes confirmados, es decir, de aquellos 
casos que efectivamente eran de violencia familiar. Asimismo, el maltrato fisico es el que tiene lugar 
en la mayoría de los casos. 

J J 1.- ComÍSlórt Naciolla{ áe f[)ereclios '}(umarws. 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas Inherentes a nuestra calidad de 
personas; son de carácter civil, político, económico, social y cultural Versan sobre la vida, la 
libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad tisica y la propiedad de las personas y tanto las 
autondades federales. estatales y municipales, como los particulares, deben respetarlos. Los 
Dcrec/lOS Humanos se encuentran consagrados básicamente en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, empero también diversos instrumentos internacionales [os reconocen, 
como lo son: 

=-) Declaración Universal de Derechos Humanos. 

-') Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

::::) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

::-:- Cotejo de las Normas Federales y de los Estados con la Convención sobre la Eliminación de 
todas fas Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño.
EstudiO realizado por la Comisión NaCional de Derechos Humanos cuyo objetivo es "alentar la 
modificaciÓn del marco legislativo federal y de las entidades federativas para lograr la 
eliminación de tocio precepto que implique discriminación, segregación o desventaja para las 
mujeres, en particular aquellas dispOSiciones que toleren la vlolencia",12 

Pese a que la norma internacional carece de concepto sobre violencia familiar, en cambio si 
existe uno respecto a la violenCia contra la mUjer contemplado en la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer suscrita por MéXICO en 1996, y 
que es ~toda acción o conducta (contra la mUJer) basada en su género, que (le) cause muerte, 
daño o sufrimiento fíSICO, sexual o pSicológico,., tanto en el ámbito público como en el 
privado" .13 

'c G¡¡c.ela Parlamentaña. ano 1, número O. viernes 28 de noviembre de 1997, pág. 8 

" Sal.nas Bcnstáln. Laura la ViolenCIa Inlrafamihar en MéXICO aportes en favor de una solUCión le9lslaltva Comlslon 
NaCional de Derechos Humanos, México, D.F. 1996. pág. 7 
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Convención sobre fas Derechos del Niño y Convención sobre Jos Aspectos Civiles de la 
Sustracción InternacIonal de Menores.- "Ambos Instrumentos reconocen y enuncian la 
necesidad de proporcionar una protección especial a los menores".74 Por su parte, en la primera 
Convención enunciada se obligan los Estados a Uproteger al niño contra toda forma de perjuicio 
o abuso físico o mental, descuido O trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo custodia de sus padres, de un representante 
legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo".75 

=:> Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

:::::. ConvenCión lnleramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar /a Violencia contra la Mujer.
Celebrada en 1994 en BraSil y aprobada por el Senado de la República en noviembre de1996, 
convirtiéndose en Ley Suprema según 10 dispuesto por el artículo 133 conslifuclonal Esta 
Convención exhorta a los países para que Inicien o, en su caso, modifiquen los instrumentos 
legales necesarios a fin de erradicar y detener la violencia en contra de las mujeres, incluyendo 
aquella que pudiera surgir al interior del hogar. 

En el ámbito nacional. en el Programa Nacional de fa Mujer 1995-2000 "se establecen, 
como acciones prioritarias a cumplir, las de emprender diversas Iniciativas de modificación de las 
normas, a fin de preservar y castigar la violencia contra las mujeres"76, pues ésta conculca sus 
derechos y la obstaculiza para ejercer plenamente su ciudadanía 

En 1993 se crea el Programa de /a Mujer, el Niño y la Familia, ya que la Comisión consideró 
que la primera y el segundo, junto con los ancianos y los discapaCitados, constituyen los grupos 
afectados gravemente por el fenómeno de la violencia Inlrafamillar. La creación de este programa 
se debe a la tendencia de buscar formas eficaces para contrarrestar la violencia familiar y proteger 
() sus vlctlmas 

La Comisión de Derechos Humanos, sea nacional o estatal, tiene como función primordial 
la de escuchar y orientar a personas que no han sido atendidas por los servidores públicos, como lo 
son los médiCOS adscritos a centros de salud pública, los policías de cualquier corporacIón, los 
func'onanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, aquellos pertenecientes a las 
Procuradurías Generales de JustiCia, en fin, de cualquier Institución de carácter público obligada a 
prestar un servicio al particular que se lo solicite. 

La Comisión de Derechos Humanos no conocerá de asuntos que versen sobre malerlas 
ecológica. electoral y laboral. 

La {unción de orientación brindada por la Comisión a los particulares sobre la manera de 
realizar determinados trámites ante ciertas Instituciones, termina cuando el particular acude ante 
es/as y no es debidamente atendido o, simplemente, le nIegan el servicio público sin Justa causa. 

Enlonces. la Comisión requenrá a dicha Institución para que preste el servicio. o bien, 10 
haga adecuadamente 

., G2cela Par/amen/aria. afio " número D, l'Iemes 28 de noviembre de 1997, pág 7. 

" Sa 1l3S Sr:rista;n. Laura La ViolenCia Intrafamlllar en Mex¡co· aportes en favor de una solUCión leOislatlva Comls,6n 

Uac.onal de Derechos Humanos. MéXICO, O F. 1996. pag 8 
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rt) - Prowraáuria generar áe 1usticia ieC CVistnto Toeáera{ 

Esta Institución, al igual Que la Procuraduría del Estado de México mencionada en lineas 
anteriores, cuenta con un organismo dependiente de ella que conoCe de los casos de violencia 
¡ntrafamiflar. el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CA VI), que en esencia tiene las 
mismas funCIones que el CAMIS. 

El CAVI fue creado en 1990 y registró un total de 108, 392 personas atendidas, desde la 
creación de dicho Centro, hasta octubre de 1997, siendo el 85% de sexo femenino y el resto 
menores_ 

ASimismo, en el Perfil Estadistica emitido PO! este Centro, se menciona que del 85% de 
mUjeres atendidas, el responsable del maltrato infligido a las mismas es un hombre (en un 80% la 
pareja de la víctima, en un 3% el hijo, en un 2% el padre) 

Tanto la Procuraduría General de Justicia del Díslnto Federal, como la del Estado de 
MéXICO comentada anteriormente, trabajan conjuntamente con los Sistemas para el Desarrollo 
Integral de Familia respecllvos 

En el caso del Distnto Federal, la Procuraduría, el DIF, el Gobierno del Distríto Federal con 
apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de esa enltdad, han creado, entre otros, el Albergue 
Temporal para MUIeres Víctimas de Víolencia Familiar y algunas Unidades Delegacíonales de 
Atención a fa VIolencia Famil/8r. 
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CAPíTULO QUINTO. 

JlJ(JÍ LISIS JVrJJj([)J CO ([YE L)lS (JJJ'fFO'll.J<f)lS }lL C&DI (jO CJo/IL 'EW'M)!'JIF/í(j)! 

([YE o/IOL'EWCI)l P)l'MILI)l'l(, 

"<En Ut/ go{jiemo {jien cOllstituíáo [as reyes se 
ordenan segúll e{6ren pú6licoy no segúlI fas am6iciones áe UIIOS pocos" 71 

:Maquiavew. 

En este capítulo, esencia de la teSIS que sustento. trataré diversos puntos: en el primero 
mencionaré tanto los antecedentes de la Ley de Asistencia y Prevención de la Vio/encía Intrafamíliar 
como los correspondientes a la Reformas al Código Civil en Materia de Violencia Familiar; el 
segundo versará sobre el contenido del Decreto que reforma y adiCiona preceptos al Código CiVil, el 
anallsis que haré a cada uno de ellos y la referenCia de los artículos anteriores; por último, analizaré 
comparativamente los artículos de la Ley de ASIstencia y Prevención de fa Violencia Intrafamifiar y 
del Código CiVil que se refieren a los conceptos de violencia familiar. 

Las propuestas de modificación y de derogaCión a determinados artículos, tanto de la Ley 
de AsistenCia y Prevención de la Violencia Intrafamíliar como del Código CiVil sobre el tema que nos 
ocupa, con base en las consIderaciones que a lo largo del presente Capitulo desarrollaré, serán 
mate ría del siguiente. 

/.- /111leceáentes. 

Para dar inicio al análisis en cuestión, como quedó apuntado en líneas anteriores, y por 
incluirse en el presente capítulo un estudiO de carácter comparativo, será precISo tomar en 
consIderación las circunstancias que, en general, propiciaron el nacimiento de la Ley de Asistencia 
y Prevención de fa Violencia In/rafami/iar, mencionada en el capítulo tercero de esta tesis, asi como 
aquellas que dieron origen a las reformas al Código CMI para el Distrito Federal en Materia de 
Fuero Común y para toda la República en Materia Federal. en el ámbito que nos ocupa. 

Jl)flllteceáelltes áe fa Ley áeflsistellcia y CFrevención áe fa ViofellCla Intrafamiúar. 

La Ley de Asistenc/8 y Prevención de la Víolencia Inlrafamllia r (a la que en lo sucesivo 
denominaremos como Hla Ley") fue aprobada por la Asamblea de Representantes del Distnto 
Federal en el mes de abol de 1996 Siendo su objetivo el que "las personas víctimas de violencia 
mlra[amiliar cuenten con opciones de carácter administrativo para llegar a la concIliación, o para 
lograr la proteccion de su integridad a través de un sistema de medidas y sanciones que funcionan 
como una primera fase o nivel de atención, apoyada normativamente e institucionalmente, para 
eVItar el detefloro de las relaCIones familiares" 78 

" Frases Celebres de Hombres Celebres Compilador Allredo Ec;have Edllores Unidos MeXicanos. S A 13a edlclon, 
l.'eYlco. 1995. p¿g 144 

l! La Gacela Parlamenta na. Ano 1. Número O. Viernes 28 de noviembre de 1997, pág 8 
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Las disposiciones de esta Ley son de orden público e Interés social y su objeto es sentar 
las bases de los procedimientos para prevenir la violenCia Intrafamiliar en el Distrito Federal; su 
<lí)ilC3Ción corresponde a la Administración Pública de esa entidad, básicamente al Gobierno del 
Dislrito Federal, a las Secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social del Distrito Federal y a 
las Delegaciones, conociendo éstas últimas de los procedimientos de conciliación y de amigable 
composición o arbitraje que se originen Quedan exceptuadas aquellas controversias que versen 
sobre acciones o derechos del estado civillrrenunciables ° delitos que se persigan de oficio. 

tí!))f nteceáentes áe úzs 'R!fonnas a[ Código Civi[ en 9datena áe Viowncia Parm[iar, 

El 6 de noviembre de 1997, los Secretarios de la Cámara de Diputados dieron cuenta al 
Pleno de la misma de la iniciativa del Decreto de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Civil, del Código de Procedimientos Civilas para el Distrito Federal, del 
Código Penal del Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

En esa misma fecha, fue turnada [a iniciativa a [a ComiSión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, acordándose e[ 12 de noviembre [a integración de una comisión para que analizara y 
formulara un Dictamen sobre la iniciativa que se comenta. 

Para el día 17 de noviembre, en una reunión de trabajo, se expusieron diversas opiniones 
que versaban sobre el contenido general de [a iniciativa; e[ 19 de ese mes se reunieron de nueva 
cuenta los integrantes de la Comisión y después de intercambiar algunas opiniones acordaron 
reunirse en una sesión de trabajo a fin de incorporar al Dictamen algunas modificaCiones que 
formularían por escrito integrantes de [a Comisión. 

"El dia 19 de noviembre se celebró también en el ReCinto Legislativo, e[ panel de difusión y 
apoyo a las Refonnas Jurídicas contra [a Violencia Intrafamiliar convocado por la ComiSión de 
EqUidad y Género donde se presentaron algunas ponencias".79 

A fin de discutir y aprobar la iniciativa de Decreto de reformas y adiciones, la Comisión de 
Justicia sostuvo una reunión de trabajo el dia 26 de noviembre de 1997; aSimismo, y con [a fecha 
antes Indicada, se sometió a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa de Decreto 
multlcitada, argumentando que los princlpa[es objetivos que se pretenden alcanzar con [a iniciativa 
son 

Disuadir y castigar las conductas que generen violenCia familiar. 

2 Estab[ecer medidas de protección a favor de las víctimas de este fenómeno. 

3 ConClenhzar a la población del problema. 

4 Propiciar Que las autoridades desarrollen políticas para prevenir, combatir y erradicar esas 
conductas. 

[[ - (ofltclllno ád cDecreto. 

Con las reformas al Código CiVil en malena de Viofencia Famifiar, y después de que la 
Comisión de Justicia hiciera las modificaciones conducentes, se propuso adicIonar al Titulo Sexto 
del Libro Primero de ese código, un Capitulo IIJ denominado "De fa Víolencla Familiar", lo que 
consecuentemente precisó el cambio de denominación de ese Título por el de ~Del parentesco, de 
fos alimentos y de la viofencia familiar" 

"ldem pagA 
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;1) ~Jpecto a{ rDivorcio. 

Como una medida para erradicar los casos de violencia familiar dentro del matnmonlo, se 
propuso la adición de una fracción XIX al articulo 267 del Código CIVil, referente a las causales de 
Qrvorcio. ya que una conducla tendiente a generar violencia constituye por si misma un motivo para 
sollcllar la disolución del matrimonio. La reforma a este preceplo se complementa con la reaUzada 
al artículo 282, misma que se detallará después. 

Según las modificaciones que consideró pertinente realizar la Comisión de Justicia a la 
iniCiativa, se convino en mejorar la redacción original de la fracción XIX del precepto antes citado, 
así como añadir una fracción XX, para quedar como sigue: 

Artículo 267. "Son causas de divorcio. 

La XVIII .. 

XIX - Las conduelas de violencia familiar cometidas por uno de los cónyuges contra el otro 
o haCia el hijo de ambos o de alguno de ellos. Para los efectos de este artículo se entiende por 
vloiencia familiar lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 

XX.- El Incumplimiento Injustificado de las determinaciones de las autoridades 
admlnislratlvas o judiciales que se hayan ordenado, tendientes a corregir actos de violencia familiar 
haCia el aIro cónyuge o los hiJOS, por el cónyuge obligado a ello". 

Respecto al artículo 282 del Código CiVil, relativo a las medidas provisionales, antes de que 
fuera reformado su párrafo primero, éste decía asi: 

Artículo 282 "Al admitirse la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se dictarán 
provisIOnalmente y sólo mientras dure el juicio, las disposiciones siguientes" .. 

Con las modificaCiones hechas a este párrafo por [a Comisión de Justicia, [a redacción del 
mismo, más la fraCCión VI! adiCionada, actualmente queda así: 

Artículo 282 "Al admitirse la demanda de divorCIo, o antes si hubiere urgencia y sólo 
m~cntras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes, conforme a las 
diSposIciones siguienles 

I a VI. 

VII. La prohibiCión de ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, así 
como las medidas necesarias para evitar actos de Violencia famlllar". 

La reforma al primer párrafo de! articulo indicado obedece a que éste anteriormente se 
referia a un dictado provisional de disposiciones, mientras que el párrafo actual se refiere a un 
dictado de medidas prOVisionales. lo que me parece más acertado. Empero, si del párrafo en 
c!Jestión se deduce que las medidas prOVisionales surtirán sus efectos sólo mientras dure el juicio 
ahí tenemos que las medidas están sujetas a una condiCión de tiempo y, por tanto, lógicamente son 
eso. proVisionales, por lo que éste término carece de validez incluirlo en el texto. Además, las 
fracciones que contiene el articulo son propiamente las medidas a que se refiere el párrafo primero, 
por lo que la frase c'e "conforme a las dispOSiciones Siguientes" sale sobrando. 
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Por su parte, el artículo 283, referente a la sentencia de divorcio, anterior a las reformas, 
decía así 

Artículo 283 "La sentencia de divorcio fijará la situación de los hiJOS, para lo cual el juez 
gozará de las más amplias facultades para resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones 
Inherentes a la palria potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en especial a 
In custodia y al cuidado de los hiJos, debiendo obtener los elementos de juicio necesarios para ello". 

"El juez observara las normas de! presente Código para los fines de llamar al ejercicIo de la 
patria potestad a qUien legalmente tenga derecho a ella, en su caso, o de designar tutor". 

La redacción del articulo 283 reformado y a consideración de la Comisión de Justicia, 
quedó como sigue: 

Articulo 283 "La sentencia de divorcio fijara en definitiva la situación de los hijos, para lo 
cual el íuez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria 
potestad, su pérdida, suspensión o limitación, según el caso, y en especial a la custodia y al 
cu:dado de los hijos. De oficio o a pellclón de parte interesada durante el procedimiento, se allegará 
de los elementos necesarios para ello, debiendo escuchar a ambos progenitores y a los menores, 
para eVitar conductes de violencia fam/fiar o cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad 
de !a medida, considerando el interés supenor de estos últimos. En todo caso protegerá y hará 
respetar el derecho de convivencia con los padres, salvo que exista peligro para el menor". 

~La protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, segUimiento y terapias 
necesarias para eVitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o 
modificadas en tos términos previstos por el artículo 94 der Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal'. 

Entre la redacción del primer párrafo del artículo antes y después de su reforma, se aprecia 
que en el segundo caso se fija en definitiva la situación de los hijos, circunstancia que no preveía el 
artículo antes de su modificación, además de que indicaba que el Juez " ... gozará de las más 
amplias facultades ,,", lo Que podia interpretarse como una deCisión graciosa a cargo del juzgador 
para Que resolviera la relatiVO a derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, para decir 
actualmente que u".deberá resolver ... ", lo que me parece más adecuado, ya que ello representa un 
deber para el juzgador, no una mera facultad. 

A JUicio de la Comisión de Justicia, la segunda parte de! párrafo primero del articulo del 
articulo 283 que se reforma, se refiere a que el Juez, por sí o a petición de parte interesada, se 
a!legara de los elementos necesarios Que determinen la existencia de conductas generadoras de 
Violencia familiar. y que está facuItado y no obligado a escuchar a los progenitores y a los menores; 
y dícese que el juez está facultado pues eXisten infinidad de asuntos que no requieren tal medida, 
como es el caso de los juicios de divorcio necesario donde se invoca la causal contenida en la 
fracclon XVIII del artículo 267 de este Código. 

Los padres están obligados a respetar el derecho de convivencia de sus hiJOS, y es el Juez 
qUien hará que el mismo prevalezca. 
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fí3) CK.fspecto a fa r¡)ioféncÍa 'Fami{¡"ar. 

En e! Capítulo 1I!, denominado "De la Violencia Familiar", tras las modíficaciones que 
efectuara la Comlsíón de Justicia, se adiciona el artículo 323 bis, que menCiona lo siguiente: 

Artículo 323 bis. ~Los Integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros 
les respeten su Integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su 
plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y 
protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes". 

El fundamento de este artículo se encuentra en el artículo 40 constitucional que se refiere 
en su párrafo sexto al "deber que tienen los padres de preservar el derecho de los menores a la 
satisfacción de sus necesidades y a la salud fíSica y mental". Asímismo, el citado artículo 
conshtuclonal se refiere a que la "Ley determinará Jos apoyos a la protección de los menores a 
cargo de las institUCiones públicas"; este artículo se ve superado por el precepto en el Código Civil 
Que se comenta, pües éste se refiere a todos los Integrantes de la familia como titulares del derecho 
al respeto de su integridad fíSica y psíqUica. 

Por otra parte. el artículo 323 ter, también adicionado al cuerpo legal en comento y como ya 
ha Quedado manifestado en capitulo anterior, señala el concepto de violencia familiar como sigue. 

Artículo 323 ter. "Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que 
generen violencia familiar". 

~Por Violencia familiar se conSidera el uso de la fuerza física o moral, así como las 
omiSiones graves que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro 
Integran le de la misma que atente contra su integridad física o psíquica, o ambas, 
mdependlentemente de que pueda producir o no lesiones; siempre y cuando el agresor y el 
agredido habiten en el mismo domiCilio y eXista una relación de parentesco, matrimonio o 
concubínato" 

Cabe destacar que [as modificaciones que en su caso realizara la Comisión de Justicia a la 
Iniciativa fueron, casI en todos los casos, plasmadas en el ordenamiento legal; sin embargo, en el 
texto de! artículo 323 ter aparecen las menciones de "omisiones graves" y de "o ambas" mismas 
que desconozco en qué momento del procedimiento legislativo se decidió que se agregaran al 
precepto, pues dentro de las modificaCiones hechas por la Comisión no se alude a ellas. 

Más adelante, al realtzar el análisis comparativo entre el artículo 30 de la Ley de Asistencia 
y Prevención de la ViolenCia Intrafamiliar y el artículo 323 ter que aquí se describe, haré la crítica 
que a éste corresponde. 

C) {j(fspecto a Ca Patna CFotestaá. 

Antes de iniCiar con el análisis relativo a las disposiciones Inherentes a [a patria potestad 
contempladas en el Decreto, como premisa señalo que si la institución de la patria potestad es un 
cúmulo de atribuciones, por confenr derechos y obligaciones, que se ejerce por los ascendientes 
respecto a los descendientes, concretamente por los padres sobre la persona y bienes de los hijos 
menores de edad. luego entonces por el ejercicio de esas atribuciones éstas tienden a prodUCir 
efectos 
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El articulo 411, que define a la patria potestad, anterior a su reforma, decía 

Artículo 411 ~Los hijos, cualesquiera que sean su estado, edad y condición, deben honrar 
y respetar a sus padres y demás ascendientes". 

El citado articulo, reformado señala que 

Artículo 411. ~En la relación entre acendientes y descendientes debe Imperar el respeto y 
la consideración mutuos, cualquiera que sea su estado, edad y condición". 

Al decir de los legisladores de la Comisión de Justicia, "este planteamiento viene a ser 
congruente con el derecho de respeto a la integridad fisica y psíquica de todos los miembros de la 
féllnilla, que onenta el conjunto de la Iniciativa" 80 

Sin embargo, conSidero que ese plano de igualdad enlre ascendientes y descendientes no 
es proporcional a la carga de obligaciones y deberes que deben observar los padres respecto a sus 
hiJOS, pues ahora resulta que los padres ya no conservan siqUiera el derecho y privilegio exclusivo 
de ser respetados por sus descendientes. 

Supongo que la intención del legislador al reformar este artículo, fue la de mantener 
congruencia con el artículo 323 bis, agregado al Código; empero, este último me parece suficiente 
corno medida de protección al derecho que tienen todos los miembros de la familia a ser 
respetados en su Integridad fisica y psíquica, por lo que la reforma al artículo 411 no tiene razón de 
ser, pues además de ser repetitiva, cancela un derecho de los progenitores, pretextando una 
supuesta Igualdad. 

En cuanto al ejercicio de la patria potestad, el articulo 414 contemplaba lo sif;ulente: 

Articulo 414. uLa patria potestad sobre los hiJOS de matrimonio se ejerce: 

Por el padre y la madre; 

11 Por el abuelo y la abuela paternos; 

111 Por el abuelo y la abuela maternosH

• 

Con su reforma, este articulo actualmente señala 

Articulo 414. "La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por 
cualqUier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejerCIcio al otro" 

~A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, 
c¡crcerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que 
determine el juez de lo familiar. tomando en cuenta las circunstancias del caso" 

Con esta modificación se pretende establecer las reglas para determinar a qUién 
corresponde este ejercicio, haCiéndose referencia a los hijos en general, sin distinguir si se trata de 
hiJOS nacidos dentro del matnmonio o no, por lo que en el aspecto sustancial se aplican los actuales 
ilrticulos 416 y 418, además de hacerse necesaria la derogación del articulo 415, por haberse 
quedado su contenido sin materia. 

1» Idem pág 12 

61 



El articulo 416 antes de ser reformado, disponia: 

Articulo 416. "En los casos previstos en los articulas 380 (relativo al reconocimiento, en un 
mismo acto, del hiJo de padres que no vivan juntos) y 381 (reconocimiento del hijo de padres que no 
vivan Juntos, hecho por cada uno de ellos, separadamente), cuando por cualqUiera circunstancia 
deja de ejercer la patria potestad alguno de ellos, entrará a ejercerla el otro". 

El artículo 416 reformado y relativo también al ejercicio de fa patria potestad, en caso de 
padres separados, señala: 

Articulo 416 "En caso de separación de quienes ejercen la patria potestad, ambos 
deberán continuar con el cumplimiento de sus deberes y podrán convenir los términOS de su 
cjerclcío, particularmente en lo relativo a la guarda y custodia de [os menores. En caso de 
desacuerdo, el Juez de lo famitiar resolverá Jo conducente oyendo al Ministerio Público, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 94 del Código de Procedimientos CIViles para el Oistrito Federal". 

~En este supuesto, con base en el interés superior del menor, éste quedará baJO los 
CUidados y atenciones de uno de ellos. El otro estará obligado a colaborar con su alimentación y 
conservará los derechos de vigilancia y de convivencia con el menor, conforme a las modalidades 
previstas en el convenio o resolUCión Judicial" 

Por otra parte, el artículo 417 señalaba: 

Artículo 417 "Cuando los padres del hiJO naCido fuera de matrimonio que Vivían juntos se 
separen, continuará ejerciendo la patria potestad, en caso de que no se pongan de acuerdo sobre 
ese punto, el progenitor que deSIgne el juez, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo" 

El articulo 417 reformado, cuyo contenido versa sobre el derec!Jo de convivencia, indica: 

Articulo 417. "Los que ejercen la patria potestad, aún cuando no tengan la custodia, tienen 
el derecho de convivenCia con sus descendIentes, salvo que eXista peligro para éstos". 

"No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales enlre el menor y sus 
parientes En caso de opOSición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo familiar resolverá lo 
conducente en atención al Interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, 
sus~enderse o perderse el derecho de convivenCia a que se refiere el párrafo anterior, así como en 
tos casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su 
eJerc~clo se establezca en el convenio o resolución judicial". 

El legislador consideró como una Innovación la reforma a este articulo, ya que en él se 
precisa el derecho de convivencia de [os menores con sus ascendientes, que debe entenderse 
"como el conjunto de relaciones personales entre el menor y sus padres".Bl 

El articulo 418 del Código CIVIl anteriormente disponía: 

Articulo 418 "A falta de padres, ejercerán la patria potestad sobre el hijo los demás 
ascendientes a que se refieren las fraCCiones 11 y 111 de! articulo 414, en el orden que determine el 
Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso". 
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Como efecto de la reforma hecha al arlícul0 414, que determina a quienes corresponde el 
ejercicio de la patria potestad, es de esperarse que se modifique también el articulo 418. que 
<Jcluafmente regula las obhgaciones y derechos de quien ejerce la custodia, y que indica lo 
5~guicnte 

Artículo 418. "'Las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los tutores, se 
aplicarán al pariente que por cualquier circunstancia tenga la custodia del menor. Quien conserva la 
palría potestad tendrá la obligación de contribuir con el pariente que custodia al menor en todos sus 
deberes, conservando sus derechos de convivencia y vigilancia". 

~La anterior custodia podrá terminar por decisión de! pariente que la realiza, por quien o 
qUienes ejercen la patria potestad o por resolución judicial". 

Es común que en nuestro país los progenitores se vean obligados a dejar a sus hijos con 
familiares o parientes, por causas de índole laboral, la mayoría de las veces. Por ello, la reforma al 
articulo 418 que actualmente establece que cuando por cualquier circunstancia un pariente tenga la 
custodia de un menor, dicho familiar tiene las mismas obligaCiones, facultades y restricciones que 
un tutor. Asimismo, es de insistir que quienes ejercen la patria potestad de los menores no quedan 
relevados de coadyuvar, con quien custodie al menor, en todas las obligaciones derivadas del 
cncargo_ 

El articulo 422, con antelación a su modificación, indicaba: 

Artículo 422. "A las personas que tienen al hijo baJO su patria potestad, Incumbe la 
o~f¡gación de educarlo convenientemente". 

"Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela que las personas de que 
se trata no cumplen esta obligación, [o avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que 
corresponda". 

Con la reforma ,,1 artículo 4~~, relatiVO a la obligación de educar conVf'!nientemente a un 
menor, este señala lo siguiente: 

Articulo 422 "A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia 
Incumbe la obligación de educarlo convenientemente" 

"Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de cualquier autoridad 
administrativa que dichas personas no cumplen con la obligaCión referida, lo avisarán al Ministerio 
PúbliCO para que promueva lo que corresponda". 

Es de notarse que el artículo antiguo se refería al " ... hijo bajo patria potestad ... ", mientras 
que el actual lo hace respecto al " ... menor bajo patria potestad o custodia ... ", por lo que con la 
reforma se pretende que la obligación de educar convenientemente a los menores no sea exlusiva 
de qUienes ejercen la patria potestad, sino que incumbe también a aquellas personas que tienen la 
custodia de los menores. A su vez, se atribuye a la autOridad administrativa y a los Consejos 
Locales de Tutela para dar aviso a! Ministerio Público en caso de Incumplimiento de ese deber 

Por otra parte. el término de educar convenientemente, por ser subjetivo, merece ser 
aclarado por el legislador. Puede mtuírse que la conveniencia en la educaCión es aquella que no es 
contraria a la moral o a las buenas costumbres, lo que no precisamente nos saca de dudas. La 
convenienCia puede derivarse de lo dispuesto por el articulo 323 bis. referente al derecho de 
respeto a la integridad física y psiquica. del que son titulares los miembros de la familia, con "objeto 
de contríbuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y partiCipación en el núcleo socia/". 
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Respecto a la facultad de corrección, el articulo 423 anterior indicaba: 

Artículo 423. wPara los efectos del artículo anterior los que ejerzan la patria potestad o 
tengan hijoS bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una 
conducla que sirva a éstos de buen ejemplo". 

MLas autoridades, en caso necesano, aUXiliaran a esas personas haciendo uso de 
amonestaciones y correctivos que les presten el apoyo suficiente". 

El articulo 423 reformado dice: 

Artículo 423. "Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o 
tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una 
conducla que sirva a éstos de buen ejemplo". 

"La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su 
¡ntegndad fisica o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código". 

En armonía con el articulo 422, el actual 423 se refiere a los menores, y no exclusivamente 
a los hijos, como antes lo manifestaba Este artículo antaño era interpretado de manera muy amplia, 
ya que se atribula de forma ilimitada el uso de cualquier medio correctivo tendiente a educar a los 
menores. 

-Desgraciadamente, esta práctica puede derivar y ha derivado en actos de violencia 
familiar. Por ello, se estima imprescindible aclarar dicho precepto, que la facultad de corregir de 
ninguna manera implica que se puedan infligir actos de fuerza atentatorios contra la Integridad física 
o psíquica de los menores".82 

Es una pena que el artículo 423 no se refiera a las hipótesis en que, de adecuar su 
conducla quien ejerza la patria potestad o tenga al menor baJO su custodia, se presente un exceso 
en la facultad de corrección, pues así como está redactado el mismo se presta a que muchas 
personas, que se digan agredidas, lo invoquen despllfarradamente. 

El articulo 444 anterior a su reforma contemplaba las causas de pérdida de la patria 
potestad como sigue: 

Artículo 444. "la patria potestad se pierde: 

Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la pérdida de ese derecho, o cuando es 
condenado dos o más veces por delitos graves; 

11. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283; 

111. Cuando por las costumbres depravadas de los padres, malos tratamientos o abandono de sus 
deberes, pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de los h~·os, aún cuando 
esos hechos no cayeren bajo la sanción de la ley penal; 

IV. Por la exposición que el padre o la madre hiCieren de sus hijos, o porque les dejen 
abandonados por más de seis meses". 
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El artículo 444, referente a las causas de pérdida de la patria potestad, y que sólo pOdrá 
darse por resolución judiCial, con la adición de las fracciones V y VI, Y la reforma a su párrafo 
pnmero y a su primera fracción, señala: 

Artículo 444. "La patna potestad se pierde por resolución judicial: 

I ~ Cuando el Que la ejerza sea condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. 

Ila IV ... 

V.- Cuando el que la ejerza sea condenado por la comisión de un delito doloso en el que la 
víctima sea el menor; y 

Vl.~ Cuando el Que la ejerza sea condenado dos o más veces por delito grave". 

Las innovaciones a este artículo son básicamente tres' se añade al texto la mención de que 
la patna potestad se pierde por la resolución que emita un juzgador, poniendo fin a la duda que con 
la redacción antenor surgía al desconocer Quién y mediante qué se decretaba esa pérdida; se habla 
por pnmera vez de violencia famíliar en este precepto, al referirse a las circunstancias previstas por 
el artículo 283 reformado; se añade la circunstancia de la comisión de un delito doloso en contra de 
un menor. 

Respecto a las causas de pérdida (artículo 444) suspensión (artículo 443) y limitación 
(artículo 444 bis, a detallarse en las siguientes líneas) de [a patria potestad, considero que la misma 
como tal no se suspende, pierde o limita, sino que son sus efectos los que no se verifican por las 
condiciones Que esos preceptos señalan. 

Por lo tanto la redacción del párrafo primero reformado del artículo 444 a mi juicio debe 
Quedar así' 

Artículo 444. uLos efectos de la patria potestad cesan por resolución judicíar' 

Por otra parte, el artículo 444 bis agregado al Código Civil, referente a la limitaCión de la 
patfla potestad, señala' 

Artículo 444 bis. ~La patria potestad podrá ser lImitada cuando el que la ejerce Incurra en 
conductas de Violencia familiar previstas en el articulo 323 ter de este Código, en contra de las 
personas sobre las cuales se ejerza". 

Una pregunta surge de la lectura del artículo anterior: ¿cómo puede limitarse la patria 
potestad? 

Si entendemos a los efectos de la patria potestad como: 

a) El respelo recíproco entre ascendientes y descendientes, según la cntlcada reforma al 
articulo 411, luego entonces, y a causa de conductas previstas por el artículo 323 ter, ese respeto 
que deben observar los descendientes, pues son los agredidos, se ve limitado, restringido, es decir, 
ya no van a respelar del todo a sus ascendientes, sino con límite, con medida 

b) La guarda (custodia) y educación de los menores, según lo señala el artículo 413, 
resultaría que por actualizarse la hipóteSIs del artículo 323 ter, los menores pueden negarse, en 
todo o en parte, a quedar baJO la custodia de sus ascendientes, a recibir educación por parte de los 
mismos, o a ambas cosas 
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c) La representación del hijo y fa administración de sus bienes, conforme a lo dispuesto por 
el articulo 425, entonces y como consecuencia de lo previsto por el 323 ter, esas prerrogativas se 
Ilr1litan, pues aquel que ejerce la patria potestad se abstendrá, limitada o definitivamente, de 
ildmlnlstrar los bienes del hijo o de representarlo. Tratándose de una abstención definitiva, ella es 
fác~l de comprender, pero cómo sería el caso de limitar esas prerrogativas, ello sí que resulta un 
dilema 

Por lanlo, el legislador debe aclarar si se trata de una limitación a los efectos de la patria 
potestad en sentido subjetivo u objetivo, amplio o restringido 

IJ)) 'Rsspecto a{jl6anáorw y 'Ex,posición áe 'Merwres. 

Por ser de las modalidades más graves de violencia familiar las relacionadas a la 
(Jxposición y et abandono de menores, es que se reforman los artículos 492, 493 Y 494 del Código 
Civil 

El articulo 492 anterior señalaba: 

Articulo 492, "La ley coloca a los expósitos bajo la tutela de la persona que los haya 
CJcogldo, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones establecidas para los demás 
tutores", 

El articulo 492 reformado indica: 

Artículo 492, "La ley coloca a los expósilos y abandonados bajo la tutela de la persona que 
los haya acogido, quien tendrá las obligaciones, facultades y restricciones previstas para los demás 
tutores", 

"Se considera expósito al menor que es colocado en una situación de desamparo por 
qUienes conforme a la ley están obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda 
determinarse su origen. Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor cuyo origen se 
conoce, se considerara abandonado", 

El articulo reformado se refiere y contempla los conceptos de expósito y de abandonado, 
cosa que no sucedia anteriormente, ya que el artículo consideraba a los expósitos como sinónimo 
de abandonados, sin precisar a quiénes se debía tener por tales. 

El artículo 493 anfes de su reforma, consignaba lo siguiente: 

Artículo 493, uLos directores de las inclusas, hospicios y demás casas de beneficiencia 
donde se reCiban expósitos, desempeñarán la tutela de éstos, con arreglo a las leyes y a 10 que 
prevengan los estatutos del estabtecimiento". 

Mlenlras que ese mismo artículo, reformado, establece: 

Artículo 493, uLos responsables de las casas de asistencia, ya sean públicas o privadas, 
donde se reciban expósitos o abandonados, desempeñarán la tutela de éstos con arreglo a las 
leyes y a lo que prevengan los estatutos de la Institución. En este caso no es necesario el 
discernimiento del cargo". 

El antiguo articulo 494 se refería al discernimiento del cargo, ahora contemplado por el 
artículo 493 
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Ei articulo 494, reformado se refiere a lo sigUiente: 

Artículo 494. uLos responsables de las casas de aSistencia, ya sean públIcas o privadas, 
donde se reciban menores que hayan sido objeto de violencia famlllar a que se refiere el articulo 
323 ter de este ordenamiento, tendrán la custodia de éstos en los términos que prevengan las leyes 
y los estatutos de la institución. En todo caso darán aviso al Ministerio Público y a quien 
corresponda el ejercicio de la patria potestad y no se encuentre señalado como el responsable del 
evento de violencia familiar" 

rE) 1?sspecto a fas Sucesiones. 

Las personas incapaces para heredar, en razón de la comISión de un delito, sea por 
testamento o por intestado quedaban señaladas en el artículo 1316 como sigue: 

ArtíCUlo 1316. "Por razón de delito son incapaces de adqumr por testamento o por 
mtestado: 

El que haya sido condenado por haber dado, mandado o Intentado dar muerte a la persona de 
cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuges o hermanos de ella; 

tI. El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes. descendientes, hermanos 
o cónyuges, acusación de dellto que merezca pena capital o de prisión, aún cuando aquélla sea 
fundada, SI fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge o su hermano, a no ser que ese 
acto haya sido preciso para que el acusador salvara su vida, su honra, o la de sus 
descendientes. ascendientes, hermanos o cónyuge; 

¡¡¡ El cónyuge que mediante juicio ha sido declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge 
Inocente, 

IV El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge 
Inocente, 

V El que haya sido condenado por un demo que merezca pena de priSión, cometido contra el 
autor de la herenCia, de sus hilos, de su cónyuge, de sus ascendientes o de sus hermanos; 

VI El padre y la madre respecto de! hiJO expuesto por ellos; 

VII Los padres que abandonaren a sus hijos, prostituyeren a sus hijas o atentaren a su pudor, 
respecto de los ofendidos; 

VlIl los demás panentes del autor de la herencia que, temendo obligación de darle ahmentos, no la 
hubieren cumplido, 

IX Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste impOSibilitado para trabajar y sin 
recursos, no se cuidaren de recogerlo, o de hacerlo recoger en estableCimiento de 
beneflclencia, 

X. El que usare de Violencia, dolo o fraude con una persona para que haga, deje de hacer o 
revoque su testamento; 

XI El que, conforme al CódIgo Penal, fuere culpable de supreSiÓn, substitUCión o supOSición de 
Infante, siempre que se trate de la herencia que debió de corresponder a éste o a las personas 
a quienes se haya perjudicado o íntentado perjudicar con esos actos". 
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El artículo 1316, reformado en su primer párrafo y en su fracción VII, y al cual se le adicIOnó 
la fracción XII, señala lo siguiente' 

Artículo 1316 "Son Incapaces de heredar por testamento o por Intestado. 

l.aVI. 

VII - Los ascendientes que abandonaren, prostituyeren o corrompieren a sus 
descendientes, respecto de los ofendidos; 

VIII aXI. 

XII - El que haya sido condenado por delito comelldo en contra del autor de la herencia". 

I J 1 - Comparación elltre fa Ley áe Jlslstencia y Prevención áe fa o/lOfencla It!trafamifiar y [as 

'RefOrmas a[ CóálíJo Civ¡[ en ?rtaten'a áe iJioúncia PamlÍlar. 

)1) )hrá{¡sis ád .Jl.rtícufo rrércero áe (a Ley áe flsistellCla y CFrevellclón áe fa o/iofencia 
[ntra!am¡{¡ar. 

Artículo 3. "Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

L Generadores de Violencia Intrafamlfiar - Quíenes realizan actos de maltrato físico, verbal, 
ps'coemoclonal o sexual hacia las personas con las que tengan algún vínculo iamiliar; 

11 Receptores de Violencia Intrafami/iar.- Los grupos o individuos vulnerables que sufren el 
maltrato fiSICO, verbal, pSlcoemocional o sexual en su esfera biopslcosexual, y 

!l1 VIolencia Intrafamlfiar.- Aquel acto de poder u omisión recurrente, Intencional y cíclico, dirigido a 
con1lnar, someter, controlar o agredir fisica, verbal. pSlcoemocional o sexualmente a cualqUIer 
miembro de la familia dentro o fuera del domiciliO familiar, que tenga alguna relación de 
parentesco por consangUinidad, tengan o lo hayan tenido por afinidad, CIVil; matrimonio, 
concubinato o mantengan una relación de hecho, y que tiene por efecto causar daño, y que 
puede ser de cualqUiera de las siguientes clases 

A) t.1a!trato Físico.- Todo acto de agresión intencional repetitivo, en el que se utilice alguna parte 
del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, Inmovilizar o causar daño a la 
Integridad flslca del otro, encaminado haCia su sometImiento y control; 

Bl tAal/rafo Psicoemocional.- Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones repetitivos, 
cuyas formas de expresión pueden ser: prohibiciones, coaCCiones, condicionamientos, 
jntllnldaclones, amenazas, actitudes devaluatofl3s, de abandono y que provoquen en quien las 
reCibe, deteriOro, disminUCión o afectaCión a su estructura de personalidad 

No se conSideran maltrato emocional los actos que tengan por objeto reprender o reconvenir a 
los menores de edad, siempre que éstos sean realizados por quienes participen en la formación 
y educaCión de los mismos, con el consentimiento de los padres del menor, y se demuestre que 
estan encaminados a su sano desarrollo. 
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Tollo acto que se compruebe que ha sido realizado COn la intención de causar un daño moral a 
un menor de edad, sera considerado maltrato emocional en los términos de este artIculo, 
aunque se argumente como justificación la educación y formación del menor 

Cl Maftrato Sexual.- Al patrón de conducta consistente en actos u omisiones reiteradas y cuyas 
formas de expresión pueden ser: negar las necesidades sexoafectlvas, inducir a la realización 
de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el control, 
manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. Así como los delitos a que se refiere 
el Titulo Oecimoquinto del Código Penal para el Oistrlto Federal, es decir, aquellos contra la' 
libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto a los cuales la presente Ley sólo surte sus 
efectos en el ambito asistencial y preventivo", 

a) La fracción primera del citado artículo nos precisa qUienes son los generadoreS de la 
violencia intrafamiliar. es decir, quiénes, de adecuarse a la hipótesis normativa, serán conSiderados 
como sUÍetos activos de la relación familiar en donde medie violencia. 

Los generadores de violencia intrafamlliar son, de acuerdo con esta Ley, qUienes realizan 
actos de maltrato físico, verbal, pSlcoemoclonal o sexual haCia las personas con las que tengan 
¿¡Igún vinculo ramilíar; sin embargo, es de señalarse que la Ley no precisa el concepto de vínculo 
f"mlllar ni tampoco señala quienes son específicamente Jos integrantes de la familia que podran 
generar violencia. 

Por (o anterior, considero importante analizar lo que habrá de entenderse por vínculo. As! 
tenemos que éste Yproviene del/alín vinculum y vmcire que significa atar. Es una unión o relación 
que eXiste entre una persona y otra",63 

Para Rafael de Pina, "vinculo es una relación jurídtca obllgatona",84 

Las relaciones jurídicas de índole familiar generan, como en todas las concernientes al 
Derecho CiVil, derechos y obligaciones recíprocos que sólo atañen a qUienes llenen ese nexo 

Esto se ejemplifica cuando el acreedor de una suma de dinero que prestó para su 
consumo, sólo puede reclamarla del mutuario y no de cualqUier otra persona; Iguales circunstancias 
acaecerán cuando, por ejemplo, el hiJo reclame el reconocimiento y ello podrá hacerlo únicamente 
a\ padre o a la madre y no a cualqUier padre o madre de los muchos que eXisten en la SOCiedad. 

Algunos autores al distingUir entre las obligaCiones y los deberes de la familia con las 
demás que se pueden verificar en el campo de! Derecho Civil, ponen a aquellas como obligaciones 
ex fegc puesto que responden a ideas eticas y SOCiales arraigadas que van mas allá del campo 
patnmonial. 

Asimismo, cabe mencionar que consecuentemente hay profundas diferenCias en materia de 
sanCiOnes dentro de! campo del Derecho Familiar con respecto a la matefla Civil. "Mientras que la 
Indemnización de los daños es eje fundamental de las sancIones en nuestra materia (la CIVil), la 
privación o suspensión de la palna potestad, el divorCIo, la anulación de matrimonio y otras lo son 
en el derecho de familia. Pero la estruclura ínlima de un deber de familia y una Obligación es 
Idéntica Lo mismo acontece con las obligaciones en el régimen sucesorio mortis causa, las 
fiscales, elc.n

•
6s 

') Gran EnclCJopedla larousse. Tomo 10 Edil Planeta, S A 14a relmpreslon de abril de 1980. Barcelona, España, 1980, 
pag 876 

'. Oc Pina Vara, Rafael. Diccionario de Derecho Edil PorfÚa. Vigésima edlClon, MéXICO, 1994, pag. 497. 

"EnCldope(ha Jurídica Omeba. Tomo XX. Edil Bibliográfica Argentma, S R,lBuenos Aires, Argenlma, 1964, pag 646 
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En el Capítulo Segundo de esta tesIS, al referirme 8 los Sujetos que Integran la Familia, 
mencioné que la ley no (econoce más parentesco que el de consanguinidad, afinidad y el CIVil 
(articulo 292 del Código CivIl): que el parentesco por consanguinidad se presenta entre personas 
que provengan de un mismo progenitor (artículo 293); el de afinidad tiene lugar en virtud del 
matrlmonro y surge entre los parientes del cónyuge varón respecto a los parientes de la mujer, y 
respecto a ésta con los parientes de su esposo (artículo 294); y el parentesco civil surge entre 
adoptanre y adoptado (artículo 295), 

Por otra parte, nuestro Código Civil señala también que cada generación forma un grado de 
parentesco, y a la serie de grados se le denomtna linea de parentesco (articulo 296). Esta línea 
puede ser recta o transversal, componiéndose la primera de la serie de grados entre personas que 
descienden unas de otras, mientras que la segunda se compone de [a serie de grados entre 
personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común (articulo 
297) 

La linea recta es ascendente o descendente, es decir, la que eXiste de hijos a padres, o 
bien, la existente entre éstos con su descendencia (artículo 298) 

E[ caso es que la pnmera fracción del articulo tercero de la Ley no indica ni qué miembros 
de la familia podrán ser víctimas o victimarios de una relaCión de violenCia familar, ni mucho menos 
menCiona hasta qué grado los panentes podrán estar dentro de la hipótesis normativa, lo que nos 
sltua en un dilema, ya que estaremos Incapacitados para distinguir cuando se trate de un acto de 
vlo!encla familiar Que se adecúa a dicha hlpótesls, o bien, de un hecho ilíelto correspondiente al 
¿mtlito Pena! 

por tanto, es de suponerse que a la hipótesIs normativa se adecuarán ¡as personas con las 
clases de parentesco indicadas en el Código Civil, mencionadas anteriormente, y sin limitaCión de 
grado. 

Por el momento, baste con resumir que tas personas generadoras de violencia intrafamlltar 
son qUienes realizan actos de maltrato físico, verbal, psicoemoclonal o sexual hacia las personas 
con qUienes sostienen alguna relación Juridica de carácter obllgatono, por tratarse de un vínculo 
jurld!co 

Conste que en la redaccion de esta fraCCión se hace referenCia a la realización de actos y 
no se alude a la omisión a que se refiere la fraCCión tercera del artículo que se comenta referente a[ 
concepto de Violencia Intfafaml\iar, pues ésta consta tanto de acciones como de omisiones. 

b) Respecto a la segunda fracción del artículo tercero de la mu!ticltada Ley, ésta se refiere a 
las personas que pueden ser receptoras de la violencia íntrafamiliar, como son los grupos o 
ind,viduos vulnerables que sufren maltrato físico, verbal, psicoemoclonal o sexual en su esfera 
b!opslcosexua1. y que constituyen el sUjeto pasivo de la relación familiar víctima de violencia, es 
o;:)Q~uno precisar, ya que la Ley no lo hace ni en ésta fracción ni en la primera, qué deberá 
entenderse por maltralo, por grupos, por individuos y por qué han de tener la calidad de 
vulnerables 

Será conSiderada como maltrato la acción de "tratar mal, hacer daño Echar a perder".66 

Más adelante, al analizar la fracción tercera del artículo 30 de 18 Ley, se definirá a la acción 
de agredir y se apreciará que el efecto de ésta y el del maltrato son sinónimos. 

G'~n o <;:;.onano de la lengua Española Programa EducatIVo Visual, S A de C V, Colombia, 1995, pág 390. 
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El maltrato será físico cuando esté encaminado a dañar la constitución y naturaleza 
corpórea de una persona, es decir, su apariencia extenor y lodo lo que ésta constituye. El maltrato 
sera verbal cuando este adjetivo se emplee aa lo que se refiere a la palabra o se sirve de e!!a"87. El 
mnllralo al aspecto psicoemocíonal de las personas tendrá lugar cuando se dañe la estructura 
pSlco!ógica del individuo y permee en sus emociones generando sentimientos de temor, odio, 
ansiedad, etc. Por lo que hace al maltrato verbal, y con fundamento en fa definición que de él se 
IIIZO, convengo en que éste es una causa de! maltrato pslcoemocional. El maltrato sexual tendrá 
lugar cuando se atente contra fa intimidad y [Ibertad sexual de las personas. 

ConstitUirá un grupo la "pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto".es Respecto a 
los IndIViduos, ésta connotación significa "ser organizado respecto de su especie. Persona 
perteneciente a una clase, corporación, etc.~.89 

De la lectura de las definiciones mencionadas es sencl!!O constatar que tanto los grupos 
como los IndIViduos son sinÓnimos y que, por consiguiente, la fracción segunda del artículo en 
comento bastaría con que se refiríera a [as personas en general. 

En cuanto a[ significado de [a palabra vulnerable tenemos que es un adjetivo que califica [a 
susccpllblHdad que tiene una persona de ser herida y perjudicada, ~que puede recibir un daño o 
pequicio flSIGa o moralmente".OO 

Plcnso que todas las personas, mUJeres, hombres o niños, somos vulnerables al daño que 
se nos pueda causar con motivo de la violencia, por [o que carece de fundamento el agregar a la 
fraCCión que se comenta este calificatiVO, pues con ello pareciera que se está refiriendo a un grupo 
C/.clUSIVO de personas que puedan ser dañadas, cuando en realidad no es aSI, aún cuando las 
estadísticas muestren que ros menores, [as mUJeres, los ancianos y los discapacitados son quienes 
padecen, en la mayoría de los casos, [os efectos del maltrato 

Por otro lado, la fracción referida al no señalar las cualidades subjetivas concretas, puede 
ser Interpretada como el caso de fas receptores de cualquier clase de violencia, no únicamente de 
1::1 presentada en el seno familiar. 

Empero, puede ser que el grado de parentesco a que se refinó el legislador al redactar 
tanto la fracción primera como la segunda, sea el mismo que contempla el Código Civil en su 
articulo 1819, referente a los contratos y [os vicios del consentimiento, que define a [a violencia e 
indica a los panentes colaterales dentro del segundo grado, por lo que considero que debiera existir 
congruencia entre uno y aIro ordenamiento, sea que ambos tiendan a limitar el parentesco 
cOI¡:¡teral, o bien, se refieran al parentesco consanguíneo sin limitar sus líneas transversal o recta, 
que finalmente pudiera ser lo más conveniente En este sentido, y a fin de terminar con este 
problema, me atendré a lo que dice el artículo 343 bis del Código Penal y asi lo haré nolar cuando 
llegue et momento de proponer to que considero adecuado para la redacción del articulo 
correspondiente del Códígo Cívily del propio articulo de la Ley que ahora se analiza-

la esfera biopsicosexuaf de tas personas a que se refiere el párrafo en cuestión es aquella 
en que se reúnen todos los aspectos que constituyen al ser humano, como 10 es el biológico, el 
pSlco!ogico y el sexual. Pienso que [a connotación biopsicosexual carece de validez incluirla en el 
texto legal, ya que, como ha quedado señalado, a la persona se le considera como tal entendiendo 
de antemano que la constituyen todos los elementos antes indicados y es lógico pensar que el 
maltrato causa un daño a cualquiera de estos aspectos, sin neceSidad de menCionarlos . 

• ' Idern pág 629. 

'~ídem pag 310 

·'Iéem 

" Gran Encidoped1a Larousse. Tomo 10 Edil. Planela Barcelona, España 14a reImpresión de abnl de 1980. pág. 885 
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c) Respecto a la fracción tercera del artículo en comento, ésta brinda el concepto genérico 
de la Violencia Intrafam!liar, en su primera parte menCiona que ésta lo constituye un acto de poder u 
omiSión recurrente, intencional y cíclico, adjetivos que considero necesariO analizar. 

El primero de elfos proviene del verbo recurdr que es "dirigirse a uno para obtener alguna 
cosa, Valerse de un medio. Volver una cosa a su punto de origen. Entablar recurso contra una 
resoluclón",91 Para el caso que nos ocupa, la definición de que recurrir es valerse de un medio es la 
adecuada, ya que para que la acción u omisión se adecúen a la hipótesis normativa deberá de 
mediar la Violencia 

El carácter de intencional tiene como base el ánimo del sujeto activo que es la 
mtencionalldad que imprime, ya sea en los actos que realiza, o bien, en las omisiones a que dá 
lugar. La intencionalidad es la "característica de un acto que se realiza con un fin determinado",92 

La palabra cíclico províene de ciclo que es la "sene de fenómenos que se siguen en un 
orden determinado. Periodo después del cual se repiten los mismos fenómenos en el mismo orden, 
Conjunto de operaciones que concurren a un mismo fin",93 

ASimismo, esta fracción tercera del artículo con el mismo numeral de la Ley indica que, 
ademas de que el acto o la omisión deberá de ser recurrente, intencional y cícliCO, habrá de estar 
encaminado a dominar, con/rolar, someter o agredir a cualqUier miembro de la familia, por lo que 
será necesario verificar las definiciones de estos verbos, 

Por lo pronto, dominar es la acción de sujetar, comprimir y de ejercer la dominación, 
m:entras que ésta consiste en la "acción de dominar. Señorio, Imperio Influencia moral",94 

Controlar es ~fiscallzar, Inspeccionar, examinar; dominar, regular, dlflglr"9S; someter significa 
'sujetar, rendir, Subordinar su voluntad a la de otra persona",'?'3 

En resumen, los tres verbos son sinónimos, por 10 que el texto legal debiÓ de incluir sólo 
alguno de ellos, eltgíendo el de someter que pienso es mas apropiado. 

En Cuanto al verbo agredir se refiere tenemos que éste es la acción de "acometer a alguno 
para matarle, henne o hacerle algún daño",97 

La Violencia Intrafamihar es el acto u omisión que habrá de ser recurrente, intencional y 
cíclico, es deCir. el sujeto activo recurnrá a la violenCia deliberada y periódicamente 

ASimismo, serán consideradas como Violencia Intrafamlliar las acciones de dominaCión, 
sometimiento y control, que bien pueden quedar resumidas corno la de subordinar la voluntad de 
cualqUier miembro de la familia (someter) por parte de otro miembro de la misma. La agresión será 
tamblen un acto de vjolencla intrafaffilfiar. 

" I~cm pag 532 

•. J::8f1l pag 348 

;, '~ern pag, 136 . 

... b:m p,q 232 
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Ahora bien, como puede apreciarse de la lectura de la fracción que se comenta, la Violencia 
Inlrafamlllar es un acto o una omisión; sin embargo, los verbos antes analizados lógicamente 
suponen el ejercicio de los mismos, es decir, una acción La Ley no menciona los casos en que 
pueda tener verrficativo una omisión, lo cual es una laguna juridlca de inmensas proporciones, ya 
que, tal como quedó apuntado al analizar el primer párrafo del artículo tercero de la Ley al indicar la 
ausencia de especificaciones legales de los integrantes de la familia lo que puede acarrear 
problemas inherentes al ámbito penal, de igual forma sucede con la falta de concreción en el 
señalamiento de las omisiones Que pueden dar lugar a violencia familiar. 

SI lomamos en cuenta que el legIslador al reformar y adicionar d¡sposiclones al Código Civil 
sobre la materia que nos ocupa, consideró que el abandono y la exposición de menores son casos 
graves de violencia IOtrafamiliar, entonces estaremos en presencia de circunstancias en que se 
puedan presentar las omisiones. Tamb¡én puede ser omisión el dejar de suministrar alimentos, 
protección y cuidado. 

Continuando con el análisis de la fracción en cuestión, la violencia intrafamillar como un 
Beta u omisión Que es, atenta contra cualquier miembro de la familia; de nueva cuenta nos 
encontramos con el problema de quiénes, para esta Ley, son los integrantes del núcleo social 
fundamental y qué grado de la línea del parentesco tiene relevancia para invocar y aplicar este 
ordenamiento legal. 

Por otra parte. y así lo dIce la citada fracción, la violencia intrafamillar puede tener 
venficatlvo dentro o fuera del domiCIlio familiar, lo que me parece plaUSible por ser un avance 
Jurídico, ya Que, como se verá más adelante, las reformas al Código Civil para el DIstrito Federal en 
materia de violencia familiar, en la parte conducente al concepto de ésta señala que únicamente se 
tendrá como tal si víctima y victimario viven en el mismo domiCilio, sin espeCificar en dónde debe 
vcrficarse el fenómeno de la violencia y restringiendo al mismo baJO la condiCión de lugar antes 
Citada 

Con\muando con el análisis de la fracción que nos ocupa, se menciona Que entre las 
personas generadoras de violencia familiar y las receptoras de la misma habrá de existir parentesco 
por consanguinidad, mismo que ya ha quedado explicado, tengan o lo hayan tenido por afinidad, 
Civil, matnmonlo, concubinato o mantengan una relación de hecho. 

Nótese que entre "ex-suegros" y "ex-nueras" o "ex-yernos", "ex-cuñados", etc pueden 
suscltarse acciones u "omisiones" de violencia intrafamlriar, lo que me parece una aberración, ya 
que uno de los efectos del divorcio, quizá el menos relevante antes de esta Ley, es la "pérdida" del 
parentesco por afinidad, pues si el mismo se contrae por el matnmonio, como lo señala el artículo 
294 del Código CiVil, lógico es que desaparezca por disolución del matrimoniO y al desaparecer el 
parentesco, pues es obvio que no hay familia y sin ésta no se puede argumentar la existencia de 
ViolenCia mtrafamlliar, que como el propio nombre lo dice, tiene cabida "dentro" de la familia. 

Es más lógiCO pensar Que en caso de suscitarse actos de violencia entre qUienes hayan 
tenido parentesco por afinidad, éstos se constituyan en hechos ¡licitas de la naturaleza del derecho 
penal y se venlllen bajo su jurisdicción y competencia. 

ASimismo, es de hacerse notar que la Ley aún cuando ha pretendido ser explícita y 
concreta, ha dejado a un lado una figura Que en la actualidad es de Importancia y Que en muchos 
llagares mexicanos tiene presencia: la madrastra y el padrastro, que aún cuando no están 
sanCionados por fa ley en virtud del parentesco, ciertamente se encuentran inmersos en una familia. 
Aquí es cuando resulta conveniente preguntarnos qué sucede si una madrastra o un padrastro 
generan violencia y si con ésta se adecúan a la hipóteSIs normativa propuesta por el legislador. 



El efecto del acto u omisión, de sometimiento o de agresión, de violencia inlrafamlliar es 
causar un daño; así es como tenemos que el ánimo deliberado (intencional) del sujeto activo es 
precisamente el de causar un daño al sujeto pasJVo miembro de la familia. Empero, debe 
sobreentenderse que SI existe una agresión, consecuentemente ésta causa un daño, es una 
condlcion sine qua non. 

Por lo antes Citado será necesario recordar lo que para nuestro Código CiVil es el daño. El 
articulo 2108, ya comentado en el Capítulo Tercero de esta tesis al referirme a la violencia 
contemplada en el Código CiVil, nos dice que "se entiende por daño la pérdida ° menoscabo sufrido 
en el palrlmonio por la fal\a de cumpl\m¡en1.O de una obligación". 

Manuel Bejarano Sánchez, al criticar la estrechez del concepto brindado por el Código Civil, 
nos dice Que "el daño no es sólo una pérdida pecuniaria, sino también todo menoscabo sufrido por 
la persona en su salud, en su integridad fíSica y la lesión espiritual resentida en sus sentimientos, 
creenCias o afecciones. La definición debería comprender, además, los daños en la integridad 
personal y los daños morales".sa 

Por aira parte, respecto al daño moral que puede causarse por el acto o la omisión de 
violenCia intrafamlltar el articulo 1916, comentado y cílticado también en el Capítulo Tercero de este 
trabaJo, señala en su primer párrafo lo siguiente: 

"Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, 
afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien 
en la consideración que de si mismo tienen los demas" 

"Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la 
libertad o la Integridad física o psiquica de las personas". 

Aún cuando los artículos 2108 y 1916 se contemplan en el Código CIVIl dentro del Libro 
Cuarto referente a las ObligaCiones, mientras que el dedicado a las Personas, en el que versan las 
cuestiones familiares, se encuentra en el Libro Pdmero, es de recordarse que las obligaciones y 
prerrogativas que nacen con motivo de un vinculo familiar son esencIalmente Idénticas a las 
Inheren\es al orden netamente CIVil, por lo que considero que es necesario que en el contenido del 
ordenamiento legal que se comenta se incluyan todas las modalidades en que el daño puede 
afectar a las personas y no únicamente se atienda al aspecto económico, como ya ha quedado 
Visto 

De la lectura de la fracción en comento contenida en el articulo 30 de la Ley, se desprende 
que la acción u omiSión, para que sea considerada como de violencia intrafamlliar, ha de dirigirse 
haCia' 1 - Un sometimiento (dominar, controlar) ó 2.- Una agresión (física, verbal, psicoemocional o 
sexual). 

SI recordamos lo comentado en el Capítúlo Tercero de esta tesis, respecto a las diferentes 
ascepclones de violencia, caeremos en la cuenta de que en el campo de la PSicología se menciona 
c;ue son diversos los términos agresión, agresividad y vío/encia, considerándose a ésta última como 
una agresivídad patológica, muy diferente a la agresiVIdad que por naturaleza todos los seres 
humanoS tenemos, por lanto, no podemos deCIr que el sometimiento baste para que sea 
considerado como un elemento conshtutlvo de violencia, pues el sometimiento, entre otras cosas, 
signifiCo el subordmar la voluntad de uno a la de otro, lo que no necesariamente es VIolento, pues 
por ejemplo todos los meXicanos, sm excepción, nos encontramos subordinados, a lo que dice 
nuestra Constitución 

',' fb:arallo Sanchez. t,~anue! ObligaCiones CIviles. Edil Harla 3a ediCión Mexlco, 1984, pago 246 
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Ahora, como el efecto del acto u omisión dirigido a someter o agredir, es causar daño, 
como quedó antes indicado, estaría por verse si el sometimiento puede efectivamente causarlo, 
pues por lo que respecta a la agresión ya vimos que en sí misma ciertamente lo Implica 

d) La Violencia Intrafamiliar, según el artículo tecero de la Ley sobre la materia en 105 
InCISOs A, B Y e, respectivamente, puede ser de tres clases: maltrato físico, maltrato 
pSlcoemocional y maltrato sexual. 

A) Maltrato físíco como el acto de agresión intencional y repetitivo, en el que se utmce 
81guna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la 
Integridad fisica del otro, encaminado hacia su sometimiento y control. 

El inciso en comento precisa que para que el ma!lrato físico sea considerado como tal, el 
sUjeto activo debe utilizar alguna parte de su cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
¡nmov¡[¡zar o causar un daño a la integridad física del sujeto pasivo, encaminado a someterlo y 
controlarlo. Así tenemos que, por lo visto, ya no sólo el efecto de la violencia mtrafamiliar es causar 
un daño, sino que, además, se someta y controle al sujeto pasivo, en virtud de que como el propiO 
¡¡!CISO lo seiíala el daño puede darse o no. Además, dicho sea de paso y como ya ha quedado 
señalado con anterioridad, las acciones de sometimiento y control por sus efectos son sinónlmas. 

B) Maltrato psicoemoclonal como al patrón de conducta consistente en actos u omisiones 
repetitivoS como lo son las prohibiciones, coaCCiones, condIcionamientos, Intimidaciones, 
amenazas, actitudes deva!uatorias, de abandono y que provoquen en quien !as reCibe, deterioro. 
diSminUCión o afectación a su estructura de personalidad 

De lo antes citado concluyo lo siguiente: 

1.- Et legislador emplea la palabra "patrón" al referirse a la conducta generadora de maltrato 
pSlcemocional, 10 que me parece inapropiado ya que bastaría con que se reflflera a la conducta 
Simple y nana sin anteponerte la circunstancia de que tenga que ser un patrón, pues éste término 
Significa modelo o molde. 

2.- Respecto a las prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas, actitudes devaluatorías, de abandono y que deben provocar deterioro o afectación a la 
cstruc1ura de personalidad, me permito decir que todas esas CIrcunstancias, con excepción de las 
amenazas y del abandono, es absurdo siquiera mencionarlas en la Ley, pues debieran quedar 
resumidas como el daño moral que, en Su caso, pudIeran producir; además, SI éstas para que sean 
constitutIVas de violencia familiar se requiere que causen deterioro o afectación (que, por Cierto, la 
Ifllsma no implica un daño, pues la afectación puede ser benéfica: una persona, por ejemplo, puede 
senllrse afectada por el amor, es decir, una afectación tIende a transformar o modIficar, por lo que 
estas CIrcunstancias pueden ser para bien o para mal), habremos de Imaginarnos las veces que 
seran Invocadas de manera despilfarrada sin tener siquiera medios de comprobación. En su afán 
desmedido por querer abarcar todas las hipóteSIs, el legislador sólo ha conseguido confundir. 

3.~ Asimismo, el Citado inCISO, en su segundo párrafo señala que los actos mencionados 
anteriormente no serán considerados como maltrato cuando tengan por objeto reconvenir o 
reprender a !os menores de edad, siempre y cuando dichos actos provengan de las personas que 
llenen a cargo la formación y educación de fas menores y cuenten con la autorización de los padres 
y se demuestre que los actos se encaminen al sano desarrollo del menor 
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De lo anterior es de suponerse que aquellas personas quienes participan en la educación 
de! menor que, por ejempto, pueden ser tos maestros. están facuttadas legalmente para 
reconvenidos o reprenderlos con el consentimiento de los padres, pero, sin embargo, cuando SOn 
los padres quienes reprenden o reconvienen ¿qué sucede?, pues la Ley expresamente no lo 
menCiona, además de Que, por cierto, este articulo sólo se refiere a los progenitores, dejando a un 
lado a los tutores, a qUienes tienen un vínculo en virtud de la adopción y hasta a aquellos familiares 
que conviven o tienen la custodia de los menores y que bien pueden reconvenidos o reprenderlos 
(artículos 418, 422 Y 423, reformados, del Código CIvil, y Que quedaron analizados en líneas 
anteriores de este Capitulo). 

4 - Finalmente, el tercer párrafo del inciso que se comenta señala que sera considerado 
como maltrato psicoemocional cuando se compruebe que los actos se realizaron con la intención 
de produCIr un daño moral al menor, aún cuando se argumente como justificación la formaCión y 
educaCión del mismo. 

Constituye objeto de critica el que este párrafo, al referirse exclusivamente a los menores 
cuando éstos sufren un daño moral por parte de una persona integrante de la familia que realiza 
<lctos intencionalmente, esté excluyendo a los demás miembros. 

C) Maltrato sexual como al patrón de conducla consistente en actos u omisiones reiteradas 
y cuyas formas de expresión pueden ser: negar las necesidades sexoafectivas, inducir a la 
realización de prácticas sexuates no deseadas o que generen dolor, practicar la celotipia para el 
control, manipulación o dominio de la pareja y que generen daño. Así como los delitos a que se 
refiere el '-ítulo Decimoquinto del Código Penal para el Distrito Federal, es decir, aquellos contra la 
libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto a los cuales la presente Ley sólo surte sus 
efectos en el ámbito asistencial y preventivo. 

De la leclura del Incíso antes citado hago la crítica siguiente' 

1 - El legislador redacta el texto legal ampliamente, sin que ello signifique que evitará 
dudas, puesto que en vez de referirse al "patrón de conducta" debería de descríblr simplemente las 
conductas tendientes a producir daño en el aspecto sexual de las personas. En la exposición de 
motivos que tuvo el legislador para crear esta Ley no fue posible encontrar la razón por la cual se 
Inclu/ó en el contenido de ésta la mención de "negar las necesidades sexoafecf.ívas", por lo que 
slyulendo un criteriO JurídiCO me atrevo a deCir que se refiere al Incumplimiento de lo que 
doc\nnaflamente conocemos como el "débito carnal" que existe entre los cónyuges y considero que 
con esos términos bien pudo hacerlo el legislador 

2 - Por otra parte, la inducción a (a real/zaóón de prácticas sexuales no deseadas o que 
generen dorar ésta mención no tiene razón de ser ya que, como el propio inciso lo señala, Jos actos 
tendientes a maltratar sexuaJmente a las personas se tipifican en el Código Penal. 

La calidad de ser la Ley efectiva en los aspectos asistencia! y preventivo se refiere a que 
con la invocaCión de la misma se procura la atención de víctimas de maltrato sexual así como la de 
prevenir la comisión de delitos. 

Los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de fas persona.s, 
comprendidos en el Código Penal para el Distrito Federal. son los SIguientes: 

1. Hostigamiento sexua1. 

2 Abuso sexual 

3 Estupro. 

t" ViolacIón. 
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!fJ) ;¡',á{¡sú ád }lrticulO 323 ter áe{ Cóáigo ClViC 

Artículo 323 ter. ~Los integrantes de la familia están obligados a eVitar conductas que 
generen violencia familiar". 

~Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral, así como las 
omISiones graves que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro 
Integrante de la misma que atente contra su integridad física, psíquica o ambas 
independientemente de Que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el 
agredido habiten en el mismo domicilio y eXista una relación de parentesco, matrimonio o 
concubmalo H

• 

De la descripción del articulo antenor, derivan algunos puntos Que son dignos de tomarse 
en consideración. 

a) Violencia es igual a fuerza física o moral ya omisiones graves.- Respecto a la violencia, 
ésta ha quedado definida en el Capítulo Tercero de esta tesis y si aludimos a uno de los conceptos 
que ahi se ofrecen, especialmente al que la define como la "acción o efecto de violentarse, manera 
de actuar contra el natural modo de proceder, haciendo uso excesivo de la fuerza; acción injusta 
con que se ofende o perjudica a alguien"99 veremos que éste es recogido por el segundo párrafo del 
artículo citado; empero, yo reemplazarla el término de fuerza por el de agresión, ya que la primera 
no necesariamente se transforma en una actitud violenta y por considerar que la violenCia va más 
alla que un tipO de fuerza, se trata, más bien, de una especie de agresión. 

Respecto a las omisiones, habremos de entenderlas como los deberes que se incumplen o 
se dejan de llevar a cabo y cuya consecuencia va en detrimento de la persona a quien las acciones 
habrían de ir dirigidas. Bien puede quedar encuadrada la hipótesis de dejar de suministrar 
alimentos En cuanto a[ calificativo de grave, pues el ejemplo señalado se adecúa muy bien al 
mismo; aIras que pudiéramos señalar, son [os supuestos de exposición y abandono de menores, 
también casos graves de violencia familiar, así considerados por el legislador y que en buena 
medida lo inspiraron a las reformas y adiciones del Código. 

Seria bueno que este precepto señalara con precisión qué omisiones son graves y cuando 
se vertficarian 

b) La fuerza física o moral y las omisíones deben de perpetrarse de manera reiterada.-

Aquí me parece ambiguo el término de "reiterada", pues no indica cuántas veces debe de 
presentarse [a fuerza física o moral y las omiSiones graves para que se consideren como elementos 
constitutivos de violencia familiar. Aplicando el mismo criterio empleado al analizar el artículo 
tercero de la Ley, sería conveniente reemplazar ese términO por el de cíclico 

c) La viofencia habrá de atentar contra la integridad física, psíquica o ambas de algún 
miembro de fa familia, con independencia de que se produzcan o no lesiones.- Las leSiones son 
constllutlvas de un delito cometido contra [a vida y la integridad corporal, mismo que se encuentra 
tipificado en e[ Código Penal para e[ Distrito Federal en [os artículos 288 a 301, de los que 
unlcarnente transcribiré el 288, por definir a las lesiones: el 295 y el ~OO por versar sobre la materia 
que nos ocupa: 

'ú Gmn Enciclopedia larousse. Tomo X. Edil Planeta. 14a reimpes¡ón. Barcelona, España. 1980, pag 820 
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Artículo 288. "Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, 
escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y 
cualquier airo daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos 
por una causa externa". 

Articulo 295. uAI que ejerCiendo la patria potestad o la tutela infiera lesiones a los menores 
o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle, además de la pena correspondiente a las 
lesiones, suspensión o privación en el ejercicio de aquellos derechos". 

Artículo 300 "Si la víctima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los 
articulas 343 bis y 343 ter, en este último caso siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se 
aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su minimo y en su máximo, con 
arreglo a ros articulas que preceden, salvo que también se tipifique el demo de Violencia familiar". 

Por otra parte, el articulo 343 bis del mismo Código Penal tipifica a la violencia familiar 
como. 

Articulo 343 bis. "Por Violencia familiar se considera el uso de la fuerza fíSica o moral así 
como la omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia 
por otro integrante de la misma contra su integndad física, psíquica o ambas, independientemente 
de que pueda produClf o no lesiones". 

"Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario, pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral o 
afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima". 

"A qUien comete el deflto de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años 
de priSión y perdera el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento 
pSicológico especializado". 

"Este deflto se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea 
menor de edad o mcapaz, en que se perseguirá de ofiCIO". 

d) Para que se considere que se ha prodUCido violenCia familiar, tanto agresor como 
agredido deberán habitar en el mismo domicllío Por mi parte, conSidero que la violencia 
Intrafamillar debe ser considerada como tal cuando: 1) agresor y agredido habiten en el mismo 
domiCIlio, 2) agresor y agredido no vivan en el mismo domicilio, 3) se verifica dentro del domiciliO y 
4) se presenta fuera de dicho domiCiliO. 

La conSideración anterior obedece a la rea1!dad de nuestra sociedad, pues, por ejemplo, en 
el caso de padres divorCiados, uno de ellos puede sustraer del domiciliO a su hiJO y agredirlo en otro 
y, es más, aún cuando no exista el divorcio, los padres o uno de eIJos puede ejercer ViolenCia en 
contra de sus hiJOS fuera del domiciliO familiar, ocurriendo lo mismo con los concublnos o con 
quienes tengan la custodia de un menor. 
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C) Viferet/cws entre d artícu[o 30 efe [a Ley y d articufo 323 ter efd Cóá!go Civil 

Artículo 30 de la Ley: 

Se refiere a VIOlencia Intrafamlliar 

Incluye conceptos de maltrato físico, pSlcoemoclonal y sexual. 

La Violencia Intrafamillar es un acto recurrente, ciclico e intencional, dirigido a cualquier 
miembro de la familia dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene como efecto causar un 
daño. La VIOlencia Intrafamilíar implica actos de dominación, sometimiento o control, o bien, 
actos que agredan física, verbal, pSlcoemocional o sexual mente a cualquier miembro de la 
familia 

Contempla ampliamente al parentesco, sea por consangUinidad, matrimonio, concubinato y aún 
por afimdad que se tenga, o bien, que se haya tenido 

La Violencia mlrafamillar se puede presentar dentro del domicilio familiar o no. 

Artículo 323 ter del Código Civil. 

• Se refiere a VIOlenCia Familiar. 

• No contiene conceptos específicos de maltrato fislco o psíquico. 

• La ViolenCia Familiar es el uso reiterado de la fuerza física o moral, u omisiones graves, contra 
un Integrante de la familia que atenta contra su integridad física, psíquica o ambas, con 
Inaependencla de que se puedan o no prodUCir lesiones. No alude a la agresión sexual. 

• El agresor y el agredido deberán habitar en el mismo domiCilio y habrá de existir entre ellos una 
relac,ón de parentesco, matnmonio o concubinato 
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CAPíTULO SEXTO. 

!PR..()1"UESI'j¡ !JYE 'B.'l'/FCYR;M)l. "/!JYE(jJJ)(j)l.CIÓN!JYE )l.!JI.SÚCVLOS!JYEL CÓ<DI(jO 
CIo/IL, 'E'J'{'M)l.'l'E/RJ)l.!JYE o/IOL'ENCI)l. P)l.:MILI)l.'í(. "/!JYE L)l. L'E"/!JYE 

)l.SIS'I'ENCI)l. "/'l'R'J'.'VE'NCIÓN!JYE L)l. o/IOL'ENCI)l. IJIf'FRj!P)l.:MILI)l.'R, 

U'Una CIrcunstanCIa esetlc¡a( Je fa JustiCIa es alilllfllstrar 

prontamente; {¡acerCa esperar o áifenr{a es ya ulla Ú~itlstlcla".IOO 
La (jJruyére. 

El desarrollo del presente capítulo lo fundamento en-las conSideraciones realizadas a lo 
largo del Capítulo Quinto de esta tesIS, referente al análisIs y comparaci6n de ambos 
ordenamientos. 

Hago mención de que, como habrá de nolarse, no lodos fos artículos comprendidos en el 
reCiente Decreto de reformas, adiciones y derogaciones de artículos del Código Civil, deben a mi 
parecer sufrir nuevas adecuaciones. por lo que, consecuentemente, sólo detallo en este Capitulo 
aqueUos que si considero deben alterarse. 

¡·c~[ 

)1) 1?§specto a[ f[)ivorcio, propo1lgo: 

1 - Que la redaCCión del párrafo primero del articulo 282, incluyendo la fracción VII que se le 
adICionó en el Decreto, quede así: 

Artículo 282. Al admitirse la demanda de divorcIo, o antes si hubiere urgencia y sólo 
mientras dure el juicio, se dictarán las medidas siguientes: 

l.aVL 

VI1.- La prohibición de Ir a un domicilio o lugar determinado para alguno de los cónyuges, 
~si como las medidas necesarias para evitar actos de violencia in Ira familiar. 

'" frases Célebros de Hombres Célebres Compilador Alfredo Echave Edllores MeXicanos Unidos, S A 13a eó¡clón 
',~t:XICO, 1996, pag 138 
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(1)) rJU'specto a fa (Viofenda ~ami{¡ar, propotlgo: 

1 - Que la denominación del Título Sexto del Libro Primero sea "Del parentesco, de los 
alImentos y de la violencia intrafamiUar" 

2.- Que la denominación del Capítulo 111, Inmerso en el Libro Primero y el Título Sexto, 
señalados con antenondad, sea "De la violencia intrafami/iar". 

3.- Que el artículo 323 ter sea modificado para quedar coma sigue: 

Artículo 323 ter Las personas están obligadas a eVitar conductas que generen violenCia 
mlrafamlllar 

Por violencia intrafamlliar se considera a la agresión fís·lca, moral o sexual, así como a las 
omls!Ones, consideradas éstas como contrarias a las dispOSIciones contempladas por todos los 
artículos relativos a este Capítulo, asi como a lo previsto por [os numerales 492, 493 Y 494 de este 
Código, y a las contenidas en los articulas 335 a 337 y 342 a 343 del Código Penal para el Distrito 
Federal, que Intencional y cfcllcamenle ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante 
de la mísma, que habiten o no el mismo domiciliO y sea que la violencia se presente dentro o fuera 
del domicIlio familiar y que atente contra su integridad fíSica, moral o sexual, Independientemente 
de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando entre agresor y agredido exista un vínculo 
Originado del matflmonio, del concubinato, del parentesco ciVil o del consanguíneo en línea recta· 
ascendente o descendente sin limitación de grado o del parentesco colateral consanguíneo o afin 
hasta el cuarto grado 

C) <Xrspecto a fa Patna Potestaá, proPOllfJo: 

1.- Que el artículo 411 conseNe el texto original, el antenor a su reforma. 

2.- Que la redacción de! párrafo primero del artículo 422 sea la sigUiente 

Articulo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patna potestad o custodia 
Incumbe la obligación de educarlo con apego a la moral y a las buenas costumbres con objeto 
de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo 
social. 

3 - Que debe modificarse el pnmer párrafo del artículo 444, segun la propuesta mencionada 
en el capítulo antenor y que se reforme su fracción tercera y cuarta. 

En virtud de las anteriores consideraciones, la redacción del artículo 444 ha de quedar 
como sIgue: 

Artículo 444 . Los efectos de la patria potestad cesan por resolUCión JudiCial 

I.al! 

111 En los casos de ViolenCia familiar señalados en el ariículo 323 ter, 

IV. Por abandonar el padre o la madre a sus hijos por más de seis meses 

Esta propuesta viene a complementarse con la presentada para el artículo 323 ter 

4.- Que se derogue el artículo 444 bis. 
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5 - Respecto al artículo 493, se modifique en la parte conducente de "donde se reciban 
expósItos o abandonados", por la de "donde se reciban expósitos y abandonados", en función de 
Que el articulo 492 reformado distingue a unos de otros, pareciéndome, por lo demás, que su 
redacción es adecuada. 

(D) rJ?Jspecto a fas Sucesiones, propol1g0: 

1 - Que además de las reformas a este artículo, se hagan otras a fin de que el mismo sea 
más claro en su redacción, con independencia de que, dicho sea de paso, este artículo merece una 
revisión Integral, donde participen expertos en materia civil y penal' 

Artículo 1316. Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado.- Con esta 
modificación, retomo en parte lo previsto por este articulo anterior a su reforma, ya que la actual 
redacción se presta a confUSión, pues la preposición' de" puede Interpretarse como un impedimento 
para ser testador, y no heredero o legatario, que es lo que realmente quiere decir el artículo. 

I a 11 

III El cónyuge que medJante JUicio haya sIdo declarado adúltero, si el autor de la sucesión es el 
cónyuge ofendido - Con esta propuesta pretendo que el articulo sea claro en el sentido de que se 
trala de la sucesión del cónyuge ofendido autor de ella, y no de la sucesión que hiciera el cónyuge 
declarado adúltero, pues la actual redacción se presta a esa confusión Hablo de ofensa y no de 
inocenCIa, pues el cónyuge "inocente" en ningún procedimiento es declarado como tal, sino que es 
el Que se vió afectado, ofendido, por la conduela del adúltero, ademas porque asi lo refiere el 
articulo 274 y el 276 del CódIgo Penal 

IV El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge 
ofendido - ModificaCión realizada por lo expuesto respecto a la fracción anterior 

v 

VI Derogada - En virtud de que conSIdero que su contenido se añada al de la fracción sigUiente 

VII Los padres o fos ascendientes que abandonaren, expUSIeren, prostituyeren o corrompieren a 
sus hijos o a sus descendientes, respecto de los ofendídos.- Lo anterior en razón al eJerCIcIo de la 
patna potestad, señalada en el articulo 414 ya analizado; de las definiciones de expósito y 
abandonado y demas clfcunstancias indicadas en el articulo 492, óe donde se concluye que no 
únicamente Jos padres pueden abandonar, exponer, prostituir y corromper a los menores, sino que 
también sus demas ascendientes 

VIl! 

IX, Los parientes de' autor de la herencia que no lo procuren o lo hagan procurar por instituciones 
de aSIstencia pública o pnvada, cuando el autor de la sucesión se encuentre ImpOSIbilitado para 
(rabaJar y sin recursos - La anterior redaCCión me parece es mas adecuada que la original. 

X El que mediante vlotencia, doto o fraude someta fa voluntad de una persona para que haga, deje 
de hacer o revoque su testamento.- la redacción propuesta es acorde con los vlcjos del 
consentimiento contemplados por el CÓdigo CIVil asi como con los hechos ilíCitos tipificados en el 
Codlgo Penal. 

XI 
XI! 
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/1 - Ley áe jlsistellcta y cp,eve"cióll áe ra Viowllcia 11ltra(ámiÜar. artícu{o tercero. 

/f) ~specto a{ C01lcepto áe r:;eJleraáores áe o/iOfefUia 11ltrafa1ll1Úar. propongo que sea el 
siguiente: 

Generadores de Violencia Intrafamiliar. Aquellas personas que intencional y cíclicamente 
recurren a la agrésión fíSica, moral o sexual, o a omisiones, infligiéndolas contra aquellas con ras 
que llenen vinculas originados del matrimonio, del concubmato, del parentesco civil, del parentesco 
consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado o del parentesco 
colateral consanguíneo o afin hasta el cuarto grado 

m) r}?J:specto a{ Concepto áe CJ?§ceptores áe o/wwncia 11ltrajaml{iar, propongo que sea el siguiente' 

Receptores de Violencia Intrafamiliar - Aquellas personas que sufren un daño físico, 
moral o sexual a causa de la omisión o de la agresión Intencional, cíclica y recurrente por parte de 
aquellas con quienes tienen un vinculo originado del matrimoniO, del concubinato, del parentesco 
Civil o del consanguíneo en linea recta ascendente o descendente sin limitaCión de grado o del 
parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado 

L) rJ?.rspccto a{ Concepto áe o/iowttcia Jlltrajamifiar, propongo que sea el Siguiente: 

Violencia Intrafamiliar - Acción u omisión recurrente, intencional y cíclica, dirigida a agredir 
flslca, mora! o sexualmente, a las personas con quienes se tenga un vinculo Originado de! 
matnmonio, del concubinato, del parentesco ciVil o del consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente Sin limitaCión de grado, del parentesco colateral consanguíneo o afin hasta el cuarto 
grado, y que se verifique dentro o fuera de! domiCIlio familiar. 

(O) if(sspecto a {os COlIceptos áe ?Ifaftrato tf'ÍJICO, fPsicoemociolla{ y SeJ(uaf, propongo que los 
mismos pasen de ser conceptos a denominaciones, como agresión física, mora! y sexual y en virtud 
de haber quedado Inmersos en los conceptos señalados anteriormente, se proceda a su 
derogación. 



CONCLUSIONES. 

PlU'J¡fCE,1?}l. La evolución de la familia ha sido proporcional a la de la sociedad en la que se 

encuentra mmersa; ese paralelismo se debe a que la familia es el ente básico de la sociedad y ésta, 
en gran medida, es el espejo que refleja la prosperidad o decadencia de las famillas Que la 
componen, lo que nos lleva a afirmar que un país que se diga próspero lo será así porque las 
familias que integran a su sociedad también lo sean El progreso alcanza a los ámbitos social, 
económico y político. 

SE(jcU:ArrrJjf., La familia es una Institución social, antes que Jurídica, y habremos de 
considerar que, en primera instancia, la conforman un hombre y una mujer relacionados de manera 
estable. sea que se encuentren casados o no, que tengan hijos o no. También una persona, 
hombre o mujer, con hijos conformará con éstos una familia. Dado el creciente Interés que el 
Estado ha demostrado por tratar de proteger y salvaguardar a la familia, a través del Derecho ha 
cre2do y codificado diferentes instituciones como el matrimonio, el concubinato, las clases de 
parentesco, etc. 

PErxCDRj1.. Respecto al domicilio familiar, considerado por muchos como uno de los 
elementos que caracterizan a la familia y que sus miembros sólo se dirá que pertenecerán a ella si 
cohabitan en él. pienso que carece de importancia cuando se trata de reputar a la familia 
un 'ca mente por sus integrantes, sea en sentldo estricto o en sentido amplio, pues los efectos de 
solidarídad, apoyo y afecto no se reslan aún cuando los parientes na compartan el techo, pues 
dondequiera que se encuentren, Sin Importar el tiempo o la distancia que los separa de sus 
familiares, siempre constitUirán una misma familia, sea de su agrado o no 

e VflrJ('T)I. Respecto a la ubicación del Derecho de Familia en la atmósfera Jurídica, 
cO:1sldero que el mismo concierne al Derecho Privado, concretamente al Civil, pues los vínculos 
que se oflginan en la familia serán de carácter particular, aún cuando eS patente el hecho de que la 
estIrpe en su estructura, organización y fines es de Interés público. 

QVI'fiflJ';t La violencia familiar, sin embargo, no puede considerarse como un asunto que 
sólo atañe a la vida privada de las personas. Sus consecuencias afectan al conjunto familiar, que es 
el grupo fundamental de nuestra sociedad. De la perseverancia que autoridades y particulares 
tengan depende que se erradique el fenómeno de la violencia al Interior de la familia, pues de lo 
contrario se formarán mexicanos y mexicanas con problemas pSicológiCOS y emOCionales, que 
lmpeolfán su pleno desarrollo humano y laboral, lo que irá en dehimento del crecimiento de nuestro 
pais 

SEXq'}l. Es loable la eXistencia de instituciones que bnndan aSistencia a los particulares 
que han sido víctimas de maltrato por parte de sus familiares. Empero, eso no es suficiente; 
adema s de que las InstitUCiones públicas de salud, de procuraCión de justicia, de protección a los 
derechos humanos y todas aquellas que por su naturaleza conocen de casos de Violencia 
mtrafamlilar cuentan con dependencias especializadas para tales efectos, propongo que se realicen 
camparlas de sensibilización al personal de las mismas, pues no basta con tener en organigrama 
las Jerarquías, funciones y lugares específicos si de todas formas los empleados de esas 
InstitUCiones son indolentes y llenen una actitud despreocupada ante los problemas de los demás 
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srÉfP71?rf)1. Asimismo, propongo que esas instituciones no sólo se avoquen a orientar y 
proteger a aqueUas personas víctimas de víolencla intrafamiliar, sino que además desarrollen y 
apliquen programas de prevención en contra de este fenómeno, exhortando a la población a que 
denunCIe tos hechos 

OCT)1.1/)1. La prevención de la violencia Intrafamlllar es, por supuesto, una cuestíón de 
educación y la cultura preventiva debe encontrar un Silla, además de en la familia también en el 
inlerlor de las aulas, por lo tanto, la participación que en este sentido tengan los docentes es de 
gran Importancia. Acorde con esto, sugiero que a los maestros se les brinde la información de este 
terna y que se le otorgue a su intervención educativa la misma importancia que a otras áreas del 
conocimiento 

JlOVE'J/)t Antes que nada, es válido señalar que es plausible el esfuerzo del legislador 
por tratar de brindar mayor protección a los particulares, especialmente a la familia, a través de 
diferentes Instrumentos legales 

rJYÉCI?,Ut Lo antenor me lleva a aseverar que la problemática en la familia no se debe a la 
(atta de legislaCión en la materia, sino a la ausenCia de aplicaCión de la misma. No creo que la 
elaboraCión de un código familiar, y aún de uno CiVil que abrogue al actual, sea lo pertinente; basta 
con que se realicen las reformas adecuadas y que los preceptos del Código Civil, sustantivo y 
procedimental referentes a la familia realmente se apliquen 

rJJEC/?fCJ<P:"R!'MrE1l.fl-. El esfuerzo en contra del fenómeno de ViolenCia mtrafamiliar lo 
debemos hacer todos, autoridades y particulares, además de que ha de extenderse a todo el 
terntono naCional, por lo que propongo que todas las entidades, a fin de que se unifiquen criterios, 
cuenten con ordenamientos legales de prevención y atención de la violencia intrafamlllar, en donde 
también se mcluyan medidas positivas. 

0LC1r:MOStEqVj{r[)}1.. Pugno porque nuestras leyes dejen de ser manuales de buenas 
mlencfOnes, para convertirse en instrumentos que habiliten a los jueces para aplicarlas, a los 
litigantes para invocarlas y a los ciudadanos para entenderlas y que, por fin, se vea compensado el 
esfuerzo de autoridades y particulares al verificarse el desenlac:e de las controversias. 

rJ>ECI?1.0PEfR,[!E<Rfl-. Las propuestas de reforma y derogaCión de ciertos artículos del 
Código CIVil y las modificaciones sugeridas para el artículo tercero de la Ley de ASistencia y 
Prevención de la Violencia Intrafarniliar observadas en el sexto y último capítulo de esta teSIS, se 
originan en las refleXiones y consideraciones plasmadas a 10 largo del apartado QUinto de la misma 
Es en esta parte referente a tas conclusiones donde dedICO algunas líneas para explicar la 
procedenCIa de mis reflexiones mismas que comparto, aunque sólo parcialmente, con las que 
seguramente hIZO el legislador para decidIr la reforma a\ CódIgo CIvil en la matena que nos ocupa' 

1.- En primer lugar afirmo que, ni en el ámbito del Derecho Penal, nI en el del Derecho CIVil, 
(conSiderando que para que tenga lugar una reforma adecuada ésta debe alcanzar ambos campos, 
a través de sus códigos sustantivos y procedimental es, pues las mejoras deben ser integrales), se 
vela al fenómeno de la Violencia inlrafamihar como el síndrome que es, es decir, como un conjunto 
v8f1able y complejo de síntomas que deben ser conSiderados partes de un todo. 
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2· Tampoco se describía, como una de las formas de víolencla que nos ocupa, el abuso 
frecuente que puede o no dejar huellas perceptibles a simple vista, pero que es siempre 
an:quilante. 

3.· Por lo que se refiere a los códigos civiles, en los sustantivos sólo se hablaba de sevlcia, 
injurias y malos tratos o tratamientos, como causales de divorcio o de pérdida de la patria potestad 
o la tutela y. en los procedimentales, como solía no haber una vía específica para los conflictos 
familiares, se daba pauta para que se pidiera prueba plena can precisión de circunstancias de 
lugar, modo y tiempo, a pesar de que esas acciones suelen darse en espacios privados de relación 
y de que, por tanto, casi siempre sólo se pueden probar en forma indirecta. 

<DEClr;';10CV;AfJ('T;A. Por último, míentras no veamos a la violencia intrafamitiar como un 
monstruo que cada día se ataja en más y mas hogares mexicanos, en poco tiempo estaremos en 
aptitud de observar, con tristeza, como se derrumban aquellos pilares construidos a base de 
prIncipios y valores que durante muchos años nos han identificado y sostenido como nación. Está 
en nuestras manos el que eso no ocurra, a beneficio de las generaciones actuales y futuras 
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