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LA CRISIS SOCIAL DEL MATRIMONIO 

La familia como parte de ln sociedad esta en

evolución constante y adquiere las características cultura -

lee, psicológicas, políticas y económicas de un oaíe, deoen

diendo de la ~ooca histórica por la que atraviese. 

El matrimonio surge en un princinio como una institu 

cidn con fines económicos y políticos y no por un acto de a

mor entre los c6nyuges. 

A pesar de que la mujer tiene una igualdad jurídica 

frente al hombre, la estructura tradicional del matrimonio ~ 

la oprime como ser humano, esposa y madre. Todo el peso de 

la maternidad recae sobre la mujer sin la garuntía del matri 

monio. El matrimonio es uno de los lados sexuales legal y B.2, 
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cialmente aceptado, 

Si tomamos como base que la finalidad del matrimonio 

en nuestra legislaci6n es la ayuda mutua y la perpetuaci6n -

de la especie; tenemos que en ln sociedad en la que actual 

mente vivimos esta finalidad carese de b'aaes sólidas nara 

que dos personas unan sus vidas como se quisiera; para toda

su existencia, Las características que toma nuestra sociedad 

contemporanea mexicana no permiten un 6ptimo crecimiento y -

desarrollo integral del ser humano, Una sociedad basada úni

camente en lo material y en la competencia de sus miembros -

no pueden sostener una personalidad madura, 

El presente enfoque está dirigido principalmente a la -

ÍllJllilia mexicana de clase media, 

En nuestros días tanto el nW.ero de parejas separadas -

o divorciadas alcanzan proporciones cnlosalea como nunca ha

bía visto la humanidad, extinguiendo todo lo que queda do 

lae virtudee familiares, En las condiciones actuales el amor 

libre termina en la separaci6n o en la fonna del matrimonio

legal, Cerrandose las opciones de la pareja en un circulo v! 

cioso, 

La maternidad y paternidad son procesos culturales que

los miembros de una familia no lleean a comprender, 

El presente trnbajo de investigaci6n trata de una manera 

muy global de explicar porque los factores hist6ricos, 



III, 

culturales y sociales bloquean e impiden el desarrollo natu

ral del hombre como un ser humano maduro y afectivo para fo¡ 

mar una familia sena. 

Las mayores posibilidades de realizaci6n humana se dan

dentro del núcleo familiar. Loe sentimientos de culna, ver -

guenza, frustraciones, por no poder trascender dentro de la

familia, nunca podrtÚl ser superados por relaciones interper

sonales extrafsmiliares, 

El principal aspecto que va a fortalecer una relaci6n -

familiar, es la comunicaci6n. entre loe padree, quienes a tr~ 

vée de au relaci6n personal muestran a loe hijos las p~utas

de lo que ese hogar será, 
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OBJETIVOS. 

Se ana1izará desde e1 punto de vista aociol6g! 

co aquellos factores hist6ricos, cu1tura1es y socia1es que 

impiden e1 cump1imiento de 1os fines jurídicos del matrimo 

nio ciVil en Máxico. 

Además, se estudiarán 1as nonnas socia1es imperantes en 

1a c1ase media mexicana en las que se pueda explicar 1a cri

sis socia1 por la que atravieza e1 matrimonio civi1 contemp~ 

raneo. As! como 1a influencia de la sociedad para formar ia

personalidad f&111i1iar e individual del hombre; y como conse

cuencia, su 1egis1aci6n. 

Finalmente, se tratará de comprobar que son inevitables 

y necesarios los cambios socio1es en 1a vida familiar de M.S

xico que ayuden a fortalecer la institución de1 matrjmonio;

ya que la estructura socir<l. que tenemos no permite 1n sntis

facci6n adecuada de 1ae necesidades físicas, psíquicas y so

cia1ee de 1a fami1ia conyugal mexicana. Ante estas necesida

des e1 nifio y el joven van creciendo en un ambiente de desa¡¡¡ 

paro, con conductas ant1socia1ee y una persona1idnd inmadu -

ra, La fami1ia es una unidad dependiente de 1a sociedad glo

bal y en 1a medida en que conozcamos esta rea1idad será como 

podremos modificar1a, 



v. 
INDICE. 

I,- LA FJ\MILIA, 
l.- EVOLUCION HISTORICA Y FUENTES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,l 
2,- PRESUPUESTOS ANTROPOLOGICOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21 
3.- LA CRISIS EN LA INSTITUCION FAl~ILIAR. 

a) Sociedad Oapitalieta •••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,31 
b) Adulterio, Proetituci6n y Educaci6n Sexua.l.,,,,36 
e) Normas y Valores Socia1ee •••••••••••••••••••••• 44 

11,- EL CONCUBINATO Y LA UNIO!I LIBRE. 
l.- EL CONCUBINATO ANTN EL DERECH0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,48 
a.- EFl!:CTOS COMPARATIVOS DEL MATRIMONIO CON EL CONCU 

BINATO.,,,, •• •••. •••.,, •••,, ,, ,, ,, , ,, , ,, , , ,, , , , ,, ,54 
3.- ANALISIS SOCIOLOGICO DE LA UNION LIBRE.,,,,,,,,,,,65 

III, - EL MATRrnONIO CIVIL. 
1,- ANTECEDENTBS HISTORICOS NN MEX:ICO,.,,, ,, , , , , , , , , , .71 

a) Epoca Prehispánioa ••••••••••••••••••••••••••••• 71 
b) Epoca Colonia1 •••• ••...••.•.••.•.••..........• ,78 
o) Epoca Independie~te ••••••••••••••••••••••••• ,,,84 

2.- NATURALEZA JURIDICA,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,89 
3,- PIN.ES DEL MATRIMONIO,,,,.••,.,,.,, •••• ,,,,,,.,.•• ,g:L 
4.- EFECTOS, 

a) Entre 1os c6nyugee ••••••••••••••••••••••••••• ,,93 
b) Para con los hijoe,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,96 
e) Para con loa bienea •••••••••••••••••••••••••••• 96 

IV.- LA DISOLUCION DEL blATRIMONIO, 
l.- CODIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, 

a) Por muerte de uno de ¡oa c6nbcl1ges,,,,,,,,,,,,,l00 
b) Nulidad del matrimonio •••••••••••••••••••••••• 1oi 
e) Divorcio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 102 

2.- CAUSALES DEL DIVORCIO NECESARI0,, •• ,,.,,,,,,.,.,,103 
3,- TESIS SOCIOLOGICA,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,108 
4.- CONSECUh'NCIAS JURIDICAS Y SOCIALES,,, •• ,,,,,,,,, ,ll.6 

CONCLUSIONES,, , , , , , , •• , , , , , , , , , , , , • , , , , , , • , , • , , , , • , , ••• , , 119 



CAPITULO l. 
LA PAfi!ILIA. 

LA CRISIS SOCIAL JJEL MATRIMONIO 

l.- EVOLUCION HlSTORICA Y FUEllTES. 

e) EDAD ANTIGUA.- Hasta 11'60 la culture. euro

pea a6lo admitía la forma patriarcal de la familia como la 

m&a antigua, con la posibilidad de que tal vez en tiempos 

primitivos existi6 un comercio sexual sin reglas. Fu~ en 

1E61 con la eparici6n del Derecho Materno de Bachofen donde

se empieza a estudiar a la familia como un hecho hist6rico.

En eu obra Bachofen expuso que loa hombres habían vivido pr.!, 

mitivemente en la promiscuidad, donde se eJ:cluía toda ccrti-
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dumbre de paternidad; por lo que la descendencia sólo podía

contarse en línea femenina. Imperando la ginecocracia, es d~ 

cir, la preponderancia femenina. 

En esta primera etapa de la organización familiar sólo

existen hipótesis que no han logrado plena comprobación. 

" La suposición de la existencia de un estado pre
vio de promiscuidad ha sido rebatida en los '11.ti -
mos años por estudios antropológicos y psicoanalí
ticos que en diferentes culturas se han llevado. -
Consideran que por sus características físicas y -
psicológicas el hombre tiende a una actitud de mo
nogamia y en algunos casos a una poligamia sui ge
neris. " (1). 

Lewis H, l4organ descubrió en 1871 la base prehistórica

de la familia y cent6 las bases científicas de las que ha 

bríen de partir los investigadores sociales, utilizando por

primera vez una metodología científica. Halló en las asocia

ciones de raza de los Indios ds Arn6rica del Norte la clave -

de la hist6ria de la antiguedad griega, romana y germrutica.

Descubri6 que la gens de los Indios Americanos estaba basada 

en el derecho materno que se transforntaría ulteriormente en

una gens basada en el derecho paterno. 

Norgan clasific6 la evolución de la familia en varins;

etapns que a continuaci6n nos referiremos brevemente. 

En la l'amilia Punalda se excluían a loe pudres e hijos

del comercio sexual recíproco eliminando poco n poco a los -

(l). SANCHEZ AZCONA JORGE. FAMILIA Y SOCIEDAD. Ed. Cuadernoe 
de Joaquín lllortiz. Unica ed. Mtxico. 1980. P• 18. 
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hermanos y hennanas carna1es, acabando por prohibirse el ma

trimonio entre.hennanos colaterales, Existía el matrimonio -

por grupos, la descendencia no podía demostrarse sino por 11 
nea materna, Sólo se reconocía la filiación femenina, Es en

eeta etapa de organización familiar donde propiamente nace -

la Institución de la Gene, 

La Familia Sindiásmica marca el final del derecho matei; 

no y es el inicio de la potestad del hombre sobre la mujer,

En la familia sindiásmica se fonnaban parejas unidas más o -

menos por un largo periódo, Es en esta etapa donde se exige

la más extricta fidelidad a las mujeres mientras dure la vi

da en común y su adulterio se castiga cruelmente¡ el hombre

vive con una mujer, pero la poligamia y la infidelidad oca -

eional sigue siendo un derecho exclusivo para los hombree.-

El vínculo conyugal se disuelve con facilidad por una y otra 

parte¡ Con el matrimonio eindiáemico se desarrolla el rapto

y la compra de mujeres. (2), 

" Con arreglo a la división del trabajo en la frun,i 
lia de entonces, el papel del hombre consistía en
proporcionar la alimentación y los instrumentos de 
trabajo siendo propietario de estos últimos. A me
dida en que iba aumentando su fortuna, esta daba -
al hombre una posición más importante que a la mu
jer en la familia. Haciendo nacer la idea en él p~ 
ra heredar en provecho de sus hijos. Para esto, la 
filiación del derecho materno tenía que ser aboli
da, suetituyendolos la filiación masculina y el d~ 

(2), E!IGELS FEDERICO. EL O!lIG!lN DE LA F'Al.;ILIA LA l'HOPIEDAD -
PRIVADA Y EL ESTADO, Editores !4exicunoe S.A. México, 1982 .
P• 40, 



recho hereditario paterno. ", (3). 

Examinaremos algunas costumbres que prcv&lecieron en cu1 

turas europeas b~sicus. 

INDIA.- Entre las primitivas costwnbres de los pueblos

que habitaban los valles del Indio y del Genees, mismas que

eren narradas en el Jllahabarata ( Recopilaci6n mi1s ••ntigua de 

las más viejas tradiciones indias). la costumbre reinsnte s 

ra la promiscuide.d. En un principio estas fonnas de matrimo

nio debieron realizarse por compra de mujer segiln nleunos p~ 

sajes del Cddigo de Jllanú. ( Siglo Il antes de nueotra era ). 

ALrll!ANIA.- La familia germEIIla estaba fo:nnada por el ma

rido, mujer y descendientes de ellos que viv!an dentro de la 

casa comlfn. Comprendía adem's a los agriados que se obligaban 

a prestar servicios de las armas a1 jefe de lu familia duroa 

te la guerra, mediante juramento, El hombre tuvo dominio ab

aoluto al ejercer la patria potestad, 

" En el derecho germánico la familia también eo de 
tipo patriarcal. El matrimonio se realizaba por ms 
dio de una compra. La mujer es comprada a su padre 
y quedaba bajo la completa dependencia de su mari
do. De ese poder deriva el derecho del marido de -
'repudiar a su mujer, " (4), 

Al. ejercer la patria potestad el hombre, ésta trascen --

(3). ENGEL PEDERICO. Ob,Cit. P• 45 

(4). ORTIZ UHQUIDI RAUL, MATRI!i10HIO POR C0!1iPOBTAJ.lIENTO, Ed.
Stylo, la. ed, México, 1955. P• 76, 



5. 
dicS los límites del rrrupo froniliar germE>.no eobre los bienes

y haciendas de los siervos, tal como estaba organizado en el 

derecho romano. 

GRECIA.- La fronilia era una asociaci6n religiosa en la

que la mujer perdía lu religicSn de su familia para adquirir-

1.a de ln fHmilia del. marido¡ tenía un lugar secundario en el 

hogar. 

" El matrimonio fu~ en un principio obli¡¡atorio a 
rín de loerar l.a continuidad de la familia y del.
culto dom~stico¡ pero cuando como consecuencia de 
la natura1 sobrepobl.aci6n a~! originada, se impu
so 1.a l.imitaci6n de l.a natalidad y apareci6 1.a 
crisis del. matrimonio, eurgi6 el concubinato como 
una costumbre general que por cierto no caus6 es
candalo ni 11rodujo sorpresa. " ( 5). 

La mujer griego de la ~poca heroica es más respetada 

que la del. peri6do civil.izado, pero para el hombre no ee más 

que la madre de sus hijos legítimos, l.a que gobernaba l.a ce.

ea y dirige a lae escl.avas; de las cual.es el hombre tiene el 

derecho de hacer concubinas a su voluntad. Lae doncell.as no

aprend!an sino a hilar, tejer y coser, era muy ra.ro que a -

prendieran a 1.eer o escribir. tlo salían sin que lae acompal'I.!!; 

ra un''· esclnva. Dentro de ln casa eran objeto de una vigil.O!! 

cia extricta. 

RO!l!A.i- El. mL~trimonio se ad~uir!a en Roma por l.a manus -

o potestad marital., y podía ser .ie tres modos: por l.a Confa-

(5). ORTIZ URQUIDI RAUL. Ob.Cit. P• 82. 
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rreatio, por la Coemptio y por el Usus, 

La Conf.,rret1.tio era unA ceremonia relieiosa celebrada -

por el gran pontífice y el flamine de Jupiter en presencia 

de <liez tf!ntl.r;os y palabras solemnes. Pronto éste matrimonio 

que era propio de los patricioa cayó en desuso. 

Le. Coemptio consiatía en la m>lncipación o venta de 1n -

mujer por el marido después de hacer vida mari ta1. Ltt mujer

pod{a evitar la manus dunnl.endo tres noches seeuidns fuera -

de la casa de aquél, Esta forma de matrimonio desapareció al 

finttl de la época cláaica. 

11 Por razón de la calidad de la11 personas que cels 
braban su matrimoni.o en Roma, éste podía ser de 
cinco clases a saber: las justas nupcias, las in -
justas nupcias, el concubinato, el cont11rbenio y -
el estupro, siendo la primera de estas uniones la
única, quedaba a los hijos la calidad de liberti 
justi que hacía nacer la patria pote atad, 11 (6), 

Las juf!tas nupcias era celebrado entre los Ciudadanos 

romanos; pues para los romanos el concubium o jue connubiti

(aptitud leeHl para contraer nupcias) sol.umente era privati

va de l.os ci11de.danoe romanos, careciendo de él. l.oe escl.avos, 

l.os peregrinos (naturales cte un pueblo al.iado o subdi to de -

Roma) y aún los l.atinos, 

Las injustas nupcil!IS eran las oue contraían entre pers.2. 

nas que por razón de su nacional.idad no tenían el jus connu

bil.i, Desapareció esta forma matrimonie1 cuando el derecho -

(6), MAZEUD HENRI Y LEON, LECCIONES DE DERECHO CIVIL. Vol.,II 
LA FAIULIA, Ed, ,Jurídicas 3u, ed, Argentina 1976. P• 31., 
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de ciudadanía fu~ otorgado a todo e1 Imperio, 

El contubernio era la uni6n re¡¡ular y continua entre 

dos escl1.wos o entre dos personas de las cuales una era es -

clava, 

El estupro era cualquier uni6n de un hombre y una mujer 

que no podía clasificarse entre les anteriores, 

" En el Derecho Romano se considere.be incapaz a la 
mujer por imbecilitas sexus y cuando contraía me -
trimonio quedaba bajo la potestad de1 marido o del 
pater familiae, en virtud de la convetiu inmanua.
Cuando desapareció ta1 convetio, se impuso a la mu 
jer incapacidades f'undadae en la debilidad de su : 
espíritu, " (7), 

El origen de lo feunilia rom¡,na fu~ de tipo patriarca1.

Bstaba constituida por todos loa descendientes asrupados en

torno de su antepasado comdn, El patriarca tenía el derecho

de vida y muerte, además era el dnico propietario de todos -

los bienes, El poderío del Imperio Romano nació de esa orga

nización, La acumulaci6n de riquezas y la disoluci6n de cos

tumbres y principios condujo a un hundimiento de la familia

ª partir del siglo VI de Roma, (6), 

b) EDAD MEDIA.- Com1tantino aboli6 definí tivll 

mente la tute1a perpetua a que estuvo sometida la mujer en -

(7). GALINDO GARPIAS IGNACIO. DERECHO CIVIL, ?ARTE Gl!AL. PER 
SONAS Y FAMILIA. Ed. Porroa S.A. 5a. ed, M~xico 1980, P• 43, 

(8), Cfr, ~lAZEUD HENRI Y LEON. Ob,Cit, pág. 33. 
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el año 321. La idea de potestad sobre ella fué sustituida al 

influjo del cristianismo, por la de protecci6n. 

La invaci6n de los bárbaros en el siglo V, hasta el Co.u 

cilio de Trento (1545-1563) el matrimonio permaneci6 consen

sual. Durante el primer concilio de Letrán celebrado en 1123 

la Iglesia Cat6lica trat6 por primera vez de convertirlo en-

sacramento. 

" Aún la Ielesia innov6 radicalmente la concepción 
del matrimonio mediante el concepto del matrimonio 
sacramento; pennoneci6 por largo tiempo en la con
cepci6n del matrimonio romano, en el sentido de no 
exigir forran alguna para su celebración, si bien -
la recomendaba con empeílo, para evitar incertidum
bre y dudas acerca de la naturaleza del vínculo 
que se constituía. " (9). 

Hasta el siglo X respetó la Ieleaia la ordenaci6n esta

tal del matrimonio e intent6 influir en aleunos aspectos le

gales. Amedida que fué reconociendo la potestad legislativa

de la Iglesia y perfeccionandose la reelamentaci6n eclesias

tica del matrimonio, reclsm6 la Iglesia para sí toda la dis

ciplina matrimonial, desapareciendo el derecho secular en la 

materia. 

" El derecho de f~milia nbsorvi6 la jurisdicción -
exclusiva del derecho de fe.milia, fundamentalmente 
entre los siglos X al XVI y acepta la idea contras 
tual del matrimonio, porque éste requiere la libre 
expresi6n del consentimiento y lo eleva a la digni 

(9). ORTIZ URQUIDI Ri1UL. Ob,Cit. pág, 78. 
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dad de1 sacramento. " (10). 

En.la concepción ca.noniga el Matrimonip es un sacramen

to solemne cuyos ministros son loa mismos esposos y el sace!: 

dote un testigo autorizado por la Iglesia. La uni6n de los -

esposos es indisoluble. El vínculo es creado por la voluntad 

de los esposos pero su consagr~ci6n ea ante la Iglesia. La ll 

ni6n s6lo se puede disolver mediante la muerte. 

En la concepci6n cristiana de lu familia conyugal, esta 

fonna un B%'UP0 que comprende solamente al marido, n la mujer 

y a los hijos. Esta cohesi6n no tiene su fundamento en l~ ªll 

toridad del marido, como en los tiemnos primitivos, sino que 

descanza sobre el sacramento del matrimonio~ Por hacer del -

matrimonio un víncu1o sagrado establecido por Dios aseeura -

la pennanencia de ln familia. Al ser el matrimonio indisolu_ 

ble, la obligaci6n de fidelidad pesa no solamente sobre la -

mujer, sino tambi~n al marido. Sin emborgo, ln autoridad del 

marido sobre la mujer y sus hijos se mantiene; pero no es ya 

un poder absoluto, por venir de Dios, debe ser ejercida como 

por Dios mismo. La Iglesia no transforma profundo.mente la d.!!, 

pendencia de la mujer y de los hijos hacia el. marido, tante

en su persona como en aus bienes. El derecho l& trata como a 

una incapaz. No puede hacer ni~eihi acto jurídico sin la aut~ 
rizaci6n del marido. 

Bn la Europa de los siglos XI y XII, el Feudo estaba 

(10). MAGALLON IBARRA JORGE MARIO. EL J.lATRmONIO¡ SACRhMll!ITO 
CONTRATO, INSTITUCION. 2a. ed, EDIT, MEXIC/1NA. ln<~x.1965,p,l, 

~--., 
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constituido alrededor del castillo y en él se producía todo

lo necesario para loe siervos y señoree. Muy debil entonces

era el poder del rey, por lo que la frunilia se convirtió en

el centro de toda organización política feudal, en l" cual. -

la figura de la esposa madre tuvo una coneidere.ción especial 

Al surgir ln vida cortesana la mujer es el centro de a

tracción en los salones en donde es respetada y halaeada, La 

mujer ea cada vez más estimada porque representa la imagen -

cristiana del amor. El amor comenzó a ser considerado como -

la más alta expresión de la vida. 

" El apellido comlin a todos sue miembros y loe la
zos de sangre conserven pleno vigor durante varias 
generaciones. El nobxe de ~sta ~poca siempre pres
ciende de sus parientes, Tanto en la guerra como -
en las audiencias judiciales aparece siempre rodea 
do de sus amigos carna1es, Cuando tiene esposa e = 
hijos posee con ellos la herencia enceatral, cuyu
explotación regu1a el jefe del grupo con el conse
jo de todos,-" (11). 

Esta solidaridad económica de la familia feudal es la -

que la hace poderosa, Por esta razón los lazos familiares 

son menos estrechos entre las clases inferiores que entre la 

nobleza. 

" En la eet1"LlotD.ra de la familia feudal, intervi
nieron dos elemc·ntoe decisivos a sabers el indiv,!. 
dualismo de loe gennanoe y las ideas cristianas.
el primero en el sentido de considerar n ca.da a -

(11). PERROY EDOUARD, LA EDAD MEDIA, Editoral Destino, Bar -
celonn Eepai'la, Ed. Unicn, 1961, P• 53. 



grupación doméstica y feudal, con independencia de 
las otras organizaciones familiares y de otros f eu 
dos. Las ideas cristianas, para imponer a los pa = 
dres la responsabilidad del cuidado y íormaci6n de 
los hijos dentro de los principios morales de la I 
g1esia- " (12) • -

11. 

En España casi todo lo relativo· al derecho de frunilia -

y a1 matrimonio fué reglamentado por el derecho canónigo de

bido a la estrecha relación que hubo entre la Iglesia y el -

Estado, 

En los paises bajos desde 1580 se introdujo en ellos el 

matrimonio desligado de la Iglesia,. de igual manera que suc~ 

dio en 1653 en la Inglaterra de Cromwe11. 

En las civilizaciones orientales la céli.ü.a social es la 

familia. Su organización y costumbres tanto en la Edad Media 

como en la e.ctualidad son c1iametralmente opuestas a la cul~ 

ra occidental; por 10 que analizaremos en forma breve a dos

pa!ses que por au antiguedad e influencia son ejemplo del 

Continente Asiatico, 

INDIA.- En la India (siglos V al X) el hombre contrae -

matrimonio y forma una familia una vez concluido el ciclo de 

sus estudios, La familia no sólo agrupa a los ascendientes y 

descendientes directos, sino también a los colateral.es y sus 

hijos; a la clientela, sirvientes, obreros y esclavos, Todos 

ellos viven en la misma propiedad. La poligamia est' autori

zada y la primera esposa es considerada leg:!tima, A la muerte 

(12), GALINDO GARPIAS IGNACIO, Ob,Cit. p~g. 431, 
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del cabeza de familia asume J.a direcci6n el hijo de la mujer 

legítima. En defecto de varones se J.J.ega a admitir somo hijo 

a ln hija linica nacida sin hermanos, Tambi~n es posible com

prar o adoptar un hijo. La mujer es tratada por el marido C!!, 

mo una matrona, consejera y amiga, Puede ejercer uno. profun

da influencia sobre la frunil.ia. Ea confinada en su casa y 

cue.ndo sale, lo hace con la mayor reserva, envuelta en un v~ 

lo que disimul.a sua formas. Si no tiene pronto un hijo pier

de en gran medida su influencia, Al enviudar deja de gober -

nar a la familia y l.a reemplaza la mujer del hijo, La viuda

no hereda, recuperando s6lo el dote y J.os regalos personal.es 

que le hiciera su marido, 

" Existía la costumbre de la mujer fiel que se ha
cía quemar sobre la pira funeraria de su marido, -
Las viudas que no seguían ~ste rito se condenaban
espiritual.mente y socialmente. Su nuevo matrimonio 
es rechazado a menos que J.o hiciera con el más nr6 
ximo pariente del difunto,,." (13) · -

MONGOLIA.- En la Asia Mongolica (s, XIII y XIV) en el -

seno de la tribu, el clan es el elemento básico; agrupa a 

las familias que descienden de un mismo antepasado y todos -

sus miembros se consideran agnados. Está prohibido tomar mu

jer en el mismo clan, por lo que tienen que buscar otro clan 

Existe la monogamia en donde la primera mujez• es considerada 

la principa1. El rapto de mujeres se practica de me.nera co -

rriente y casi simpre degenera en venganza. El matrimonio 

(13). PERROY EDOUARD. Ob,Cit. pág, 740 
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tambi~n puede ser negociado entre las familias. Todos los hi 

jos incluso los de las esposas secundarias son considerados

como leg!timoe, tratados como hermanos y educados juntos. A

elloe se agregan loe hijos adoptivos, liuerfanos, abandonados 

o perdidos y hasta loe llamados bastardos. Loe hijos adopti

vos disfrutan del mismo derecho que los hijos legítimos, Es

tos viven con sus padree hasta que llega el momento de su m~ 

trimonio. S6lo el hijo menor contin~a bajo la tutela paterna 

aunque haya fundado una familia; pues es ál quién a la muer

te del padre se convierte en guardi!Út del hogar, heredando -

su tienda y sus mujeres, Loe demás ee reparten el resto de -

la herencia. El primogánito adquiere derechos especiales que 

le unen al culto del clan, 

" A las mujeres lee incumben las .tareas dom6sticae 
montan y desmontan las tiendas, conducen los carl"2, 
matos, ordefian el ganado, baten la manteca, prepa
ran la leche en polvo, ayudan a loe hombree a cur
tir las pieles, prensan el fieltro y adquieren por 
trueque todo lo que es necesario a la familia.(14) 

La mujer acompafia a los jefes a la guerra y durante el -

combate hacen el trabajo de los varones. La que enviuda asu

me la tutela de sus hijos menoree, Dispone libremente de los 

bienes de la familia, toma en sus manos el gobierno del cam

pamento e incluso acaudilla a loe guerreros, 

(14). PERROY EDOUARD, Ob,Cit, pág. 468, 
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C) EDAD MODERNA.- EJ. protestantismo infuy6 al. 

rechazarse la idea de que el matrimonio era un sacramento. -

Su mrucimo exponente fué Lutero que decía: 

" El matrimonio es una cosa externa, mundana, como 
el vestido, la comida y la casa, sujeta a la auto
ridad secuJ.ar,,, " (15), 

Las ordenaciones territoria1es eclesiásticas del siglo

XVI y posteriores se dictaron por consejos de Te6logos. A 

partir de entonces el derecho matrimonia1 se basó en la doc

trina evangélica, El derecho matrimonial. cat6lico se recono

ci6 y se aplic6 siempre y cuando no chocara con 1a doctrina

evang.§lica, 

En Francia durante el siglo XVI se difUndió la teoría -

teológico-jurídica que separaba dentro del matrimonio el CO,!l 

trato del sacramento, (16) 

Loe teologos del derecho natural de los oigloe XVII y -

XVIII niegan igual que Lutero la natura1eza sacramental del

matrimonio y toman la concepci6n del matrimonio como un con

tractue civilie. Estos conceptos influyeron en la legisla 

cidn revolucionaria y napoleónica de Prancia, 

En Rusia en 1748 se determinó la atribución de las cau

sas relativas a1 matrimonio a tribunales puramente secuJ.aree 

y dieron una notable facilidad al divorcio, 

(15). ROJINA VILLEGAS RAPAEL. DERECHO DE FAMILIA. Vol, II. -
Ed, Por"1a S,A, 8a. ed, México 1976. P• 205, 

(16), ORTIZ URQUIDI RAUL, Ob,Cit, p~g, 81, 
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En 1787 por virtud del edicto del 28 de Noviembre de di 

cho a~o, promulgado por Luis XVI se da en Francia el derecho 

al Estado de dictar reglas obligatorias sobre el' matrimonio, 

Autoriz6 a los no cat6licos para producir su declaraci6n ma

trimonial ante el vicario de su domicilio o ante el Juez 

real del lugar. 

En la ~poca de la Revoluci6n Francesa, la Asamblea Con!! 

tituyente en el Artículo 7 del título 2 de la Constituci6n -

de l.791 decidid que el matrimonio, al igual que el nacimien

to y la defunsi6n de todos los habitantes de Francia, se hi

ciera constar por los oficiales p~bliooe encargados de reda~ 

tar y conservar las actas. Al MO siguiente la Asamblea Le -

gislativa (Ley 20-25 de Septiembre de l.792) reglament6 la 

oueeti6n destinando los registros a los Municipios y decidi6 

que en el futuro estos registros serían l.os ~icos que ten -

drían fUerza obligatoria ante la justicia. Esta Constituci6n 

consign6 el principio de que la l.ey considera al matrimonio

como un contrato civil. (l.7). 

El. Estado moderno reconquist6 el terreno perdido en el.

Derecho Pamiliar que tuvo en la Edad Media y llev6 a cabo -

la reglamentaci6n del matrimonio como facultad exclusiva de 

la legislaci6n secular. 

" La base para ello la proporcionaron la doctrina
da Lutero, la distinci6n de los te61ogos galicanos 

(l.7). ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Ob, Cit. pág, 209. 



entre contrato matrimonial y sacramento, loa escri 
tos de los tratadistas del Derecho Netura1 y los = 
fil6sofoa del enciclopedismo que negaron la natura 
leza sacramenta1 del matrimonio y consideraban a = 
~ate como mero contractus civiles," (18), 

16. 

La necesidad 'de elaborar un Derecho Matrimonia1 Estatal 

deriva de la libertad de creencia y de conciencia, El dere -

cho matrimonial estatal independiente procura reglamentar el 

matrimonio a conveniencia del Estado, 

La familia comunidad pierde su importancia para dejar -

paso a la familia sociedad que se manifiesta en las siguien

tes tendencias& 

1, El matrimonio se concibe como un contrato resoluble

si no siempre por el mutuo disenso, al menos por la concu -

rrencia de detenninadas causas, cada d!a con mayor amplitud

admitidae, 

2, Los poderes familiares se consiben no tanto como der! 

choe subjetivos como deberes impuestos en beneficio de las -

personas sometidas a ellos, 

3, Se tiende a equiparar dentro del matrimonio al marido 

1 a la mujer, sometiendo a la intervenci6n de la autoridad -

judicial sus posibles discrepancias y perdiendo el marido B\l 

f'unci6n de ill-bitro supremo dentro de la comunidad conyugal, 

4.- La emancipaci6n de los hijos produce su eeparaci6n -

cada vez más efectiva de la familia originaria mediante una~ 

(18)& LEHMANN HEINRICH, DERECHO DE FA!nILIA. Revista de Dere• 
cho Privado, Vol, IV, la. ed, España 1953. p. 44. 
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progresiva debilitaci6n de los deberes entre parientes. 

5.- Se tiende a dar preferencia al réeimen de separa -

ci6n absoluta de los bienes entre los hijos a través del fe

n6meno sucesorio •• , (19), 

Estas tendencias se encuentran con menor o mayor inten

sidad en las legislaciones de casi todos los países, 

Kundia1mente la lnstituci6n del Matrimonio generalmente 

se halla vinculada en mayor o menor medida a la re1igi6n, ya 

eea bajo el paganismo o el cristianismo, 

Se estima que el matrimonio es la célula fundamental de 

la familia y por lo tanto de 1a comunidad, 

E1 matrimonio crea un estado civil de el que

puede derivar las consecuencias del parentesco legítimo, De

la voluntad humana depende a través de actos jurídicos co 

rreepondientes, la cresci6n del estado matrimonial, la cons

ti tuci6n del parentesco civil y el de afinidad, 

Aunque el matrimonio y el concubinato son considerados-

como fuentes de la familia, s61o estidiaremos en é~te cap!t~ 

lo el parentesco, El matrimonio¡¡ el concubinato los examin~ 

remos detalladamente más adelante, 

El Parentesco es considerado como la fuente más importEiB 

te del estado civil. Se extiende en l!nea recta en forma as-

(19), Ofr, COSSIO ALFONSO DE, INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL 
Tomo 11, Alianza Editorial. s/n ed, España 1975. p. 717, 
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cendents, descendente y línea colateral.. Por lo que todo indi

viduo. tiene o ha tenido un determinado estado, 

Galindo Garfias define n1 parentesco como los vínculos -

que unen entre sí a los miembros de un determinado grupo f11mi

liar, del cual se derivan derechos y obligaciones. Es la línea 

que limita la aplicación de las normas jurídicas relativas al

derecho de familia. 

" Deede el punto de vista jurídico el parentesco ha 
sido muy limitado, comprendiendo tlnicamonte a loe -
padres y ascendientes en línea recta y en la colate 
ral haeta el cuarto grado (padree, abuelos, herma: 
noe·, tíoe, primos, eobrinoa), " (20), 

B1 parentesco según Rojina Villogae es un estado jurídi

co por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la a -

dopción originando consecuencias de derecho. 

Las tres formas de parentescos por consanguinidad, afini 

dad y el de adopci6n astan declarados y reconocidos por la ley 

mexicana en el Artículo 292 del Código Civil del Distrito Fed! 

ralo 

En la línea recta no se limita el alcanse de la relación 

jurídica. En cambio en el parentesco por afinidad y parentesco 

civil o de a9ooción, la ley determina quienes son loo sujetoe

vinculados por la relación jurídica, 

Bl parentesco consanguíneo ee aquel vínculo jurídico que 

existe entre personas que descienden de un antecesor comt1n. Es 

(20), GALINDO GARFIAS IGNACIO, Ob,Cit, P• 427. 



consecuencia exclusiva de los vínculos que impone la natura

leza a través d~ la procreaci6n entre los individuos que de.!!, 

cienden los unos a los otros o entre aquellos que reconocen

un progenitor común, 

El Artículo 293 del C6digo Civil dice: 

" Art. 293.- El parentesco por consanl'llinidad es -
el que existe entre personas que descienden de un
mismo progenitor. " 

En la ley sustantiva de la materia el parentesco por a

finidad lo define el Artículo 294 como parentesco que se con

trae por el matrimonio entre el var6n y los parientes de la -

mujer y entre la mujer y los parientes del vnr6n. En nuestro

derecho, el parentesco por afinidad produce consecuencias muy 

restringidas, Una consecuencia jurídica importante es que no

pueden celebrar matrimonio los parientes por afinidad en lí -

nea recta, Tampoco éste parentesco. da derechos hereditarios.

Planiol dicet 

" La afinidad no va más lejos: no existe parentesco 
por afinidad entre los parientes de uno de los esp2 
sos y los del otro. Se comete un error el afirmar -
que las familias se unen por el matrimonio. " (21), 

La ley no reconoce el parentesco por afinidad en rola -

ci6n con el concubinato, Se extingue el parentesco por afini 

dad por el divorcio, por muerte de uno de los conyugee o por 

(21), ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Ob,Cit. p. 157. 
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nu1idad, 

Parentesco Civil o Adopci6n, tambi~n llamado Parentesco 

por adopci6n. Resu1ta del acto jurídico que lleva ese nombre 

Algunos autores lo estudian como un contrato, Se crean dere

chos y obligaciones que originan la filiaci6n leeítima entre 

padre e hijo, Nace de la adopción y el parentesco. s6lo exh

te entre el adoptante y el adoptado, 

Nace de un acto jurídico en el que intervienen lc·s si -

guientes personas& 

l.- Los que ejercen la patria potestad o tutela de la -

persona que se trata de adoptar, 

2.- El T•iinisterio Público. 

3.- El adoptante que debe ser mayor de 30 afios en pleno 

ejercicio de sus derechos, no tener descendientes y sobrepa

sar por lo menos.en 17 al'loe al adoptado, 

4,- El adoptado si es mayor de 14 afios debe de dar su -

consentimiento, 

5.- El Juez de lo Familiar que debe dictar Sentencia a~ 

torizando la adopci6n, 

La adopci6n crea un impedimento pe.ra lea partea en el m~ 

trimonio ~ ( 22), 

Rojina Villee~e menciona como consecuencias jurídicas 

del parentesco consanguineo y civil las siguientes& 

(22); Ofr, SANCllEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit, P• 432, 
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l.- Crea derecho y obligación de los alimentos. 

2.- Origina el derecho a heredar en la sucesión legítima 

y la facu1tad de exigir una pensión alimenticia en la auce -

sión testamentaria, 

3.- Orea detenninadae incepacidadea en el matrimonio. -

En la tutela legítima constituye le. base pera el nombramien

to de tutor. 

4,- Origina derechos y obligaciones inherentes a la pa

tria potestad que se contrae sólo entre padrea e hijos, abu~ 

loe y nietos. 

El matrimonio crea -un estado civil de el que puede deri 

var les consecuencias del parentesto legítimo. De la voluntad 

hum!l?la depende a trav~s de actos jurídicos correepondientee

la creación del estado matrimonial, la constitución del pa -

rentesco civil de la adopción y la de afinidad. (23), 

2.- PRBSUPUESTOS ANTROPOLOGICOS. 

La influencia de las religiones monoteístas -

sobre todo de lfl religión cat&lica fu& minando poco a poco 

loe raegos característicos de la familia patriarcal. su or 

den político interno fu.' modificando al crearse tribunales 

(23). Cfr, ROJINA VILLEGAS RAFAEL, P• 230. 
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que decidían sus problemas; ya no era el padre el único que

tenía el poder de decisión dentro de la casa, el derecho al

voto se le otorgó a la mujer y 'eta empezó a participar act! 

vamente en la vida socioecon6mica de la sociedad, Aparece el 

principio de la libertad de selección de loe cónyuges, se va 

creando la idea sociocultural del amor rom6ntico, Las modif! 

cacionee de la sociedad fueron haciendo que las actividadee

económicae y t&cnicae de la familia fueran desapareciendo, 

Cambia su ndmero de miembros quedando limitada a la ge

neración de loe abuelos, padres e hijos y aunque las relaci2 

nee con loe parientes colaterales son estrechas, estos que -

dan excluidos del núcleo familiar, A este tipo de familia se 

le denomina familia conyugal extensa, aunque sigue siendo 

muy común sobre todo en las zonas rurales, 

" En loa paises que tienen un alto grado de indus
trialización la familia conyugal extensa se ha re
ducido al marido, la esposa y loe hijos menores o
solteros, El parentesco se establece a trav&e de -
la línea masculina y femenina. La patria potestad
ya no está exclusivamente en manos del padre sino
tambi&n de la madre. " (24), 

Galindo Garfias caracteriza a la familia modenta como -

una institución fUndamental contemplada en el matrimonio, b~ 

eada en una relación sexual suficientemente precisa y durad! 

ra que pennite la procreación y garantiza la educación y p~ 

(24), SANCHEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit, P• 21, 
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tecci6n de loe hijos, Normalmente se funda en el matrimonio

y excepciona:tmente en una instituci6n equivalente (el concu

binato). Da lugar a un conjunto de derechos y obligaciones -

jur!dicae entre loe c6nyugee y entre los padres e hijos. 

" La familia moderna ha perdido la extensi6n y la
e etabilidad que tuvo en el deDecho romano y en la
edad media. Desde el punto de vi~ta econ6mico, ln
familia ha dejado de ser un grupo productivo de 
bienes inmediatos ~tilea a la economía de una na -
ci6n. " (25). 

Actual.mente el Matrimonio Consensual se manifiesta por

la libre Voluntad entre el hombre y la mujer que se unen pa

ra constituir un estado permanente de vida y perpetuar la e~ 

pecie1 

" Este concepto del matrimonio moderno puede estar 
mis o menos infuenciado por ideas religiosas, bien 
eea pare convertirlo en un sacramento como ee admi 
te en el derecho can6nico, un contrato como se co; 
sidera por distintos derechos positivos a partir: 
de la sepnraci6n de la Iglesia y el Bstado, o como 
un acto de naturaleza compleja en el que intervie
ne ademis un funcionario p~blico. " (26). 

sánchez Azcona clasifica a les etapas de la Familia en: 

a) Etapa Prenupcial..- Se caracteriza por el galanteo y 

la selecci6n del futuro c6nyuge. La libre eleccidn de esco 

(25). GALINDO GARPIAS IGNACIO. Ob.Cit. P• 432. 

(26). ROJINA VILLEGAS RAPAEL. Ob.Cit. p. 200 •. 
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ger pareja con la que se quiere contraer matrimonio no exis

tía en otras &pocas en ningún tipo de sociedad, sino que e -

ran loe padree, abuelos o ancianos loe que detenninnbon lae

bodas. 

" &l nuestra cultura está en vigor una idea que pue 
de ser muy peligrosa, la del amor romdntico. Se co~ 
sidera a1 noviazgo una etapa de exploraci6n y de 
preparaci6n de acuerdo con las nonnas morales y re
ligiosas que nuestra sociedad acepta ••• No hay una
formaci6n previa de la personalidad dentro de los -
medios institucionales quo nos eduque, que nos in -
forme de lo que representa ~eta eelecci6n del futu
ro c6nyuge, sino que es una actitud emociona1 madu
ra que le permita poder responsabilizarse de lo que 
significa el matrimonio, su estado de soledad y de
angustia lo lleva a actuar en forma impulsiva. " 
( 27). 

Bn el noviazgo se presupone el conooimiento real de loe 

fUturos c6nyuges para formar un futuro hogar, Por desgracia

el rigorismo y el formulismo que nos impone la sociedad en -

que vivimos limita la libre y expontánea expresión de las m~ 

nifestacionee emocionales de lee personas, impidiendo que se 

forme un vínculo real y efectivo. 

CUando el noviazgo pierde objetividad por encontrarse -

en el esquema del ideal romdntico llega a impedir que se va

lore con madurez una serie de requisitos que deberían de da~ 

se en todos aquellos que se van a casar. Por desgracia los 

j6venee al entablar una relaci6n de noviazgo, en muchos as 

(27). SANCHEZ AZCONA RAl'AEL. Ob,Oit. P• 25. 
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pectos estén condicionados desde su inicio por los prejuicios 

que la sociedad.les va imponiendo, Estos prejuicios están da

dos segÚn la clase social a la qua pertenecen, Muchos son los 

e.spectos externos como el nível económico, la condición físi

ca, el status social, los que en un momento dado vienen a ser 

loe ~actores detenninantes en la aceptación o no de una rela

ción de noviazgo. 

b) Etapa Nupcial.- Esta época se caracteriza por la vida 

conjunta de los cónyuges, desde el matrimonio hasta el naci -

miento de los hijos, El primer año de vida en comt1n represen

ta el momento más difícil de ajuste y conocimiento de la par~ 

ja, En ésta época se crean los cimientos de lo que la familia 

llegará a ser en un futuro, Es al inicio del matrimonio donde 

ee empiezan a afi1'111ar loe roles que el padre y ln madre van -

manteniendo de acuerdo con los antecedentes seílalados, 

Familia Tradicional,- En la cultura en la que vivimos 

se da ~ate tipo de fM1ilia. El padre es el centro donde gira

la actividad económica y sooia1. El da el marco de referencia 

de loe valoree filosóficos, morales, religiosos para la mujer 

y loe hijos, Según su ocupación y el monto de sus inereeoe d~ 

te:nnina la clase social a la que pertenecen, La madre viene a 

representar el centro afectivo, la seguridad emocional y la -

administradora del hogar tanto en lo económico como en lo em.2. 

cional. 

" En la sociedad urbana mexicana loa estudios he -
chos seílale.n que el 75~ de la familias pueden ser-
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catalogadas como familias tradicionales, " (28). 

En una sociedad donde es devaluada por prejuicios, sin

haber logrado que su trabajo dom~stico sea apreciado, la mu

jer ha sido motivada a buscar un area en donde pueda trasceu 

der y tener una valoraci6n personal, un mundo donde realmen

te obtenga un reconocimiento en lo jurídico, en lo político, 

en lo cultural y especialmente en lo econ6mico. 

Es may difícil poder describir los diferentes papeles 

que la sociedad urbana de clase media le va permitiendo te 

ner a la mujer, pero se puede ejemplificar.con1 el rol de la 

esposa madre tradicional, la esposa compafiera y la mujer co

laboradora. Los tres tipos de mujer no los desempeffa la mu -

jer en forma exclusiva, sino que hay una interrelaci6n perm~ 

nente entre ellos, aunque siempre ser' uno el que tienda a -

predominar. 

Bn primer luear está el rol de la eaposa~madre tradici.2. 

nal; con una serie de derechos y privilegios reconocidos un~ 

nimemente1 la dependencia econ6mica del marido, la autoridad 

afectiva reconocida; que implica demandar fidelidad al mari

do al que se le ha dado hijos, como principal obligaci6n, y

presupone una actitud de gratitud y de correspondencia emo -

cional de ~etos y del marido. Su principal obligaci6n ha si

do la formaci6n de aqu~llos y la conetituci6n del hogar; de

ella se espera la prestaci6n de servicios dom~sticoe, una e~ 

(28). SANCHEZ AZCONA JORGE. Ob.Cit, P• )2, 
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bordinación a loa intereses económicos del esposo y una limi_ 

tación a cualquier actividad de tipo económico, social y clJ! 

tural dentro del ambiente en el que se maneja, 

Un segundo papel es el de la esposa-compañera, que nor

lo regular se da en las clases acomodadas y repreoenta un Ill.2, 

delo al que irracionalmente al¡;unos grupos de clase media ~ 

ta tratan de copiar. En este caso la esposa más que nada bu.§. 

ca con su presencia fortalecer el papel social de su marido

debe compartir diversiones con él y afirmar la personnlidad

de éste siendo objeto de admiración. Por tanto tiene que co!l 

servarse atractiva, so pena de no poder retener al marido, -

dado que en esta relación el aap~cto f!aico de ella ea alta

mente valorado. Lo anterior lleva a segunda importancia las

relacionee con sus hijos, 

Por 111.timo en tercer lugar está la mujer colaboradora,

que en cierta fonna ha venido a constituir lo que algunoa a~ 

toree llBlllan la fRJ11ilia igualitaria, Aparece con frecuencia

en la clase media, La espose dedica una parte muy importante 

de su vida diaria a un trabajo remunerado fuera del hogar y

representa un renglón considerado dentro de los ingresos fa

miliares, por lo que es conoiderada una igual en relación al 

esposo. Existe una igualdad absoluta entre ellos que mantie

ne el equilibrio dentro de su familia. (29). 

11 ••• cuando las condiciones eepec!ficas de cada frun! 

(29). SANCHEZ AZCONA JORGE, Ob,CIT, Cfr, P• 40, 



lia pennitan que la madre amplíe sus horizontes, e 
lla debe hacerlo, pero en la actualidad con fre -
cuencia ee da el caso de que la esposa busca salir 
del hogar no para realizarse en sí, sino como una
fuga al abandono del marido y a su falta de capac,i 
dad para comunicarse con sus hijos. " (30). 

28. 

El esposo, inoerto en una estructura socioecon6mica que 

le obliga a una competencia pennanente, a una lucha constan

te en el mercado de trabajo, a largos desplazamientos a eu ~ 

ficina, etc., pasa en el hogar un mínimo de horas, que utili 

za para tomar alguno de sus a1imentoe y reponer eue energías 

pierde la comunicaci6n con la familia y el mutuo inter~e en

tre loe miembros disminuye o desaparece, 

c) Etapa de fonnaci6n de loe hijos,- Son característi -

cae de la familia la legitimaci6n de la vida sexual entre 

loe c6nyugee y la procreaci6n de loe hijos. Se presume desde 

el ·punto de vista moral, tradicional y religioso que la vida 

sexual del motrim~nio tiene como finu.l.idad crear nueva vida. 

Las corrientes antropológicas y psicoanalíticas han demostr~ 

do que la sexualidad es una comunicaci6n intensa y ~rofunda

de loe seres humanos. 

La maternidad y paternidad son actos eminentemente cul

turales, Tener hijos debe ser el fruto de una profunda medi

taci6n, de un conocimiento real y de una absoluta responsa

bilidad. Desafortunadamente el razonamiento que lleva a los

nadree a tener ~ hijo es afirmar el status social por encon 

trarse casados y un sin número de razones que implican actos 

(30). SANCHEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit, P• 35 
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de inmadurez y de realización personal para que sus hijos 

sean felices, La maternidad y paternidad se expresan por me

dio de su comportamiento cotidiano. 

La familia debe cumplir con las siguientes expetativas

biops!quicae y sociales de cada uno de sus miembros: 

- Satisfacer las necesidades físicas. 

- Cubrir las necesidades afectivas. 

Fortalecer la personalidad. 

Formar los roles sexuales. 

Preparar para el mejor desempe~o de los papeles soci~ 

lee. 

Estimular las actividades de aprendizaje y apoyo de -

la creatividad de la iniciativa individual. 

" La familia debe permitir que el individuo vaya 
fortaleciendo un conjunto de caracteres heredita 
rioe por medio de las normas, pautas y tendencias
organizativas que se dan dentro de la misma; bus -
car acentuar y fortalecer el núcleo de la persona
lidad, la esencia misma la naturaleza del hombre." 
(31). 

Para quienes vivimos en las ciudades no es la satisfac

ción de las necesidades alimenticias nuestra principal preo

cupación, sino la de seguridad emocional y las sociales. El

niffo necesita desde que nace, sentir que se le quiere incon

dicionalmente. La seeuridad afectiva debe proporcionarla en

primer lugar los padrea y hacerla extensiva a loa adultos 

(3Í). SANCHEZ AZCONA JORGE. Ob.Cit. P• 41, 
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que entran en contacto con el niño, evi~ando caer en el ex -

tremo' de la eobreprotección que impide al niño lowsr una i!l 

dependencia emocional. Los hijos deben crecer afirmando su -

propia personalidad y que lleguen a ser no lo que sus padres 

quieran, sino lo que su propia personalidad les permita.(32) 

Loa padres y los maestros deben educar en libertad, con 

e1 mrucimo de respeto a 1a personalidad de los hijos, puesto

que no son nuestros. 

" Y una mujer que tenía un hijo contra e1 pecho di 
jo: Háblanos de los niños, y él dijo: Vuestros hi= 
jos, no son vuestros, son hijos de la añoranza y -
de la vida por sí misma, Y aunque están con vosotros 
no os pertenecen. Podeíe darles vuestro amor, pero 
no vuestros penarunientos. Porriue e11oe tienen pro
pio pensar. Podéis darles albergue en sus cuerpos, 
pero no en sus almas. Porque sus almas se albergan 
en el mañana. Que no podeís visitar ni siquiera en 
sueños •. Podéis desear ser como ellos, pero no tra
tar de hacerlos parecidos a vosotros, porque la vi. 
da no retrocede, ni se mantiene en el ayer. " (32) 

d) Etapá de Madurez.- La culminación de1 proceso educa

tivo de la f01Dilia en relación a loe hijos, llega cuando es

tos obtienen la mayoría de edad. La mayoría de edad implica

una madurez física, psicológica y eocia1, 

La meta de todo padre debería ser la formación de los -

hijos libree, que a través de su proceso de crecimiento y d.!l, 

(32), GIBRAN JALIL GIBRAN, EL PROFETA. Ed, Grupo Editorial -
Sayrole,Cía Gral.de Editores S.A.de c.v. 9a. ed, México,1984 
P• 108, 
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sarrollo, llegan a ser lo que Stone considera el adulto ea -

nO·I 

" Aquel ser humano con capacidad para una verdade
ra madurez, quien ha superado la niñez sin perder
las mejores características de ésta, que ha reteni 
do loe poderes emocional.es básicos de la infancia";'° 
la obstinada autonomía de la deambulaci6n, la cap~ 
cidad de sentirse integrado, el placer y el espíri 
tu juguet6n de los affos escolares, el idealismo y= 
la pasión de la adolescencia. Quién ha incorporado 
todo ello a su nueva pauta de desarrollo dominada
por la estabilidad, la sabiduría, el conocimiento, 
la sensibilidad hacia los demás, la responsabili -
dad, la fuerza y la determinaci6n de la edad adul
ta. " (33). 

3.- LA CRISIS EN LA INSTITUCION FAMILIAR. 

a) Sociedad Capitalista.- Carlos Marx afinnó que las 

instituciones sociales bajo las que viven los hombres de una 

~poca y país dados dependen del grado de desarrollo del tra

bajo y de la familia. Cuando menos desarrollado este el tra

bajo más subordinado se halla el orden social a loe vínculos 

de consanguinidad. La sociedad fundada en los lazos de fami

lia desarrolla la propiedad privada y los antagonismos de 

clase. 

(33). WILLIAM H. MASTERS, VIRGINIA E. JOHNSON, ROBERT C. KO
LODNY. LA SEXUALIDAD HUMANA. Vol, I. 5a. ed. Ediciones Gri -
jalbo S.A. Barcelona España. P•P• 198, 
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El. movil esencial de la humanidad es la producci.Sn y r!. 

producci.Sn de la vida inmediata; la producci6n de los medios 

de existencia y la propagaci.Sn de la especie. 

" La sociedad antigua, cimentada en la consanguini 
dad, desaparece entre el choque de las clases socii 
les reci~n fonnadas; y cede el paso a una sociedad= 
nueva resumida en el Estado, cuyas unidades consti
tuyentes ya no son lazos de familia, sino vínculos
locales, Una sociedad donde el orden de la familia
esta plenamente eométida al orden de la propiedad y 
en el seno de la cual tienen libre curso esos anta
gonismos y esas luchas de clase.,, " (34). 

En el tipo de sociedad en que vivimos, se nos prepara p~ 

ra ocupar un papel econ.Smico. Nuestro sistema educativo tie

ne como meta hacer al individuo una entidad productiva. 

La competencia econ.Smica pennanente, la aspiraci.Sn de o~ 

tener en fonna creciente mejores niveles de vida logran mov! 

lidad socin1. Asi mismo, el acentuado individualismo han he

cho que el ser humano tienda a considerar al grupo familiar

oomo el principal centro de satisfacci.Sn de sus neceeidadee

emocionsles. 

La competencia econ.Smica permanente obliga al individuo

ª olvidar que no es un factor econ.Smico, sino una entidad 

cargada de emotividad que necesita respuestas afectivas, el

cual muchas veces no eet& en capacidad de dar debido al pro

ceso educativo que lo fonna. 

(34). ENGELS FEDERICO. Ob,Cit. P• 9. 
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Tanto en el enfoque estructural funcionalista como en -

el marxismo, encontramos varios puntos de contacto, destacau 

do entre ~stos que el proceso de socializoci6n es un proceso 

aue para la mayoría de los miembros de la sociedad es incon~ 

ciente. 

El modelo industrial de producci6n implica la concentr.!l: 

ci6n masiva de los individuos en la ciudad, la monopoliza 

ci6n de la producci6n a travás de las grandes empresas que 

tienen u.na dil'ecci6n minoritaria de la (!Ue dependen cientos

de miles de traba.je.dores y empleados; ~stos tienen que homo

geneizarse en actitudes y expetativas en erado superlativo -

para poder trabajar en forma arm6nica, fácil, fluida, <"in P.!, 

teraciones que ne reflejen en la producci6n. Tal rJictemi;>. va

creando, por su especialidad, una rígida burocre.tize.ci6n, la 

cual va influyendo en la configuraci6n del carácter de loe -

individuos que laboren en él. Hay un proceso de troquelemien 

to en la personalide.d y mentttlidad, en los valores y las no!: 

mas de las personas, que tienen que aceptar este orden nonn~ 

tivo o de lo contrario corren el riesgo de ser excluidos o -

sancionados. Ello obliga que el hombre tenga actualmente un

ce.racter conservador y temeroso, con deseo manifiesto de ev,i 

tar cualquier actitud nueve. que implique un peliero. El pre

cio que se pe.ge. por la disidencia es extremadamente alto. La 

actitud del individuo está marcada de por vide por el tipo -

de empresa en la que este inteerado. 

Se acepta como moral, como legítimo, todo lo que ayude-
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Y estimule e acrecentar y fortalecer el sistema de produci6n 

y el hombre pierde toda posibilidad de desarrollar sus aspe~ 

tos emociona1ee, vocacionales, de comunicaci6n con sus seme

jantes, con sus hijos y su esposa. En este proceso do desin

tegraci6n, la familia se ha resentido además con la partici

paoi6n constante de la mujer dentro de la estructura econ6m! 

ca, ya no s6lo como una fonna de que se realice, sino como -

un medio de poder llevar al hogar más dinero que les pennita 

obtener un ascenso permanente en su vida econ6mica. 

La sociedad está obligando al individuo a convertirse -

en una máquina de producci6n y en un art!culo de consumo. 

Los patrones sociales se nos imponen coactivamente; ·to

do el sistema educacional tiene como principal meta el logro 

de una personalidad preferentemente econ6mica; el niño desde 

su inicio en 18 escuela es educado con la idea de que puede

llegar a ser al!lllien, lo que quiere decir hacer dinero. (35) 

El problema principal al que nos está llevando la est~ 

tura aocioecon6mica, es el de una absoluta enajenaci6n del -

individuos no poder dar la dimensi6n que corresponde a sus -

aspiraciones emociona1ee que se encuentren f'uertemente some

tidas a presiones ficticias que los sistemas de publicidad 

han creado y que no son fundamentales para la subsistencia 

del ser humano. El hombre que dedica su máximo esfuerzo, el

mayor desgaste f!eico y ment .. l para su trabe1jo, tiene que r_! 

(35). Cfr. SA!ICHEZ AZCO!IA JORGE. ob.cit. p.p. 82-ee. 
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nunciar al contacto cotidiano de lEt familia; aún más, el 

tiempo que dedica a su cesa no es sino para recuperar ener 

gías que le permitan see>.1ir aumentando su rendimiento econ6-

mico. El padre y la madre van perdiendo comunicaci6n entre -

sí, loe hijos que desde temprana edad se ven obligados a ir

a la escuela, abandonan la familia a una edad en oue es im -

prescindible la presencia física y la comunicaci6n afectiva

con sus padres. 

Los espectáculos públicos han hecho además, que las ho

ras de ocio no se pasen dentro de la casa, sino fuera de ella 

o incluso en la presencia física del domicilio , pero con la 

intromisi6n de la televisi6n que viene a romper el mundo ín

timo del hogar. Se nos insiste a trav~s de estos medios de 

publicidad masiva, en necesidades que nos van creando; se 

nos manipu1a en tal forma que nos vemos obligados a estar de 

acuerdo con loe intereses y loe valores de loe comerciantes. 

Las relaciones entre el hombre y sus semejantes obvia -

mente son solamente de presencia física, dado que no hay po

sibilidad de una comunicaci6n entre entidades enajenadas, 

con aspiraciones que loe obligan a estar oiempre en competen 

cia. (36) 

En este tipo de estructuras el hombre tiene como cuali

dades el ser práctico, pragmático, cuidadoso, reservado, te-

(36). ERICH FROMM. EL ARTE DE Al>lAR. Compru1!a Editorial Elec
trocomp. S.JI. e/n edici6n. M~xico D.F. l98E. p. 96. 
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naz, imperturbable, ordenado, met6dico y obediente, sobre t~ 

do esto. 

Y como aspectos negativos el ser: sin ime.ginaci6n, mez

quino, avaro, suspicaz, frío, ansioso, inflexible, obsssion~ 

do y posesivo. Cualidades que predominan en la sociedad. 

El precio que paga la familia por adaptarse a este tipo 

de sociedad es su propia destrucci6n, 

" El ser humano al no poder realizarse, madurar in 
tegralmente, va creciendo como un ser atrofiado, : 
que nunca podrá llegar a trascender existencia1men 
te y esta frustraci6n obviamente se reflejará e i; 
fluirá de une manera decisiva en suo relaciones f; 
milinree, en donde la promiscuidad, la indiferen : 
cia sexual, el hennafrotismo y la desexualizaci6n
vienen a ser características prominentes del nú 
oleo fe.miliar. " ( 37). 

b) Adulterio, Prostituci6n y Educaci6n Sexual.- Hay sin 

duda una gran inhibici6n social a tocar directamente proble

mas que se refieran a la conducta sexual. Quienes lo hacen -

en un nivel profesional emplean palabras t6cnicas y quienes

no son profesionales lo hacen casi siempre por medio de cir

cunloquios, palabras de doble sentido o eufemismos. La falta 

de una franqueza en estos temas tiene varias coneecuencias:

ee otorga al sexo demasiada importancia, se le proporciona -

una calidad mágica, antinatural, lo hace más ati·activo y fa§. 

cinante, Hace también que el interés sexual legítimo se des-

(37). ERICH FROMM. Ob.Cit. P• 98. 
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vie hs.cia medios menos legítimos, lo que dificulta enonnemeu 

te el darle una enseñanza adecuada en materia sexual a los -

niños y adolescentes, bloqueando los canales de in:fonnnci6n

y hace ~ue la gente le preste atenci6n a :fuentes poco con:fi.!!, 

bles o de caracter clandestino, lo que sin duda desvía ai1n -

más su conducta sexual. (38). 

Por regla. eenere.1 la gente no es :feliz sexualmente. En

áste terreno hay más infelicidad e insatis:facci6n que en o -

troa. El amor sexual es uno de los más grandes motores de la 

vida humana y n lo que le concedemos más tiempo, horas, sue

ño y empeño. La sociedad de consumo explota esta necesidad 

y ansia humana como se demuestra con los poemas, obras de 

teatro, películas, novelas, radionovelas, telenovelas y las

inumerablea canciones triviales de runor. 

El amor sexual es uno de los pilares de la sociedad. La 

fwnilia está :fundada, entre otras cosas, en el atractivo se

xual que hay entre los c6nyugee. 

El sexo ea socialmente considerado como algo sucio, de-

10 que no debe hablarse jamás. Algo tan desagradable que son 

necesarias muchas justificaciones para poder practicarlo. S~ 

lo es aceptable cuando hay amor romántico y el matrimonio h~ 

sido lega1mente consumado. Se hace con un s6lo prop6sito1 el 

de tener descendencia. Preud y muchos investigadores creen -

(38). l"ITZMUCURIOE ANAYA FERNANDO. CARTAS A MI ESPOSA SOBRE
LA POR!IOGRAPIA. Ed. Posada S.A. 2a. edici6n. México D.F. 
1983. P• 183. Cfr. 
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que el emor romentico ea una manera de ocultar o sublimar el 

amor sexual, 

" ••• durante mucho tiempo hemos ocultado el sexo1 
es un secreto que tiene lugar sólo en voz baja, en 
la obscuridad de la recámara, Y es un secreto para 
nosotros mismos. Un secreto de nosotros hacia noso 
tros mismos. La información sexual es importente = 
porque nos enfrenta a nuestro secreto, a nuestro -
terror, Nos disgusta porque nos recuerda que somos 
anime1es, que no somos sólo sueños a~reos, pasio -
nes purísimas y transparente generosidad, sino 
que somos también animo.lel!I de cftme,. wlimales mor
tales que tenemos que comer y copular para sobrevi 
vir. " (39), -

El adulterio, prostitución, la pomoerafía, etc., son -

el resultado de 11'. represicSn sexual. Si en voz de una socie

dad que intente controlar la conducta sexual mediante el si

lencio y la ignorancia lo hace mediante la informacicSn y la

educocicSn, los delitos sexuales desapsrecer&n, aunque en las 

primeras etapas del cambio tengan un auge momenteneo, 

Al tolerar, permitir e incluso alentar que los hombres

tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, se alienta

necesarie.mente la existencia de una clase de mujeres (repro

bables conforme a esa misma 'tica) que tienen relaciones se

xuales no conyugales, 

Esta doble manera de juzgar y de calificar la actividad 

sexual del hombre y de la mujer, sin duda es uno de los fac-

(39), PTZl\lAURIOE AllAYA FERNANDO. Ob,Oit, P• 54, 
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toree detennin!Ultes en la conductn sexual y nunoue a primern 

vista parezca sorprendente, eo ln que conduce a una eran can 

tidad de malestares sociales. Hey prostituci6n porque se a -

lientan las relaciones sexuales premaritales en los hombres, 

no así en las mujeres que por su status social son consider~ 

das como señoritas decentes, 

El mito social no ve en la mujer a alguien de cnrne y -

hueso, con ciertas características biol6gicas, fisiol6gicas

y psicol6gicas; menos ailn percibe en ella las cualidades de

una persona que les asemeja en dignidad aunoue se diferencia 

en conducta, sino que advierten s6lo la encarnaci6n de nl{Pln 

principios o es toda pureza o es toda mnldad, (40), 

Una vez que un,, mujer se h" permitido tener relaciones

sexuales :fuera del matrimonio se considera devaluada como 

ser hwnano. 

El matrimonio es uno de los lados de la vidtt sexual, el 

otro es la prostituci6n, Si el hombre no encuentra su satis

facci6n en el matrimonio, habitualmente la busca en la proe

tituci6n. Para los hombree solteros por vocaci6n o por nece

sidad, así como para los hombres casados frustrados en su u

ni6n, es mucho más fácil satisfacer el de~eo sexual que para 

las mujeres, 

Despreciada por todos, perseguida por todos, pero seer~ 

tamente a1entada, la prootituci6n extingue todo lo oue queda 

(40), Cfr, CASTBLLANOS ROSARIO, lfüJlfü OUE SABE LA'rIN... Sel! 
Setentas S,E,P, la, ed, México D.F. 1973, P• 49. 



de las virtudes familiares. 

" En nuestros días la prostitución alcunsa propor
ciones colosales, como nunca había visto la huma.ni 
dad, incluso en los neriodos de su mayor decu.den : 
cía espiritual. " (4i). 

40. 

Com1enada por Ja religión, castigada por la sociedad e i!l 

cluso porla ley, la prostitución no deja de ser no oólo tol~ 

rada, sino incluso reglamentada 11or el Estado. 

" Declaruda. necesaria para la satisfacción de las
necesidades sexuales naturales de los hombres, des 
de la formación de la sociedad de clases, la pros: 
titución se hA convertido, bajo unA. fornm u otra,
en un -pararrayos contra el desenfreno-; la earan
tía de los principios familiares y la guardiana de 
1a virtud de los -honestos- burgueses. " ( 42), 

No habl"1!10S do la prostitución en til mundo anti¡;uo pre

cristiano. Incluso en la Edad Media la burguesía y la Igle -

sia que gozaba ampliamente de los servicios de la prostitu -

c16n y que la apoyaba en secreto, la fustigaban y la persa -

guía abiertamente. 

La sociedad contemporánea, al remplazar 1a torturu y ol 

usesinato peri6dico de prostitutas por el asesinato moral de 

éstas con la ayuda de las leyes y reglamentos rieurosos, casi 

no se ha alejado de 1a crueldad medieval, 

(41). CASTELLANOS ROSARIO. Ob.Cit, P• 208. 

(42) • KOLONTAY ALEJANDRA. LA MUJER HUEVA Y LA J,\ORAL SEltUAL,
Sd. Publicaciones Cruz o. S.A. 2a. ed. México 1979. P• 60 
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Como una infecci6n contagiosa, la prostituci6n se ex 

tiende de lugar· en lugar, de pa!s en país, de ciudad en ciu

dad, envenenando la atm6sfera de la vida soci1ü contcm~orn -

nea. Capas y profesiones enteras de l<• sociedad están somet,!. 

das a ella. 

Por una purte el Este.do reconoce que l;, proati tuci6n es 

necesaria; por otra parte, condena a las prostitutas y al l~ 

nocinio. Esta actitud del Estado muestra que ln sociedad ac

tual. considera a la prostituci6n una esfinge y que no os ca

paz de resolver su eniema. 

El fen6meno social de la prootituci6n es el fruto de la 

sociedad de clases contemporánea. Los miamos textos que re -

glamentan la prostitución están completamente impregnados de 

un punto de vista de clase, Las nrostitutas de clase baja 

son las puestas en vigilancia y las prostitutas que tratan -

con la clase alta de la sociedad eon muy difíciles de desen

mascarar. Se necesita mucho tacto bajo pena de tener que pa

gar caro. Además las prostitutas de ~ste tipo siemrre encueu 

tran defensores disruestos a SL1curlas del apuro y si tienen

suerte se convierten en la nmante do planta de su defensor,

La policía con el fín de evi tarae un trabajo suplementnrío y 

para no causarse sinsabores, se lim!ta a las pobros y a laa

de la calle. 

" La prostitución deforma las ideas normales de los 
hombres, empobrece y envenena el almas la prostítu
ci6n roba algo que es lo más ve.lioso de los seres -



humanos, la capacidad para sentir apacionadrunente -
el amor. " (43), 

42. 

El amor es unn pnsi6n c¡ue enriquece la personalidad por

la aportaci6n de loa sentidos vividos, La prostitución exti!!. 

1'\le el amor en loe corazones, No hay nada que cmpobresca tll!!, 

to las almas como la venta forzada y la compra de caricias -

de un ser en el que no hay nt1da en común. Así mismo, defo:nna 

todas aquellas nociones c¡ue nos conducen a considerar el ac

to sexual como uno de loe fuctores oaencüüeo do ln vid11 hu

mana, y nos empuja a estimarlo como un acto ver¡¡onzooo, bajo 

y grosera.mente bestial. La compra de caricias tiene rupercu

siones que puoden producir consecuencias muy graves en ln 

psicología masculina. El hombre acostwnbrado a ln orostitu 

ci6n adquiere el hábito de uc:iroximurse a la mujer con deseos 

reducidos, con una psicología simplista y deonrovista de to

nalidades, Acostumbrado a las caricias oumisas y forzadas, 

no intenta siquiera comprender la múltiple actividvd a que 

se entrega el alma de la mujer amada durante el acto sexuñl, 

Muchos <lrrunas femeninos no tienen otra cuusa que e~ta -

neicolo¡¡Ía simpliota con que el hombre se aproxima a lti mu 

jer, y que ha sido engendrada en lus casas de lenocinio. 

La mujer no:nnal busca en el acto sexut•l la plenitud y 

la armonía, El hombre, por el contrario, fo:nnado como está 

en la prostituci6n, que extermina la múltiple vibraci6n de -

(43). KOLOHTAY ALEJANDRA, Ob,Cit. P• 61. 



43. 

1as sensaciones de amor, no se entre6a más que a un pálido 

y unifonne deseo físico que deja en umbo.s partes una sensa 

ción de falta de satisfacción y de hembre ;>sfouica. La inCOJ!! 

prensión crece cuunc1o más desarrollada está ln indivic1uali -

dad de la mujer, más múltiples ;,on sus exie;cncias psíquicas, 

lo que trae como resultado un~. crisis sexual muy nguc1a. 

La prostitución es pelieroen porque se extiende aún mu

cho más de su propio dominio, (44), 

El adulterio es otro fenómeno de nuestra sociedad, y 

aunque l!J prostitución estÍ§ intimamente ligada a el eu expl.!, 

cnción se encuentra dividida en hipótesis tanto de sociolo -

gos y psicólogos sexuales. El problema es can¡jlejo dado que

eu explicación se puede encontrar en información de tipo bi~ 

lÓgico y psicológico y en los hechos de nutur••leza social, -

económica y religiosa. 

El adulterio y la prostitución van de la mnno, Son ins

tituciones soci~lee que mantienen ln antigua libert~d sexual 

en provecho de los hombres. Es unicamente reprobe.do de p~.la 

bra solamente contra las mujeres; a estas se les desprecia y 

se lee rechaza para proclamar la euprem!lcÍa del hombre sobre 

el sexo femenino. 

" Con la monogamia apHrecieron dos conet•.ntes y e~ 
racteríeticns figuraD sociales, desconocidas hasta 
entoncee1 el umunte de lu mujer y el m"rido cornu
do. El adulterio, prohibido con severas penas y 

(44), PTZIJl!AURICE ANAYA FERNANDO, ob,Cit. P• 60, Cfr. 



castigudo con rigor, pero indestructible, lleg6 a
ser una instituci6n social irremediable junto a lo 
monogamia y a la pros ti tuci6n, " ( 45), 

44. 

Los moldes de la conducta cexual, los hábitos sexunles

son muy difíciles de romper o de cembiar. El probl~ma rndica 

en que se tomr, e.l sexo como algo demasiado serio, como si 

fuera algo sae;rudo o sacrosanto y no o6lo como una porte más 

de ln vida. (46). 

c) Normas y V"lores Soc1'1les.- La familia está sullordi

nada a le. estructura. de la sociedad. Le. estructura social es 

el resultado de la conducto de miles de individuos que for -

man una comunidad. Los rasgos distintivos de esta comunida.d

eon las cr,racterísticas que iidopta dependiendo del lugar e;e,2 

gráfico y la época hist6rica. Este carocter eociul configura 

ln personalidad de loe miembros de la sociedad, modelandolos 

en tal fonna que su actitud fortalece l? eecructura, pautas, 

normEts y valoree de esa comunidad. La familia asimila 11rn 

nonnae que la sociedad le va determinundo, las cuales trcma

mi te de generaci6n en gencraci6n, 

Toda la actividad del hombre dentro de ln sociedad está 

regulada por normas que pueden ser familiares, mornleo, tra

dicionales, religioees, políticas, econ6micas, jurídicas, 

etc. Su proyecci6n es institucional, aunque su contenido va-

(45), ENGELS FEDERICO, Ob,Cit. p. 29 
(46). Cfr. MASTERS 'l/ILLl/1111 H. Ob,Cit, 63, 
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rie. 

Cu(!lldO el. hmnbre actúa, l.o hE•Ce de acuerdo con el. con -

cepto que tiene de l.as cosas, pero l.e gran mayoría de esos 

conceptos no hen sido pensados orie;in:ümente por la person11-

en ou individualidad, no h"n sido pensados por ellr< misma, -

sino que su actuaci6n es consecuencia de l.o que socialmente

ea aprobado. 

El individuo piensa y actúa no por propia iniciativa, -

sino repitiendo e imiticndo lo CIUe todo el. mundo hncC O le en 
sei'la, Se cmnpenetra de t"l. mi;nera en las nonnan y pr·t'ronca 

cul.turulee o,ue estas se vuelven parte ~lf:. ou personolido.d. 

Cuando empl.ewnos l.a palabra nonn,, cocü.l., nos cstnmoo -

refiriendo n lo vigente, l.o que se observu. Deade el pun·~·J 

de vista sociol.6e;ico, nonna social es todo l.o que se encuen

tra en nuestro contorno social. y con lo que tunemos gue con

tar. 

La nonna sociP.1 como modo de conducto. se presenta. como

existente, en cuya fonnaci6n no,,otros no hemos intervenido.

La conducta de uno o varios individuoa nor sí mi~mu no puc<le 

1.1.ega.r a culminar en unn. norma eocial. Se rcc¡uiere forr.osa -

mente de la reunj6n del actuar de varias personas conaidera

das como al.go gen~rico y no sinBul.ar. 

Queramoslo o no, l.a nonnu social ejerce sobre nonotros

une1 coacci6n. Pora ~ue l>t norma socitl se afirme nadie tiene 

que preocuparse en sostenerl.a; uor oí y sin necesidad de de

fensores, mientras es vigente, predomina e im~era. 
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La norma social representa un poder social para el indi 

viduo que quiera contar con ella; la persona puede apoyarse

en ella frente a loe demás. 

t1 Para que un orden normativo se instituoionalice
ea necesario que ese reconocimiento se halle pro -
fundamente enraizado en la conciencia del grupo. -
El depender de la normatividad socisl en su conjun 
to de la sanción física es ilusorio, su vigencia: 
no duraría. t1 (47), 

Frente a las nonnae social.es el i.ndividuo ee comporta -

en forma pasiva; la persona muestra acuerdo con ella "ome 

tiéndase, Sólo cuando el sujeto no está de acuerdo con ellas 

podemos decir que tiene un comportamiento activo, es decir,

trata de ir en au contra, 

La eAencia misma de la norma es su caracter social.; no 

tiene más limitación que 1E1 sociedad sobre la cual. impera, 

Por lo que se refiere a la familia, sus miembros tie -

nen que ir configurando su conducta según los patronee eeta

blecidoe que la sociedad imoone. Quién no lo haga será oun -

clonado y ese temor al castigo, ese miedo, ea el impulso mo

tivador más grande que tiene el individuo y la familia para

adaptaree al. orden institucional., 

t1 el. individuo y la familia l. legan en un 1no
mento dado a ser manipulados en forma inconscie!l 
te por quienes detentan el poder de los medios -

(47), SANOHEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit. p, 55. 



de difusión, economicos, educativos y políticos 
fortaleciendo un sistema que tiende a destruir
ª la persona y a su núcl.co famil.iar. " (48). 

47. 

El hombre se encuentra atrapado en el ambiente sociocll! 

tural que l.o rodea. Esta lo limita y lo imposibilita no s6lo 

individualmente, sino a todos los miembros de l.a familia, 

configurandoseles una personalidad social, Desde su nacimien 

to hasta su muerte el hombre se encuentra inserto y condici~ 

nado por ella. 

(48). SANCHEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit, P• 58, 



CAPITULO II. 

EL CONCUBINATO Y LA UNION LIBRE. 

l.- EL CONCUBINATO ANTE EL DERECHO. 

El concubinuto implica una relaci&n cuasi con 

yugal ein ninguna apariencia de fo:nna legítima. 

El concubinato etricto eeneu se caracteriza por la com~ 

nidad de lecho, comunidad de vida y fidelidad de la concubi

na, diferenciandoee de la uni6n casua1 o transitoria. Conet! 

tuye un mero hecho, no un contrato. 

su concepción ha variado a trav6s de la hi~toria. 

En el Bajo Imperio se le reconoce una situación privil~ 

giada capaz de hacerle nacer a su favor un derecho suceaorio 

con caracter limitado. El primer Concilio de Toledo admiti6-

la legalidad del concubinato siempre que el concubino hubie-
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re asumido el compromiso de no tomar nunca otra mujer, (49). 

En 6eta 6poca el concubinato consistía en una unión re

gular que no tenía la categoría de las Justas Nupcias por 

motivo de moralidad pública como el parentesco, la existen -

cia de un matrimonio, de u.~ concubinato anterior o por razón 

de diferencias de linajes. {50). 

" En la legislación romana el concubinato se equi
paJ:'Ó al adulterio, según las circunstancias. Augue 
to adquirió la condición leeal. En la 6poca de -
Constantino se requerían de detenninadas condicio
nes de validez y se prohibían los concubinatos res 
pecto de las personas que no fueran c6libes, pero: 
a los solteros se les permitía tener varias concu
binas. " ( 51) • 

En el Derecho Canónico se consideró que el concubinato

consti tuía un esta.do continuo de formación. Posteriormente -

se llegó a excolmugar a los concubinos y se autorizó el uso

de la fuerza pública para romper tales uniones. 

En el Derecho Mexicano el concubinato fu~ considerado 

por loo aztecas como una familia irreBUlñr que al cubo del 

tiempo podía convertirse en legítima, 

En la Epoca Colonial era muy comtm entre los indioo y -

los españoles despreciaban estas form,.s matrimoniales. 

En la Independencia M~xico conservó sus rasgos católi 

coa y el concubinato siguio siendo una unión reprobada pues-

(49). Cfr. COSSIO ALFONSO DE. Ob.Cit. P• 766. 
(50). Cfr. ORTIZ URQUIDI RAUL. Ob,Cit, p. 77. 
(51). ROJINA VILLEGAS RAPA.EL. Ob.Cit, Po 365. 
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prevalecía el matrimonio can6nico, 

l'u6 hastu las codificaciones de 1870, ltS4 y 1928 cuan

do se empezó a reconocer el concubinato pero sin darle mayor 

imoortancia. El actual C6digo Civil fu& qui6n valiente,roente

y con apoyo en la realidad donde se le reconoce su importan-

cia. 

" La legielaci6n Social tambi6n se ha visto en el 
caso de proteger al concubinato pues una legisla
ci6n que está dirir,ida en especial a los trabaja
dores, a la protección de los sectores populares
º económicamente debi1esno puede permanecer indi
ferente ante un fenómeno cuya presencia está muy
generalizado en tales sectores, " (52), 

Existen diversas definiciones a ln palabra Concubinato

ya que ni los mismos estudiosos del derecho se han puesto de 

acuerdo en concluir una definición con exactitud a la pala -

bra que nos ocupa, 

Junto al matrimonio de derecho, la legislación mexicana 

reconoce la existencia del matrimonio de hecho o concubinato 

que se define como la unión de un hombre y una mujer, sin 

formalización legal para cumplir los fines atribuidos al ma

trimonio. En tal sentido la calificación de mntrimonio de h.2, 

cho ee aplica corrientemente al concubinato. 

El Código Civil vigente lo define de la siguiente mane-

ra1 

(52), GONZALEZ DIAZ LOMBARDO FRANCISCO, EL DERECHO SOCIAL Y
LA LEY SOCIAL IllTEGRAL, Textos Universitarios, Ed, U,N,A.M.-
2a, ed, r~&xico 1978. P• 267, 
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Habrá concubinato cuando un hombre y una mujer hacen v! 
da conyuga1 duante cinco affos, o bien han tenido un hijo 

siempre y cuando ambos permanezcan libres de matrimonio. 

Para ambos concubinos son renuisitos indispensables 1os 

siguientes: 

a) Comunidad de lecho. 

b) Comuni1iad de dorn ici1 i.o. 

e) Igualdad en el tratamiento. 

d) Exterioridad del concubinato. 

e) Permanencia en 1as relaciones sexuales. 

f) Mantenimiento de un r~gimen de vida en común. 

g) Libertad de matrimonio, 

h) PUbertad de los concubinos. 

i) Singularidad del concubina.to. 

j) Inexistencia de1 parentesco entre los conoubinos en -

el grado prohibido para la oelebraci6n del m<1trimonio 

k) Que sea una uni6n de un hombre y una mujer, 

1) Fidelidad. 

11) Moralidad. 

Las características de1 concubinato 1as podemos relacio

nar entre los requisitos que deben reunir la figura del conc~ 

binato. Exige para configurarse la habilidad para contraer mli 

trimonio regularmente sin incurrir en ninguna violación de la 

ley. Debe mediar la aptitud sexual necesaria y la libertad o-
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la ausencia de cua1quier impedimento que comprometiese la -

vialidad del matrimonio. Es necesario que la uni6n no sea in 

ceetuosa y que medie la existencia nula de algún vínculo ma

trimonial contraido. 

Un matrimonio anterior, válido, subsistente durante la

reuni6n del hombre y la mujer, confonna la figuro del ndult~ 

rio, que excluye 16eicamente la existencia del concubinato.-

(53). 

Otra definici6n del concubinato la encontramos estudiau 

do primero el t~nnino concubina. Concubina proviene de lo p~ 

labra latina Concubinatus que sie;nifica: trato de un hombre

con su concubina. Que a su vez se define como mRnceba o mu -

jer que vive y cohabita con un hombre como si ~ste fuero su

marido. concubinario será el que tiene concubinas. 

Se t'rata de la vida de un hombre y una mujer que deci 

den vivir como si fuernn c6nyuges sin estar casados; de la 

cohabitaci6n o acto carnal realizado por un hombre y una mu

jer, cuya significación propia y concreta no se limita e6lo

a la uni6n carna1 no lcealizada Gino trnnbit';n a la rclaci6n 

continuo y de larga dursci6n existente entre un ser humnno 

de sexo femenino y otro de sexo masculino sin estar legnliz~ 

da por el matrimonio. 

" Es de importancia fundamental detennin<•r le.e cau 
sas que generan el concubinato. Ho es posible calI 

(53). PLANIOL ~~ARCEL. llIPERT GEORGES. TRATADO ELhl•iBllT/\L DE 
DERECHO CIVIL. Tomo I. Introducci6n, Familia, Matrimonio, 
ed.2a, Editorial Cajica S.A. lii~xico 1967, P• 302. 



ficarlo de moral o inmoral sin conocer la rea1idRd 
de un país en un momento detenninedo, Tampoco es 
conveniente hacer referencia a las legislaciones -
extranjeras, porque ~stas no regulan situaciones -
humanas semejantes a las de nuestro país. " (54), 

53. 

Es frecuente calificar al concubinato de inmoral sin m~ 

yor investigaci6n sociol6gica, sin conocer ln realidad exis

tencial de las parejas que viven en concubinato, ni ln reol.i 

dad socia1 que quizes las lleve a esa uni6n, Urge un estudio 

amplio hist6rico y sociol6gico para detenninar las causas. 

Como causas se se~elsn en primer término las econ6micas 

que se dice influyen detenninantemente en la constituci6n de 

estas uniones de facto, Debido n la pobreza extrema en que -

viven muchas personas menos favorecidas de nuestra sociedad, 

que están imposibilitadas para costear los gestos propios de 

una boda, que no son s6lo los relativos a los honorarioa del 

matrimonio civil que debe ser gratuito en las oficinas del 

Registro Civil ) o del matrimonio religioso que en ln mayor

parte de las veces no son tan gravosos, como los de la fies

ta y demás gastos que la comunidad en que se vive como nece

sarios para le celebraci6n de la boda, 

Otra causa que se menciona es la cultural, que se deri

va de la ignorancia en cuanto a le reglamentaci6n que el es

tado hace del matrimonio y los derechos que se adquieren con 

ello; tomando como referencia la tradici6n cultural que a 

trav~s del tiempo se ha fonnado desde la ~poca indígena ha~ 

(54), PLANIOL MARCEL, Ob,Cit, P• 306, 



ta nuestros días, 

Este aspecto cultural es de sumo importancia, es neces~ 

rio investigar en las comunidades de nuestra República c6mo

se acepta el concubinato, Observamos ademfis en la celebra 

ci6n del matrimonio civil y religioso, frecuentemente es la

uni6n concubinaria la que tiene evidentemente alguna acepta

ci6n social, pero desconocemos en que erado, Dentro de las -

costumbres se acepta a la pareja que vive en concubinato y -

en alguna regi6n es bien visto que vivan jusntos. 

Desde el punto de vista religioso es necesai·io destacar 

la sacramentalidad del matrimonio y la exigencia para el ba~ 

tizado de contraer matrimonio segdn la legislaci6n eclesiás

tica, 

En lo político existe la tendencia de legalizar todas

las uniones libres que en el país existen y así el gobierno

peri6dicamente promueve casamientos colectivos para que las

pare jas ae legalicen y sus hijos de legitimen, (55). 

2.- EFECTOS COMPARATIVOS DEL MATRIMONIO CON EL CONCUBI!IATO, 

A principios de ~ste siglo, la existencia de

estas uniones concubinarias ha resultado inevitable incluso-

(55). Cfr, CHAVEZ ASENCIO MANUEL. LA FAMILIA EN gL DERECHO.
Relaciones Jurídicas Conyugales, la. edici6n. Editorial Po -
r?Úa S.A. M~xico 1985. P•P• 265-266. 
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para la tradición jurídica liberal, lo que se ha reflejpdo -

en la leeislación. 

Respecto de los hijos nacidos fuera de matrimonio se s~ 

peró la discriminación habida duarnte el siglo pasado, conc~ 

diendose igualdad jurídica a todos los hijos , tanto n los -

nacidos en la unión legítima, como los habidos fuera del ma

trimonio, Este espíritu se consangra inten1ecionalmente en -

la declaración universal de Derechos del Hombre, en el apar

tado 2 del Artículo 25 que dice: 

2,- La maternidad y la infancia tienen derecho a cuida

dos y asistencias especiales. Todos los niños nncidos de mn 

trimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igualdad y 

protección social. 

La familia internacionalmente es proteeirla indopen<lien

temente de si está o no constituida por matrimonio. 

El Artículo 16 de la Declaración Universal de los Dere

chos del Hombre se11ula en su apartado: 

3.- La flll1lilia es elemento natural y fundwnental de la

aociedad y tiene derecho a protección de la sociedad Y del -

Estado, 

Se loc;r6 esta redacción tras haber seri«lndo que la fa

milia se constituye no s6lo por el matrimonio, sino t~mbién

de uniones fuera del matrimonio, 

En latinoamerica, en loe diferentes paises de éste cou 

tinonte, se observa la existencia del concubinato com<> una -
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forma de convivencia conyueal mús o menos institucionalizada 

y debido a diversas causas que suuonen una realidad en Lati

noamérica. 

Desde el punto de vista jurídico el concubinato aparece 

o repudiado enereicamente o admitido con alternativas. Exis

te une diversidad de juicios y posturas extremas <!lle van de!:!_ 

de el repudio tota1, hasta quienes lo acogen con un reconoc!, 

miento semejante al matrimonio. (56). 

" La actitud oue debe aswnir el derecho en rela 
ción con el concubinato, constituye a no dudarlo,
el problema moral más importante del llerecho de Ff!; 

mil.in. " ( 57) • 

Con base en la moral, existen quienes ven en el concub.!_ 

nato una afrenta a las buenas costumbres y un ataque a la f~ 

milia; en cambio otros señalan que lo inmoral es desconocer

los derechos y obligaciones que se derivan de esn relación -

aexua1. 

El c~ncubinato puede considerarse como una fuente rGs -

trineida del eBtado civil que produce consecuencias de dere

cho entre loa concubinarios y sus hijos. 

For las mismas rm:ones CJUe el concubinuto no es un con

trato tampoco es un acto jurídico. Fara qi~e exista acto jurf 

dico se requiere un acuerdo de voluntades, La concubina y el 

(56), Ct'r, CHAVEZ ASENCIO MANUEL. Ob.Cit, P•P• 265-267, 
279-281 y 285-286. 

(57). RO.TINA VILLEGAS nAFAEL. Ob,Cit. P• 447, 
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y el concubinario conscientemente ocuerdan unirse en concubl 

nato, es decir, unión libre, de donde se !Jllede DU"loner el a

cuerdo de voluntades, para de ahí derivar la existencia de -

un acto jurídico, 

" Se debe tomar en cuenta que en el concubinato no 
se dan los mismos rec¡uini tos de existencia y vali
dez que en el matrimonio¡ no tiene la misma nntura 
leza jurídica, falta la solemnidad, como requisito 
de existencia. El objeto no es i8Ual (no confundir 
objeto con fin); en el matrimonio es el vínculo ju 
rídico conyu¡¡al cons sus deberes, oblienctoneo y : 
derechos; en el concubinato sería un vínculo huma
no, no jurídico, un vínculo de hecho, no con;yugal
ni pe:nncmente, " (58), 

Pura que ol acto jurídico sea válido, se requiero que -

su objeto, su fin o motivo, sean lícitos, (Art, 1795 ~racc,

III e.o.}, Por lo tanto habría una nulidad· permanente ni el

objeto, motivo o fin serían ilícitos, 

Todo lo relativo a la familia y al matrimonio es de or

den público, Por lo tanto, equello que vaya en contra del m.!!. 

trimonio y que establezca como posible una unión sexual de 

hombre y de mujer diversa al matrimonio, ataca lns buenas 

costumbres y las disoosiciones de orden núblico, 

El acto jurídico una vez celebrado, no nuede modificar

oe o terminase a voluntad de a16Wla de las partes, 

La validez y ctunpl.imiento de los contratos no puede de-

(58), CHAVEll ASENOIO lMNUEL, Ob,Cit, 1l• 291. 
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jarse ul ttrbitrio de uno de los controtontes. (Art. 1797 e.
e.). Es decir, desde que el acto jurídico se perfecciona ~or 

el conAentimiento, obliea a los contr2tantes, no sólo a lo -

eY.preRamente pactado, sino tambi~n a las consecuencias qu~ -

seaún su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a -

la ley. (Art. 1796 e.e.). 
En el concubinato ouservamos que esta unión puede termi 

nar a voluntad de cualquiera de las partee, sin necesidad de 

previo acuerdo entre embae, lo que contraria el princioio e~ 

neral de los contratos en esta materia, La disolución de la

unión entre la concubina y el concubinario no requiere con -

sentimiento de ambos, ni menos la participación de algÚn fun 

clonario estatal como es necesario en el matrimonio. Cual 

quiera, ella o ~l, puede abandonar al otro sin responsabili

dad leenl alguna. (59). 

El concubinato es el problema moral más im~ortante del

derecho de familia. El criterio moral determina casi de man~ 

ra exclusiva la regulación del derecho positivo. El derecho

nuede asumir diferentes actitudes en relación con el concubi 

nato entre laa cuales tenemos1 

a) Ignorar en lo absoluto las relaciones que nacen del

concubinato, de tal manera que permanezca al mareen de la 

ley. 

b) Regular exclusivruuente las consecuencias del concubi 

(59). CHAVEZ ASENeIO b!AtlUEL. Ob.Cit. P• 2e9-291. 
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nato, s6lo en relaci6n a los hijos. 

c) Prohibir el concubinato y eancionarlo, 

d) Reconocer el concubinato y regularlo jurídicamente -

para crear una uni6n de grado inferior al matrimonio, 

e) Equiparar al concubinato con el matrimonio, 

Eduardo Le Riverend da dete:nninadas condiciones que de

be llevar el concubinato entre las cuales señala: 

a) Vivir como marido y mujer imitando la uni6n matrimo

nial. Un elemento de hecho, 

b) Condici6n de temporalidad.- Continuidad, regularidad 

o duraci6n en las relaciones sexuales. 

c) Condici6n de Publicidad.- Cierta actitud o género de 

vida de la mujer que haga verosímil la fidelidad. 

d) Condici6n de Fidelidad, 

e) Condici6n de Singularidad.- Consiste en la existen -

cia de una sola concubina, 

f) Elemento de capacidad,- Consiste en exigir a loe CO,!l 

cubinos la misma capacidad que se requiere para constraer m!!: 

trimonio, (60), 

Pero si meditamos que existiendo un conjunto de carnet~ 

rísticas, tales como el estado de hecho que caracteriza a t2 

do estado civil, el nombre y trato que se den los concubinos 

en la familia y ante la sociedad como marido y mujer, una e~ 

(60), ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Cfr. Ob,Cit, p, 363, 367-368, 
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tabilidad, permanencia, una cierta publicidad para que no 

eea un hecho clandestino, oculto, manteniendo esa relaci6n 

marital en la sombra, una condici6n de fidelidad de la conc~ 

bina, esencial para poder presumir que loe hijos de ella son 

hijos del concubinato; la singularidad, para que e6lo exista 

una concubina, esencial 1.Jara µoder presumir un fundamento en 

la caµacidad, para que no medien loe impedimentos que origi

nan la nulidad del matrimonio o bien que impidan la celebra

ci6n del mismo y finalmente una condici6n de moralidad. (61) 

En nuestro derecho no existe un conjunto de normas que

rijan al concubinato en loa t~rminos de una inetituci6n a e~ 

mejanza del matrimonio. 

En el matrimonio existe un conjunto de reglas orgáni 

cae que señalan los fines, así como los derechos y obliga 

cionee de loa consortes. 

En relaci6n al matrimonio muchos autores consideran que 

se trata de un contrato, pero otros muchos critican esta con 

capción señalando que ee diferente, o algo m~s que un contr~ 

to, no obstante que exista acuerdo de voluntades, puesto que 

el contrato se refiere a las relaciones jurídicas econ6micas 

y esta uni6n sexual de hombre y mujer, ee refiere principal

mente a loe aspectos personales y a loe deberes jurídicos en 

tre ellos que no tienen contenido econ6mico. 

Se puede aplicar la misma argumentación a1 concubinato, 

(61). ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Cfr. Ob.Cit. P• 447. 
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abundando en ésta uni6n no está reglamentada en nuestro der~ 

cho, Le falta el supuesto legal necesario para la existencia 

como contrato. 

El matrimonio está considerado en nuestra Constituci6n

como un contrato civil, pero no podemos equiparar a esa mis

ma concepci6n a1 concubinato. El hecho que exista un seto v~ 

luntario entre los concubinarios no sienifica, necesariamen

te un acuerdo de voluntades orientado a generar ciertos efe~ 

toe jurídicos. No todo acto voluntario es un contrato, aún -

cuando ee cierto que pe.ra que exista contrato se requiere a

cuerdo de voluntades, (62), 
S6lo hay una diferencia formal entre el concubinato y -

matrimonio. El matrimonio difiere de esta uni6n en que la vo 

luntad se ha manifestado ante el Oficial del Registro Civil

y se ha firmado un acta, es decir, es una cueati6n forma1, 

" En la uni6n de hecho o concubinato, la voluntad
es ha manifestado día a día; teniendo ventaja so -
bre el matrimonio1 que siendo al principio uni6n -
que facilmente puede romperse ha logrado permonen
cia. " (63). 

El C6digo Civil no proteje el concubinato, reconoce es

ta rea1idad, Atribuyendole determinados efectos, entre ellos 

la sucesión hereditaria, El legislador expone como motivos1-

(62). Cfr. ROJINA VILLEGAS RAPAEL. Ob.Cit. P• 2ea-2e9, 
(63), C!L\VEZ ASENCIO MANUEL. Ob.Cit, p, 381. 
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Hay entre nosotros, sobre todo en 1a c1aae popular, una 

manera peculiar de fonnar 1a fami1ia1 e1 concubinato, Hasta

ahora se habían quedado a1 margen de la ley los que en tal -

estado vivían; pero el legislador no debe cerrar los ojos p~ 

ra no darse cuenta de un modo de aer muy genern:Lizado en a1-

gunas claaea sociales, y por eso en el proyecto se reconoce

que produce efectos jurídicos e1 concubinato, ya en bien de

los hijos, ya en favor de la concubina, que a1 mismo tiempo

es madre y que ha vivido por mucho tiempo con el jefe de la

familia. Estos efectos ae producen cuando ninguno de los que 

viven en concubinato ea casado, puea se quiso rendir homena

je al matrimonio, considerado como la fonna lega1 y moral de 

constituir la fami1ia, (64), 

.En el derecho de heredar de la concubina cumpliendo con 

el requisito 1ega1 de haber hecho vida marital durante loa -

cinco '1ltimoa años con el autor de la herencia o haber teni

do hijos de ~l, siempre y cuando ambos hayan sido célibes, -

como lo establece el Artículo 1635 del C6digo Civil, 

En la auceai6n testamentaria cuando el concubinario no

inatituye heredera a la concubina ésta tiene derecho de exi

gir alimentos en loa términos del Artículo 1368 fracci6n V -

de1 Código Civi1. No existe durante la vida del concubinario 

facultad o derecho de la concubina para exigirle alimentos,

ni tampoco aquel puede hacer1o. 

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven va 

(64). ORTIZ URQUIDI RAUL. Cfr. Ob,Cit, p. 103, 
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rias concubinas o concubinarios en las condiciones de los r~ 

quisitos legales mencionados en líneas anteriores, ninguno -

de ellos heredará, (Art, 1635 e.e.), 

En el concubinato la ley admite una presunci6n semejan

te a la del hijo legítimo, considerando que se reputan hijos 

del concubinario los nacidos dentro de los trescientos dÍas

siffUientes en que ces6 y despues de ciento ochenta días en -

que comenz6 el concubinato, por lo que se necesita Sentencia 

Judicial. 

El concubinato crea la relaci6n de parentesco natural -

entre el hijo y sus progenitores, extendiendose además a to

dos los parientes de éstos. La ley presume la filiaoi6n pa -

terna diferenciandose de la paternidad natural que debe ser

probada, 

Entre los concubinarios la ley no crea ningún vínculo-

ni impedimento en relaci6n con el matrimonio, respecto a pa

rientes que podríamos llevar por afinidad ilegítima aplican

do por.analogía la fonna 'en que regula la ley en el caso de

el matrimonio, 

" No esta contemplado en nuestra legislaci6n el e~ 
tado de hecho que crea el concubinato ni en fonna
directa a través de los elementos ni indirecta en
los casos en que existe la obligaci6n de reparar -
dafios para aquellos que dependan econ6micamente de 
una persona. " (65), 

(65), ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Ob.eit, P• 471, 
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La Suprema Corte de Justicia ha considerado que en 1oe

casos de muerte de la víctima por un hecho ilícito o por e1-

uso ilícito de cosas peligrosas, los que dependan económica

mente de·1a víctima sí tienen el derecho a exigir la repara

ción de daao. Por lo que concluimos que la concubina cuando

dependa económicamente del concubinario sí tiene un derecho

especia1 para exigir la repación del daao, pero se le conce

de por vía directa pues es ella quién sufre una disminuci6n

en su patrimonio. Es la dependencia económica la que crea o

sos derechos en el concubinato. Si en el concubinato no exi~ 

te la citada dependencia la concubina carecerá de derecho o~ 

ra exigir reparación del da~o. (66). 

Por otra parte el Derecho Social Mexicano le reconoce -

otros derechos a las concubinas; ya que la Ley Federal del -

Trabajo le concede la posibilidad de ser beneficiaria del 

trabajador fallecido a consecuencia de un riesgo. La Ley de

la Reforma Agraria tambi6n consagra derechos a la concubina

reepecto de eucederle en sus derechos agrarios sobre la uni

dad de dotación del ejidatario. En las leyes del Seguro So -

cia1 I.M.s.s., etc, 

En nuestra legislación penal, a diferencia del matrimo

nio, el caracter delictuoso del adulterio no existe en el 

concubinato que presupone la libertad del hombre y de la mu

jer para decidir su propia unión. (67). 

(66). Cfr. PLANIOL MARCEL. Ob.Cit, P• 316. 
(67). Cfr. GONZALEZ DIAZ LOMBARDO. Ob.Cit. P• 271. 
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3.- ANALISIS 30CIOLOGICO DE LA UNION LIBRE. 

La uni6n sexual del hombre y de la mujer dis

continua o accidentai, intennitente o con reiteración perió

dica, aún en un lapso de larga duraci6n no confiffUra el con

cubinato. (68) 

El encuentro azaroso, la coincidencia momentanea o tod~ 

vía el pequeíl.o peri6do de convivencia en común son inefica -

ses para constituir la figura del concubinato. En las rela -

cienes de tipo accidenta1 y en aquellas cuyo desarrollo se .!!. 

fectue dentro de un peri6do deliberadwnente establecido fal

ta con el sentido de pennanencia, el elemento anímico queda

el tono afectivo del concubinato. (69). 
La pennanencia en las relaciones, la asiduidad en la a

proximación son elementos y factores esenciales para la int.!!. 

gración del concubinato. La apariencia del matrimonio legal

debe prescindir en la exterioridad del concubinato. La digni 

dad de esposa, la consideración que se da a la cónyuge auteu 

tica, el sentido respetuoso del trato corresponde a la conc~ 

bina. (70). 

En el Derecho Civil Mexicano además de los requisitos -

antes mencionados, para que exista la figura del concubinato 

se necesita que hayan hecho vida en común durante cinco años 

(68) 0 Cfr. PLANIOL MARCEL. Ob.Cit. P• 319. 
(69). Cfr. COSSIO ALFONSO DE. Ob.Cit. P• 721. 
(70). Cfr. ROJINA VILLEGAS RAFAEL. Ob.Cit. P• 476. 
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o hayan tenido un hijo, 

Loe anteriores comentarios fueron expuestos por los ju

ristas más representativos del Derecho Pamiliar contempera -

neo en relaci6n a la uni6n libre y al concubinato, A conti -

nuaci6n se expondrá la corriente sociol6gica marxista en to~ 

no del tema que nos ocupa: 

Solamente una serie de reformas radicales en el terreno 

de las relaciones sociales, reformas por medio de las cuales 

las obligaciones de la familia serían referidas a la socia -

dad y al Estado, crearían el terreno favorable sobre el que

el principio del amor libre podría en cierta medida realiza~ 

se. 

11 S61o una transfonnacidn radical de las relaciones 
de producci6n puede crear las condiciones sociales 
indispensables para garantizar a la mujer contra 
los aspectos negativos del elástico amor libre, " -
(71). 

Además es preciso que las normas de la moral sexual y -

con ellas toda la noicología humana oufran una evoluci6n pr2 

funda, fundamental. 

El problema de la familia es complejo, embrollado y mÚl 

tiple; C?mo la vida misma y no es nuestra organizaci6n so 

cial la que permitirá resolverlo, 

La familia contemporanea, con todas sus tradiciones mo-

(71), KOLONTAY ALEJANDRA. Ob,Cit, P• 53, 



67. 

ra1es y sus cimientos civi1es hn entrado en una crisis de 

larga duración.- Los matrimonios son cada vez más precarios,

la prostitución y el adulterio toman proporciones inquietan

tes, Las dificu1tades de la vida conyuga1 en la actualidad !Jo 

gobian en mayor o menor medida a las mujeres de todas las O!J, 

pas de la población; también éste es un fenómeno indiscuti -

ble. 

Veamos en primer lugar lo que quieren tener las f emini.!!, 

tas en e1 terreno de las relaciones familiares y conyugales: 

Las feministas más a 1a derecha, pertenecientes a una

clase social a1ta declaran: 

a) En el terreno del derecho familiar es necesario ins

tituir el matrimonio por acta legalizada. 

b) La consagración religiosa del matrimonio debe ser d~ 

jada a la libre elección de cada uno. 

c) El divorcio debe ser faciJ.i tado y aus formas simpli

ficadas. 

d) Loa padres deben gozar de un poder i8Ual sobre los -

hijos. 

e) La mujer será en todo i81lal al hombre, tendrá dere 

cho a la mitad de las economías de la familia, La legisla 

ci6n deberá hacerla económicamente independiente de su mari

do si por razones familiares no es capaz de ganar su vida, 

f) La legislación debe instituir una amplia protección

de los hijos, en particu1ar de los que nacen fuera del matri 

monio. 
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Las feministas de izquierda consideran la cuesti6n de

otra manera. Entre ellas se reclutan principalmente mujeres 

con cultura que tienen una actividad independiente y que han 

creado su independencia en la vida por el salario que ganan, 

Para ellas el matrimonio incluso con un divoreio más fácil -

no tiene para ellas ninguna atracci6n, 

" El matrimonio legalizado es ante todo el medio 
de encontrar a alguien de manera estable para a
limentarla y mantenerla en la persona del esposo 
leg:!timo. " {72), 

La consigna de las feministas de izquierda en la cues

ti6n familiar no es una reforma de la legislaci6n del matri

monio; sino el triunfo del principio de uni6n libre, del a -

mor libre, Esta consie;na lanzada por primera vez a princi 

pios del siglo XIX por loe socialistas, sigue siendo hoy el

tema favorito de las feministas más emancipadas; muchas son

las que incluso hacen del amor libre el centro de la cues 

ti6n femenina. 

Tienen una rotunda negaci6n a la regularizaci6n ofi 

cia1 de las uniones entre amantes, las ceremonias y las for

malidades, El libre consentimiento, tal es la panacea contra 

todos los males que agobian a la mujer, 

El '1nico vínculo que consagra la uni6n es el amor, Po

der seguir la inclinaci6n de su coraz6n sin preocuparse de -

{72), KOLONTAY ALEJAHDRA. Ob,Cit, p, 44, 
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los prejuicios sociales, tal es el camino mós seguro que 

llevará a la mujer a su liberaci6n moral, tal es el único m.!!o 

dio de resolver la cuestión familiar. Así razomm las muje -

res más progresistas de todos los paises. 

Su doctrina es se¡¡uida, si no teoricamente, al menos en 

la práctica por las más emancipadas. Sin embargo, estas eXp.2, 

nentss no mencionan reformas en las relaciones conyugales. 

Sus miembros son principalmente mujeres que tienen un 

trabajo independiente y poseen cierta autonomía mnterinl. 

Quizá es la raz6n por la cual la cuestión del matrimonio y 

de la legislación de las relaciones conyugales y familiares

no tienen una importancia primordial, no prestando ninguna .!!o 

tención a la cuesti6n del matrimonio. 

Sus bases son la libertad y la independencia en la inc.!!o 

pacidad de soportar cualquier cadena que sea. 

Esa relativa libertad de costumbres, ese desprecio cons 

ciente de las tradiciones y prejuicios sociales, esa costum

bre de la unión fuera del matrimonio adoptudu por algunas do 

las intelectuales eetan en completa discordancia con la si 

tuación de dependencia y de opresión que tiene ln mujer en 

el medio campesino y urbano, donde los viejos princinioe to

davía están sólidos. 

" Lae conquistas particulores de una capa muy es
trecha de la población son una gota de a¡¡ua en el 
mar, en comparación con el océano de infortunios
y de penas familiares en el que se ahogan cada 



día millones de mujeres de las demás capas de la
sociedad, " (73), 

70, 

Las feministas moderadas critican estas posturas ya que 

la reducen a la lucha heroica de alb'U?las jovenes de la burgu~ 

sía que lanzaron su guante al rostro de la sociedad para te -

ner el derecho de atreverse a amar sin reprimendas ni obstac~ 

loe, En otras palabras, el espíritu de las feministas en cue~ 

ti6n del matrimonio será resuelta independientemente de las -

condiciones ambiente, e independientemente de un cambio de e~ 

tructura econ6mica y social, simplemente a los esfuerzos he -

roicos individuales y aislados, 

La otra postura afirma que es realizable el amor libre

no como un hecho aislado y excepcional, sino como un hecho 

normal dentro de la estructura econ6mica y social distinta a

la que tenemos. 

(73), KOLONTAY ALEJANDRA, Ob,Cit, p, 46, 



CAPITULO III. 

EL MATRIMONIO CIVIL, 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO, 

a) EPOCA PREHISPANICA.- Los nahoas tienen una -

antigüedad semejante a la de los pueblos de la India, China y

Egipto. Los nahoas no fueron el pueblo autóctono, aún cuando -

su civilización si lo rué. Pues su llegada a nuestro territo -

rio les permitio conocer otros pueblos ahí establecidos tan an, 

tiqu!simos que ellos mismos i~oraban su orieen. 

Los erandes centros de civilización antigua que se esta -

blecieron en nuestro territorio como razas autóctonas fueron:

en el centro a la otom!, en el sur a la maya-quiché y como in

migrante en el norte a l.a nahoa, 

La raza otomí es la más antigua y primitiva. Motolinia 
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loe presenta como generación bárbara; de ellos descienden loe 

chichimecas. Loe coloca en gran parte del centro de nuestro -

territorio y en todo lo nlto de las monta.l'lae que rodean a Mé

xico, 

Ln cultura meya fué tnmbián muy extensa yn que se esta -

blecio a1 sur del pníe penetrando en América Central, siguieu 

do por ln Costa del Golfo llecaban hasta el valle del MisissJ:. 

pÍ en Estados Unidos, 

La civiliznci6n nahoa en el transcurso de los sielos se

convirtio en la más perfecta y poderosa en todo el territorio 

La forma y las diversas habitaciones de las cosas de los na -

hoas revela el comunismo establecido en variao familias de la 

misma rama o gens. 

" •• • entre casa y casa estan los terrenos de 1abor
de cada familia, la casa y terreno constituyen su -
derecho de propiedad¡ no existe más autoridad que -
la paterna, limitada en cadn casa, la emancipación
de hecho constituyen una nueva casa, una nueva fami 
lia y una nueva autoridad, La única ley para hncer
respetar la autoridad es la fuerza y como no existe 
aún un verdadero estado social, el padre asume el -
cargo de sacerdote y el culto oe reduce al hognr. " 
(74). 

Supone una primera organización social y un jefe, deter

minando el hecho de que ya no contiene unn sola familia la -

casa grande, sino una tribu, 

(74), MAGALLON IBA.RRA JORGE MARIO, Ob,Cit, n. 79. 
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En la vida. socia1 unos cultivan el campo, otros cortan

madera y acarrean materiales, algunos se dedican a la alfar~ 

ría. Los seaores o guerreros son los únicos poseedores de 

las armas. Las mujeres de la clase superior hilaban algodón

y tejían las telas. (75). 

La familia azteca era de caracter patriarcal, estaba s~ 

jeta a la autoridad absoluta del oadre, qui~n tenía derecho

de vida y muerte sobre sus hijos y resolvía todo lo concer

niente al núcleo fruniliar. La institución del matrimonio di~ 

frutaba del reconocimiento y ;irotección del poder público. -

El matrimonio se concertaba por los padres , haciendose la 

petición de mano de la doncella con la intervención de dos -

ancianas escogidas por el padre del varón quienes reealaban

diversos presentes a los ascendientes de la muchacha, mismos 

que rechazaban invariablemente la primera petición. Se co 

rrían por segunda vez loe trámites de la netición y se form~ 

lizaba el compromiso una vez que se había llegado a un ucue~ 

do sobre la dote. 

Se celebraba el matrimonio con los actos rituales de ri 

gor, se anudaban las vestiduras de los desnosadoa, ouienea -

debían ayunar y hacer penitencia durante cuatro días para 02 

der consumar su matrimonio. 

Los jovenes se consideraban aptos para el matrimonio 

(75). Cfr. RIVA PALACIO VICENTE. Mr::UCO A TRAVES DE LOS SI -
GLOS. Tomo I. Ed. Cumbre S.A. s/n edición. M~xico D.F. 19CO 
¡;:""61, 64, 66, 76, 109. 
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cuando alcanzHban la edad de veinte años en el hombre y en -

la mujer alrededor de los dieciseis años. 

La respetabilidad del matrimonio no era impedimento pa

ra la existencia de la 9oligrunia. 

11 
•• , como sucede con frecnencia en las naciones 

guerreras que sufren merma en sus componentes mas
culinos, prevalecía la poligrunia¡ sin embargo, la
primera mujer tenía prioridad sobra las otras, y -
s6lo eue hijos tenían derecho a heredar. Se permi
tían las concubinas y existía también la proetitu
ci6n. " (76). 

El matrimonio podía disolverse tratandose de un matrim~ 

nio temporal, sujeto a condici6n o porque existiere alguna -

causa válida, en cuyo caso había que obtener la autorizaci6n 

judicial. Se consideraba como el fin m~s importante del ma -

trimonio la procreaci6n. Si la mujer era esteril era motivo

de divorcio. Realizada la scparaci6n los hijos quedaban con

el padre y las hijas con la medre. 

El c6nyugo culpable era castigado con la nérdida de la

mitad de sus bienes y ambos divorciados podían contraer nue

vo matrimonio, salvo entre ellos mismos. 

La mujer podía obtener la eeparaci6n de su marido cuan

do éste no pudiera mantenerla o cuando la hiciera objeto de

malos tratos, golpee, etc. 

(76). VAILLANT GEORGE C. LA CIVILIZACION AZTECA. Ed. Fondo 
de cultura econ6mica. 2a. edici6n. loMxico 1955. P• 99. 
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El pudor de las doncellas y el respeto filial era nota

ble entre los mexicas. Andaban con el cuerpo cubierto y usa

ban pendiente del cuello una concha como señal de su estado

no se la quitaban nunca y el día de su matrimonio se la en -

tragaban a su esposo. Los padres consertaban el enlace. Los

padres disponían un baile y en esa fiesta entregaban su hija 

al marido y con el sólo hecho de tomarse las manos quedaban

casados. Concertaban matrimonios a futuro a muy temprana e -

dad y durante la espera no se tratab&n los prometidos. 

" Entre los habitantes de la regicfo clel Xila se en 
contr6 una costwnbre especial para la celebraci6n: 
del matrimonio. Tenía lugar siempre en el baile, 
pero se colocaba a los que se iban a casar, los 
hombres de un lado y las mujeres del otro, y una 
señal bastaba para que corrieran y loe hombres las 
alcanze.ban tomando cada uno a la suya por la teti
lla izquierda, con lo que el matrimonio quedaba he 
cho. " (77). -

Los nahoae (aztecas) practicaban la noligamia, pero se

limitaba prudentemente su abuso ya que el hombre estaba obl! 

gado a cultivar su nuevo campo por cada nueva mujer que tom~ 

se. Dando como resultado ~ue solamente los señores principa

les podían ser polígamos, 

" La mujer que no llegaba uura al matrimonio era
repudiada con ignominia, y por regla general era
admi tido el repudio libre, por parte del marido •• 

(77). RIVA PALACIO VICENTE. Ob,Cit, p, 119, 



En éste caso los hijos escogían a quién ~uerían s~ 
guir, si al T'Bdre o a lo madre. " (78). 

76. 

A loe adÚ1teros se les mataba a pedradas. Se castigaba

de una manera muy cruel el crimen y el vicio, por otra parte 

se premiaba y honraba el valor. 

No había bautismo ni era el matrimonio instituci6n rel! 

gioea y sin embargo, la influencia del sacerdocio se hizo e

ficaz en éste y en el nacimiento, 

En el matrimonio tenían intervenci6n indirecta los sa 

cerdotes, La edad para contraer matrimonio era en la mujer -

de loe 15 a loe 18 aflos y en los hombres de los 20 a los 22. 

Si los mancebos a cierta edad no querían cesarse los obliga

ban y si aún así se resistían lee era prohibido tocar a al~ 

na mujer, bajo pena de infamia. Ya que los mexica creían ne

cesaria la conservaci6n y aumento de su raza. Llamaban ene~ 

guida a loe tonalpouhque para que ellos viesen el agilero del 

proyectado matrimonio tomando loe signos del mancebo y de la 

doncella escogida. Si resultaba infausto ee abandonaba el 

proyecto. 

Se advierte oue entre los mexicas el matrimonio no era

ineti tuci6n del sacerdocio sino de la familia; pero la inte_! 

venci6n de aqu&l se marcaba despUés de la ceremonias loe re

cién casados se separaban a hacer oraci6n y penitencia durau 

te cuatro días, y no se unían hasta que los sacerdotes loe -

(78). RIVA PALACIO VICENTE. Ob,Cit. p, 121, 



llevaban al aposento preparado para ellos, el cual adornaban 

siguiendo costumbres superticiosas, como era poner en la ca

ma, ya una piedra chalchihuitl, ya un pedazo de piel de ti -

gre. Los desposados en muestra de agradecimiento iban al día 

siguiente al templo a hacer ofrenda de los muebles y mantas

de la crunara nupcial. 

Al afinnar más y más la supremacia del sacerdocio y a -

provechando grandes calamidades y fingiendo enojo de sus di2 

ses fué cuendo los sacrificios, que eran la ofrend~ más pro

picia se extendieron en proporci6n espantosa, Cuando nacía -

un niño se le clavaban púas de maBUeY, los esposos se sacri

ficaban cuatro días antas de consumar el matrimonio, en los

funerales se mataban· enanos y servidores, sacrificábanse en

el templo mancebos y vírgenes, ancianos y sacerdotes. 

México era una laguna de sangre en donde se ahogaban la 

familia, la sociedad, las magistraturas y los reyes, 

Las leyes eran conocidas por toda la poblaci6n, ls ley

se hacía costumbre y la costumbre ley, Formando un cuerpo de 

doctrina jurídica que regía los actos de los mexica y que 

guiaba laa sentencias de los jueces. 

En el derecho civil se hacían distinciones entre los m~ 

xica de loe extranjeros y se reconocía el domicilio en ceda- · 

calpulli, lo que daba ciertos derechos, Hacían constar el e~ 

tado civil, su ascendencia y descendencia y en general toda

clase de parentesco por cuadros genealdgicos. 

El hombre y la mujer entran como elementos constituti -
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vos igua1es en la familia coneanguinea. 

El caracter perfecto de esta instituci6n, base de la so-· 

ciedad, se completa por el reconocimiento del padrastro y de

la madrastra. 

Por la existencia de la poligamia, el parentesco por af! 

nidad no era tan perfecta. El elemento mujer domina. 

No s6lo existía la familia natura1 y propia de la tribu, 

sino la familia legal, base de una sociedad organizada. 

Bajo pena de muerte estaba prohibido el matrimonio entre 

ascendientes y descendientes, hermanos, suegros y yernos, na

drastros y entenados, Los mexicas cuidaban de la p~blica ho -

nestidad y de que no degenerase la raza por uniones inceetuo-

eae. 

En cuanto al divorcio existen algunas discrepancias, O 

rozco afirma que era consentido, pero no autorizado, sin em 

bargo, existen juicios de divorcio plasmados en pinturas, Zu

rita dice que eran raros y Que los jueces nrocursben confor 

mar a los esposos y renrend{an ásperamente al culpable, nor 

lo tanto se deduce ouc tonto el mnrido como la mujer nod{an 

pedir el divorcio autorizandose por sentencia judicie.l. (76), 

b) EPOCA COLONIAL.- Consumada la connuista, 

fUe sustituido el sistema de derecho indígena por las leyes 

espal'iolas, que fueron de tres clases& 

(76). Cfr. RIVA PALACIO VICENTE. Ob.Oit. p. 523, 562. 
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l. Las que regían ya a la nación española. 

2. Las que fueren creadas para las Colonias de España -
en América. (Leyes de Indias), 

3. Las que elaboraron esoecialmente para la Nueva Esna
ña, 

Permanecieron con caracter suplétorio las leyes indíge

nas aplicables en los casos no previGtos por las normas jur,! 

dices españolas y siem9re que no contravinieron la religión

cristiena ni las leyes de Indias. 

El Derecho Civil fue regulado funda.mentalmente por las

leyes de las Partidas, La partida cuarte. L•e ocu·:>&ba del ma 

trimonio, Esta compilación fue elaborada a mediados del si -

glo XIII en tiempos de Alfonso X El Sabio, rey de Castilla y 

de León. Así mismo las Leyes de Toro de 1505, la llueva Reco

pilación de 1567 y la Novísima Recopilación de lé05, 

" Fueron dictadas medidas proteccionistas en favor 
de los indígenas (considerados en ciertos casos co 
mo menores de edad) y por mandruniento expreso de : 
la reina Isabel la Católica fueron considerados c~ 
mo sujetos de evangelización. " (77). 

La Inquisición fué el Tribunal eclesiéstico de caracter 

extraordinario, establecido como medio de defensa, tanto re

pnesiva de la religión del siglo XII, 

El establecimiento de las ordenes religiosas en la Nue

va España es importante para el tnvestigador no solo por la-

(77) 0 !.fülfDIETA Y NUilEZ LUCIO. EL DERECHO PltECOLOHIAL, Insti
tuto de Investigaciones Sociales U.N.A.M. Méx, 1961 n, 93, 

ESTA TESIS NO DIBE 
SALIR DE LA BtBUOTICI 
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introducci6n y propagaci6n de la fe cristiana y del cu1to e~ 

t6lico, sino por la influencia de la fe cristiana y del cu1-

to cat6lico, sino por la influencia constante y poderosa que 

ejercieron por más de 300 al'los en la vida socia1 y política

de la colonia y de la República independiente. 

El papa Le6n X concedio por una bu1a despachada cm noma 

el 25 de Abril de 1521 además de las prerrogativas concedi -

das por los pontífices a los frailes de la orden de San Fr!l!l 

cisco oue iban a predicar a tierra do infieles, les otore61-

facu1tad plenaria de administrar todos los sacramentos, ab -

solver de toda excomuni6n, casar y determinar todas las cau

sas matrimoniales. 

Hasta el siglo si~iente, en marzo de 1621 Felipe III,

vino a determinar que en los conventos religiosos en las In

dias no hubiese fuentes bautisma1es ni religiosos adminietr~ 

ben el bautismo, casaran o en alguna manera hicieran los of! 

cioe de párroco. 

" Pablo III declar6 que la mujer legítima debía -
ser aouella con ~uién primero se había unido el -
hombre. En caso de no recordar cual había sido la 
primera, tenía derecho de elegir entre todas la -
que mejor le convenía para casarse. " (78). 

Lo anterior se debio a las dificu1tades que tuvo el el~ 

ro para imponer el sacramento del matrimonio porque muchos -

(78). InENDIETA Y NUREZ LUCIO. Ob.Cit. P• 95. 
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de los que se convertían al cristianismo tenían más de una -

mujer, Era necesario que la iglesia declarase con cual de e

llas debía quedar unido conforme a su nueva religión, 

En el afio de 1571 lleg6 a México el doctor don Pedro r.1.2_ 

ya de Contreras, nombrado inquisitor mayor de la Nueva Espa

ña y comisionado para establecer en ella el Santo Tribunal 

de la Fe, conocido como la Inquisición, Los indios estaban 

fUera del poder y de la jurisdicción del Santo Oficio, El P.!1 

pedo y la monarquía encontraron en la Inquisición un arma P.2. 

deroaa para afianzar su poder absoluto por medio del terror. 

Sujetaban los conquistadores a loa indios a rudos e in

soportables trabajos¡ reducían a la raza vencida a una cruel 

esclavitud¡ los hacían perecer por millares en los trabajos

de las mine.a y en las laborea de camrio, a nesar de las repe

tidas disposiciones que para frenar dicha conducta dictaban

loa monarcas y el Consejo de Indias. Los resultados de aquel 

cambio de vida de la raza conquistada era muy funesta como -

los miamos tratos que recibían. La ci:o.utividad reducía fisio

logicamente la reproducci6n; ademús loB indioo rehusaban a -

cercarse a eus mujeres nor no tener hijos sujetos a la misma 

suerte, El infanticidio fue otro medio para librar a sus hi

jos de la esclavitud. 

La colonia en La Nueva España en el aielo XVII estaba -

ya consolidada en su organizada administración y est~blecido 

como religi6n genera1 y oficial del estado el catolicismo, 
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El Consejo de Indias fué un cuerpo creado en 1524 nor -

el emperador Carlos V para atender los asuntos coloniales de 

Am~rica; era el más alto organismo administrativo, legislat! 

vo y judicial. de las posesiones españolas. 

Tuvo a su cargo una jurisdicción suprema sobre el Nuevo 

Mundo que se extendía por más de 4 1 9000 leguas y que era e -

jercida por mar y tierra en todos los negocios de paz y gue

rra, políticos, militares, civiles y criminales. Quedo sunr! 

mido por decreto del 24 de Mayo de 1834. (79). 

Todo lo concerniente nl matrimonio y al propio divorcio 

pertenecía a la jurisdicción eclesiástica y la Iglesia me 

diente Decretal.es, resolución de concilios y el Código Canó

nico era la que reglamentaba esas matenias. 

Bn el Fuero Juzgo encontramos en el Libro Tercero Sexto 

título las siguientes disposiciones: 

l.- Se prohibe que alguno se case con la mujer que dejó 

el marido a no ser que supiese que fUe dejada por escrito o

por testigos, Si violase la prohibición y las personas uni -

das en el segundo matrimonio fuese de calidad social, el se

ñor de la Ciudad, el vica.rio o el Juez deben de dar conoci -

miento al rey de este hecho.Si no son personas de alcurnia -

social las citadas autoridades deben separarlos inmediatamell 

te y poner a disnosición del primer marido, tanto a la mujer 

(79), Cfr. RIVA PALACIO VICENTE, P• 657, 659. 



como al que se cas6 con ella, a no ser que el marido estuvi~ 

se ya c~sado con otra, para que hiciere con ellos lo que fu~ 

re su voluntad. 

2.- Si el marido abandona a su mujer sin motivo legal. -

pierde la dote que recibi6 y no tiene derecho a ninguno de -

los bienes de su mujer. Además si había enajenado lo aue ha

bía recibido de la mujer estaba obligado a devolverlo. 

3.-..Si la mujer abandonada injustamente le hubiere dado 

a su esposo algun bien 1o<unque fuera por escrito, tal dona 

ci6n no valdría. 

Estas leyes aplicabanee a loe habitantes de la Nueva E,!! 

peña a excepai6n de los indígenas, moetrandonos que el matr! 

monio no era indisoluble. 

" Las Siete Partidas son una codificaci6n de lae
leyee del reino llevada a cabo por Alfonso X de -
Castilla. La obra fue terminada en 1265. Es consi 
derado uno de los más imnortantes c6digos mediev; 
les. Muchos puntos de la~ partidas fueron acepta: 
dos como doctrina jurídica, autorizada por el gr0n 
prestigio del d~rccho romano, en la práctica de -
los tribunales y en las consultas de los pleitos, 
.. (80). 

En les Siete Partidas concretamente en la partida Cuar

ta, las leyes relativas son las del título décimo que orde -

nans 

(80). PALLARES EDUARDO. EL DIVORCIO EN MEXICO, Ed, Porrúa 
S.A. 4'Ed, México 1984, p, 20, 
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Ley IV,- Que diferencia hay entre loa casamientos que -

hacen los cristianos y los que hacen los que son de otra ley 

Initialum, ratum, consummatum, tanto quiere decir en latín 

como cosa que ha comienzo, ~ firmanza é acabamiento, estas -

tres cosas hay en los casamientos de los cristianos; en los

de los otros, s6lo lo primera hay y la Última. Por eso diap~ 

so la Iglesia que nunca se destruyese el casamiento y no se

pudiese casar ninguno de el.los mientras viviere el otro. b'n-

1.oa cesamientos de los demás, luego que se separan se nueden 

vol.ver a ce.sar, 

Ley V.- Cuándo se dice que los casamientos son firmes y 

acabados, Se principian los cesamientos en 1.os desposorios 

que se hacen por palabra de futuro o de presente, Cuando se

hace de palabras· de presente tiene tal fuerza que no ae pue

den separar despu~s a no ser que antes de unirse carnalmente 

entrase al.guno de ell.os en orden de rel.igi6n, que después ya 

queda firme el casamiento aunque se hubiese de separar por -

raz6n de adulterio, (81), 

c) EPOCA INDEPENDIENTE,- En sus primeros añoe

de vida independiente, la naci6n mexicana sigui6 rigiendoee

por las 1.eyee implantadas por la Corona Español.a, 

En el C6digo Civil Francee de 1.€04 C6digo de Napol.e6n -

l~e disposiciones legislativas del derecho de famil.ia se ha-

(81), PALLARES EDUARDO. Ob,Cit, P•P• 16-17. Cfr, 



llaban comprendidas en lo relativo a oeroonas. 

Este C6digo tuvo decisiva influencia en las legislaci2 

nes civiles de muchos paises euroneos e hispanoamericanos -

(entre los que figuran nuestros C6digos de 1870 y 1E84 y a

\Úl el de 1828), Partiendo de la idea de que no debe interp2 

nerse a gruoos naturales o profesionales, entre el Estado y 

el individuo como entidades e instituciones di¡;nas de pro 

tecci6n legal, por encima de los intereses individuales o -

particulares de sus miembros, (82). 

Primera Ley del Registro Civil de 27 de Enero de 1857. 

Esta ley fund6 en M.§xico las oficinas del. llegiotro Civil y

regl.ament6 el matrimonio, 

La refonna del. matrimonio como contrato civil fué ele

vada al.a categoría de ley constitucional porque llegó a ia 

corporarse al texto de la Cosntitución General de la Repú -

blica de 1857. 

La ley del Registro Civil del 28 de Julio de lf.59 per

fecciona la independencia del Estado para con la Iglesia en 

cuanto al registro de~ nacimiento, matrimonio y fallecimiea 

to de las personas. 

Decreto de Juárez del 4 de Diciembre de 1860 trata so

bre la tolerancia de cultos en la República Mexicana, 

La ley del 2 de ~layo de 1861 sobre impedimentos del ~1,!!; 

trimonio, declarando que es im0edimento oara celebrar matri 

(82). GALINDO GARFIAS IGNACIO, Cfr. Ob,Cit, P• 441. 
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monio la rclaci6n de afinidad en línea recta sin limitaci6n

olguna, 

El decreto del 5 de Julio de le62 trata sobre matrimo 

nios celebrados en artículo de muerte. h'n donde para cele 

brarlo no es necesario el requisito de publicnci6n y no son

impedimientoe el parentesco en línea colateral desiauaJ.. 

Decretoas ñe Maximiliano de 29 de marzo, 2 de Abril y 3 

de noviembre de 1864. Se promulga la Ley del Reeistro del E~ 

tado Civil en el lm".lcrio el l' ele Noviembre de 1865 y esta -

blece altas sanciones econ6micas a los c6nyugee, sacerdotes, 

testigos y demás personas oue intervinieran en la celebra 

ci6n del matrimonio. Exniden el C6di¡¡o Civil del Imperio Me

xicano el 6 de Julio de 1E66 en donde se limita a la "arte -

introductoria eficacia y naturaleza de las leyes y a los de

rechos de familia. 

El decreto de Benito Juárez del 5 de diciembre de 1867-

revalida los actos del estado civil registrados durante el -

imperio. 

Le Ley Conetitucione1 del 25 de Septiembre de 1873 ndi

cion6 y reform6 la Constitución Federal retificendo QUc el -

matrimonio es un contrato civil y oue 6ete y los dcm&s netos 

del Estado Civil son de la comnetencia del ordP.n civil, de -

clarando que el Estado y la Iglesia son independientes entre 

sí. 

El Código Civil de 1870 y 1P84. Las mnterioa oue conte

nían los 4 libros de oue se componía el expresado cÓdieo de-



rogaron toda la legislación anterior y consecuentemente dej~ 

ron de tener vigencia en el futuro. Se be.só en el Código Ci

vil de Napoleón acept...ndo la idea del matrimonio contrato en 

los términos de una sociedad. 

" La uni6n conyugal se considera indisoluble y su 
celebración debe constar de una manera solemne 
con la intervención de la autoridad pública. " 
(83). 

El Código de 1874 copió textualmente las disnoslciones

relativas. 

El Decreto del 12 de Diciembre de 1914 exnedido por Ve

nustiano Carranza modifica y adiciona el Plan de Gu11dalupe -

que fué bandera originalmente política del movimiento revolJ1 

cionario en donde pide una revisión en los Códigos Civiles,

especialmente en las leyes relativas al matrimonio y al est~ 

do civil de las personas. 

En el cuerpo de la Constitución de 1917 ubicado en el -

Título Séptimo de la Nueva Cosntitución dentro del Capítulo

de las Prevenciones Generales con el número 130 de su urtiCJ1 

lado y cuyo párrafo tercero que dice: 

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás a~ 

tos del estado civil de las personas son de la exclusiva com 

petencia de los funcionarios y autoridades del orden civil 

en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán fuerza y 

(83) 0 l4AGALLON !BARRA JORGE MARIO. Ob.Cit, P• 175. 



e.a. 
validez que les mismas les a.tribuyan, 

La Ley del 9 de Abril de 1917 sobre Relaciones Familia. -

res derog6 los capítulos y títulos relativos del C6digo Civil 

de le84 dej6 de regir el l' de Octubre de 1932 en cuya fecha

entro en vigor el C6digo Civil de 1928. 

El C6digo Civil vigente del 30 de Agosto de 1928 promul

ga.do por el presidente Plutarco lllÍas Calles bajo el amparo -

del artículo 130 Constitucional está proyectado sobre la ide~ 

logía contractualista del matrimonio. (84), 

A partir de la Ley de Relaciones Familiares del 9 de A -

bril de 1917 se sustenta el criterio de que la f11milia est& -

fundada en el parentesco por consanguinidad. El matrimonio d~ 

ja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las re

laciones de la paternidad, maternidad y de la pe.tria pot•rntad 

ya que los hijos naturales como los legítimos rcsttltan igua -

les frente a la ley, 

E1 Código Civil vigente ha continuado la obra iniciada -

oor la ley e.ntes indicada, al aceptar casos en que es posible 

la inveetigaci6n de la paternidad, 

El divorcio tambi6n ha sido regulado por estos ordena 

mientes, l)rimero bajo la forma de sepnraci6n de cuerpos, di -

vorcio de lecho y habitaci6n (C6digos Civiles de 1871 y lt.84) 

despues a partir de la Ley de Relaciones Familiares de 1917 -

como forma que disuelve totalmente el vínculo mntrimoniol..(e5) 

(64), J.IAGALLON !BARRA JORGE MARIO, Cfr, Ob.Cit, p, 145-162, 
(65), ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Cfr, Ob,Cit. p, 194-196. 
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2.- NATURALEZA JURIDICA. 

Del caructer contractual del matrimonio deri

va la ieualdad y libertad del hombre y de la mujer en GU re

cíproco consentimiento. 

Su caracter contractual se genaraliz6 durante el siglo-

XIV. Se afirma que la existencia de un negocio jurídico bil~ 

teral entre las pertee es suficiente oara clasificarlo como

un contrato. 

" El matrimonio está sustraído a la libre voluntad 
de las partee y estas no pueden estipular condicio 
nes y términos, ni adicionar cláusulas ni modalidi 
des, ni disciplinar las relaciones conyugales de : 
modo contrario al establecido por la ley. " (84). 

El matrimonio es un negocio jurídico bilateral. sujeto -

al r6gimen de las declaraciones de voluntad libres, pero ca

rente de eficacia reguladora o estatutaria. 

Clemente de Diego afirma que el matrimonio no es un cou 

trato oorque dada la expresi6n del consentimiento su fondo 

no tiene sino la fonna de contrato. Todo contrato necesita 

tres elementos o requisitos esenciales para su existencias -

objeto, causa y consentimiento. En el matrimonio fal tim loa

dos primeros. En el contrato el objeto es una nrestaci6n que 

recae sobre cosas materiales o servicios, 0ero no sobre las-

(84). COSSIO ALFONSO DE. Ob.Oit. P• 730. 
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nersonas. En el matrimonio no tiene lugar la entregu de una

persona a otra. Falta también la causa, ésta en los contra -

tos es la liberalidad y el interes. En el matrimonio no pue

de admitirse que haya otro interes que el amor, 

Rojina Villegas opina que las leyes mexicanas conside -

ran al matrimonio como contractualista porque el Estado tuvo 

por objeto separar de manera radical el matrimonio civil del 

religioso, negando el princinio consagrado por el Derecho C~ 

nínico que dio care.cter de sacramento al matrimonio. El le -

gisla.dor tuvo como i1nico fin negar a la Iglesia toda ingeren 

cia en la reeulación jurídica del matrimonio y no quiso equ! 

pararlo en sus efectos y disolución al régimen general de 

los contratos, 

" Así se exnlica que el Art. 147 del e.e. 11rohiba
toda estipulación contraria a los fines del matri
monio, es decir, a la perpetuación de la esnecie y 
a la ayuda recíproca que se impone a los consortes 
Por la misma razón, el Art. 182 declara: Son nulos 
los pactos que los esposos hicieren contra las le
yes o lOfl nnturales fines del matrimonio, " ( 85). 

La voluntad de los narticulares no nuede eximir de la -

observancia de la ley, ni alterarla o modificarla de confor

midad con el Art. 6' del Código Civil, Así mismo, pennite 

que se renuncien los derechos privados que no afecten direc-

(85). MUiloz LUIS, COMENTARIOS AL CODIGO CIVIL. Tomo I. Ed, -
Cárdenas Editor y Distribuidor. México 1974. p. 266. 
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tamente a1 interes público, 

),- FINES Db"'L MATRIMONIO, 

Los fines más importantes del matrimonio son 

la procreaci6n y el mutuo auxilio (Art, 162, 164-166 del c. 
e,), El socorro mutuo lo establece el legislador en ténui -

nos de equidad. Tanto el marido como la mujer encuentra en

la ley amplia y justa protecci6n. Los preceptos que se re -

fiaren a este fín del matrimonio propugnan la asistencia 

complota y perfecta de los cónyuges (Art. 164 a 166 c.c.).-
El sexo no es un fundamento de nrivilegio y la igual -

dad de derechos de los c6nyuges sin detrimento de la unidad 

de direcci6n, queda consagrada en el 06digo. Esta iF,Ualdad

no nuede establecerse en perjuicio de lus 16gicas activida

des que cada c6nyuge normalmente debe deoarrollar (Art, lé8 

e.e,), El fundamento legal del Artículo 177 de la ley en ci 

ta, es la necesidad de evitar 11erturbttciones en nerjuicio -

del mutuo auxilio y convivencia que la ley reconoce como i!!l 

presindiblo en bien de la familia y de lu sociedad, (86), 

Fidelidad·, socorro, asistencia y cohabi taci6n son los

deberes comunes al marido y a la mujer como consecuencia de 

su uni6n jurídica, 

(B6), MUfloz LUIS. Ob,Cit. Cfr. p, 281. 
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El matrimonio confiere a cada uno de los c6nyuges el d~ 

recho exclusivo sobre el cuerpo del otro pnra la realizaci6n 

do los actos idóneos para la procreaci6n. (87). 

El socorro y la asistencia es la obligación de cada c6n 

yuge de cuidar del esposo enfermo y soportar las incomodida

des de su enfermedad. El de socorro constituye una obliga 

ción de dar. 

" En el matrimonio las finalidades que persiguen
los consortes es un estado de vida permanente en
tre dos seres de distinto sexo para la perpetua -
ción de la especie y la realizaci6n de finalida -
des espirituales comunes. " (88) 

Kipp y Wolf dicen que la finalidad del matrimonio es ln 

unión de un hombre y una mujer dirigida Ell establecimiento -

de coneecuencias jurídicas y el carácter institucional que 

le da vida a esa unión y que permite constituir una plena CQ 

munidad entre los consortes. (89). 

Desde el punto de vista sociológico, el matrimonio debe 

proveer lae satisfacciones de las necesidades básicas del 

hombre y sobre todo de los hijos. Se caracteriza por una re

lación sexual lo suficientemente precisa y duradera para prQ 

veer la procreación y crianza de los hijos. Es la leeitima -

ción de la vida sexual entre los padres y de la formación y-

(B7). HOHN!, VTUEGAS RAFAEL. Ob.Cit. Cfr. p. 211. 
(f.8). COSSIO ALi•'ül{SO DE. Ob.Cit. P• 745. 
(e9), HOJINA VILLEGAS RAFAEL. Ob.Cit. Cfr. P• 212. 
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cuidado de los hijos. 

El matrimonio es el vínculo ¡¡enerncionnl que nermite el 

nroceso de crecimiento y educación de los hijos y la connrt! 

ci9ación de los cónyuges en un hogar. Debe nroveor la satis

facción de lss necesidades integrales del hombro y darle un

sentido existencial htunanista, además de sentar las bases de 

la supervivencia física y esniritual de sus descendientes. -

(90). 

4.- EFECTOS. 

a) ENTRE LOS CONYUGES.- El Artículo 163 del -

Código Civil establece la vida en comtln de loe cónyuecs como 

derecho y obligación recíproca. Los esposos se deben fideli

dad. De los artículos 173 y 641 de la ley mencionada se dedil 

ce que el matrimonio produce derecho a la emancipación. 

Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyu¡¡al 

(Art. 163 e.e.). Los cónyuges tendrán on el hogar autoridad

y connideraciones ie;uales y de común acuerdo arreglarán todo 

lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos, -

así como a la administración de los bienes. 

La mujer es libre para ejercer profesiones, comercio, 

industria u oficio y no necesita autorización o licencia ma-

(90). Cfr. SANCHEZ AZCONA JORGE. Ob.Cit. P• 15, 22. 
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rital para tales actividades, (91), 

Entre los cónyuge" surgen deberes de orden per13onal que 

difícilmente son coercibles y su violación implica suncionea 

directas o indirectas y, a veces, sanciones penHles, 

Los autores señalan como efectos del matrimonio el sOC2_ 

rro y ayuda mutua, que otros lo denominan como asistencia o

mutuo auxilio, el débito conyugal, la fidelidad y la vida en 

común, Lo que se señala como efectos son, en realidad, debe

res conyugales, que si bien nacen o se originan del matrimo

nio son parte del mismo y no su efecto. 

A1 tratar los efectos del matrimonio debemos tomar en -

cuenta el resultado de la relación causa efecto. La causa eo 

el matrimonio con su objeto y fines propios. Entre los efec

toa tenemoss 

a) Estado de Familia. Dejan de ser solteros los contra

yentes nara transformarse en cónyuges. 

b) Parentesco, El parentesco por afinidad se crea por -

el matrimonio, por el cual un cónyuge es pariente de la frunl 

lia del otro, Las consecuencias jurídic6s son oocas, nues no 

da derechos a alimentos, ni crea obligaciones patrimoniales¡ 

lo imoortante es el impedimento entre parientes afines, 

e) Régimen Matrimonial de Bienes, Es en su esencia un -

estatuto que regula los intereses económicos entre los c6nY):!_ 

ges, También comprende las relaciones oatrimoniales de los -

(91), Cfr, ~!lHiOZ LUIS, Ob,Cit, P• 278-281, 
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c6nyi.tgee con terceros, al establecer garantías para terceros 

que contratan con los c6nyuges. 

d) Servicios entre e6nyuges. h'ntre sí los c6nyuges no -

se cobrarán retribuci6n u honorario alguno por los servicios 

personales que se presten, o por los consejos y asistencia -

que se dieren, 

e) Sueldos y Emolumentos, En relaci6n a los suelden, e

molumentos o ganancias que tuvieren los c6nyuges, debe teneE 

se presente que ambos deben contribuir econ6micamente al so~ 

tenimiento del hogar (Art. 164 e.e.), pero serún pronios de

cada consorte en el caso de que el régimen fuere de separa -

ci6n de bienes (Art. 213 e.e.), 
f) Suceai6n, Loa c6nyuges tienen obligación de testar -

en favor del c6nyuge auperetite, dejÑldole alimentos cunndo

éate se encuentre impedido para trabajar o no tenga bienes -

suficientes, (Art. 1602 fracc, I e.e.), 
g) Limitaci6n en la Capacidad. Los c6nyugee no nucdcn 

contratar entre sí. Para hacerlo requieren autorizaci6n ju 

dicial, excepto cuando el contrato sea de mandato para plei

tos y cobranzas, o para actoo do aruninistraci6n (Art. 174-

c.c.}, Bl. artículo siguiente también se~ala que so rcquiere

autorizaci6n judicial para que un cónyuge sea fiador de su -

consorte, o se oblieue solidariamente con él, agregando que

eata autorizaci6n se requiere s6lo para asuntos que sean do

interée exclusivo de alguno de ellos, y salvo cuando se tra

te de otorgar cªuci6n para que el otro obtenga su libertad, 
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h) Emnncinaci6n. El matrimonio del menor de le años pro 

duce de derecho la emanci-paci6n. Aunque el matrimonio se di

suelva él, o loa c6nyuges emancipados no recaeran en la pa -

tria potestad (Art. 641 C,C.), (92), 

i) Nacionalidad de loa C6nyuges, El c6nyuge extranjero

podrá adquirir la nacionalidad mexicana por raz6n del matri

monio si expresamente optare por ella, (93), 

b) PARA CON LOS HIJOS, - E1 artículo 324 dol

C6dieo Civil previene: Se presumen hijos de los c6n:ruges: I. 

Loa hijos nacidos desnués de lf:O días contados desc1e la cel~ 

braci6n del matrimonio; II. Los hijos nacidos dentro de loa-

300 días sie;uientee a la disoluci6n del matrimonio; ya pro -

venga ésta de nulidad del contrato, de muerte del marido o 

de divorcio. Este t6I'Jllino se contará en los casos de divor 

cio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los c6n 

yuges por orden judicial. Esta es una presunci6n que s6lo a§. 

mi te como prueba eni contrario la de haber sido fÍsicrunente -

imposible al marido tener acceso carnal con au mujer en los

primeroa 120 días de loe 300 que han precedido al nacimiento 

(.Art. 325 e.e.). 

Legitimaci&n de loe hijos naturales por el subsecuente

matrimonio de sus nadres, Los padree deben reconocerlo nrec! 

semente antes de la celebraci6n del matrimonio, o en el acto 

(92), Cfr, CHAVEZ ASENeIO MANUEL, Ob.Cit, p,180-183, 254, 
{93), Cfr, COSSIO ALFONSO DE. Ob.Cit. P• 746, 
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mismo de la celebración, o bien durante el matrimonio oudien 

do ser el reconocimiento de los oadres conjunta o separada -

mente (Art. 355 e.e.). 
Certeza en cuento a loe derechos y oblieaciones que im

pone la patria potestad. El matrimonio no atribuyo efectos -

en cuanto a la patria potestad, sino al hecho de que hubiere 

descendientes. La patria potestad existe independientemcnte

del matrimonio, y en favor do los nadres y abuelos, sean los 

hijos legítimos o naturales. 

El nombre patronímico es el que identifica a los hijos

como descendientes de una familia determinada. El hijo tiene 

derecho a ostentar el apellido de los padres. 

Los hijos tienen derecho a los alimentoe en la amplitud 

prevista en el articulo 308 e.e. y de acuerdo con la pooi 

ci6n econ6mica de los padres. 

Al. igual que los cónyuges, los hijos tienen derecho a -

heredar en la sucesi6n legítima y les corresponde a todos 

loe que sobrevivan al autor de la sucesi6n por partes igua -

lee. (Art. 1368 e.e.). (94), 

El. marido y la mujer podrán adoptar cuando loa dos es -

t~n conformes en considerar al adoptado como hijo. (Art. 391 

e .e.). Aún sin el consentimiento del marido, la mujer casada 

podrá reconocer a un hijo antes de su matrimonio. Pero el m~ 

rido podrá reconocer a un hijo habido antes de su matrimonio 

o durante éste. (Art 373 e.e.)¡ sin embargo, no tendrá dere-

(94). Cfr, CHAVEZ ASENCIO ~IANUJ::L. Ob.Cit. P• 256-257, 
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con el consentimiento expreso de su esposa. 
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c) PARA CON LOS BIENES,- El Artículo 178 del

CÓdigo Civil, establece que el contrato de matrimonio debe -

celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el 

de separación de bienes. También reeu].a las capitulaciones -

matrimoniales definiendolas como los pactos que los esuosos

CGlebran, pura constituir la sociedad conyugal o la de seua

ración de bienes y reglamentar la administración de éstos en 

uno u otro caso. Pueden otorgarse antes de la celebración 

del matrimonio o durante el, comprendiendo no solamente los

bienes de que sean dueños, oino también los que adquieren 

despues. ( 95). 

Durante la vida matrimonial no corre la prescripción n~ 

gativa para los derechos o para las acciones que tenga un 

cónyuge contra el otro. Los cónyuges no intentarán ante los

Tribunales oromover acciones contra el otro para hacer valer 

intereses natrimoniales. (Art, 177 C.C.), 

El marido resnonde a la mujer y ésta a aquel oor los d~ 

ños y perjuicios que se causen a los hijos en relación a la

administración de los bienes de los menores. 

Régimen de Separación de Bienes, Cada esposo conserva -

(95). Cfr. 1.ruiloz LUIS. Ob.Cit. p, 282. 
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en propiedad y adminiatraci6n lo que es propio, tanto de los 

bienes que hayan adquirido con anterioridad al mrLtrimonio, -

como los que adquiera durante el mismo, así como sus frutos

y accesiones, (Art, 212 e.e.), 
Durante el matrimonio puede haber cambio de régimen co

mo lo establece el Artículo 209 del C6digo Civil. La separa

ci6n de bienes puede tenninar para ser substituída por ls s2 

ciedad conyugal, 

Sociedad Conyugal, Se integra por el conjunto de todos

loe bienes que sirven de base a la vida econ6mica del matri

monio, Loa c6nyuges tienen libertad para constituir un régi

men mixto y dentro del régimen de sociedad conyugal. dofinir

cuáles fonnan parte y cuáles forman parte y cuáles se exclu

yen, Las utilidades o ganancias también pueden participarse

durante la vigencia de la so~iedad, 

El. contrato de sociedad conyugal es bilateral, oneroso, 

nunca será gratuito, dado que los c6nyuges convienen sobro -

sus bieneey responden de utilidades y pérdidas; es un contril 

to formal porque siempre se deberá otorgar por escrito, (96) 

(96), Ct:r, CHAVBZ ASENCIO MANUEL. Ob,Cit. P• 197, 202, 



CAPITULO IV, 

LA DISOLUGION DEL MATRI!>'ONIO, 

1,- GODIGO GIV!L DEL DISTRITO FEDERAL, 

a) POR l•iUERTE DE UNO DE LOS GONYUGES,- En el -

matrimonio la muerte de uno de los c6nyuges o de e.mbos extin

gue el vínculo conyugal con todas las consecuencias inhoren -

tes a tal situaci6n. En cu.•nto a la sociedad conyugal se pro

cederá a su liquidaci6n,El. c6nyuge supérstite continuará en -

la posesi6n y administraci6n de los bienes, con intervenci6n

del representante de la suceai6n, hasta que se verifique la -

partici6n. 

Para que se disuelva el vínculo matrimonial deberá pro

barse el hecho de la muerte de unn manera nlena y concluyente 
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que no deje lugar a duda. No ea suficiente la desanarición -

de uno de los cónyuges para que el matrimonio se repute cli -

suelto. En el caso de Que el cónyuge desaparecido se presen

te, despu~s de haberse declarado su defunción y celebrado el 

nuevo matrimonio éste será nulo. (97). 

b) NULIDAD DEL MATRIMONIO.- Rojina Villegas -

dice que la nulidad ha sido considerada como la sanción per

fecta del derecho porque tiene por objeto privar de efectos

y consecuencias al acto jurídico. La ley destruye con carac

ter retroactivo todas las consecuencias que pudo haber prodll 

cido un acto nulo. 

El carácter de ilicitud de ciertos matrimonios no siem

pre están sancionados con la nulidad absoluta. 

11 En la mayoría de los casos de ilicitud en el m~ 
trimonio la ley establece nulidad relativa y ex -
excepcionalmente declara la nulidad absoluta en -
la bigamia y en el incesto, en pmbos casos la ac
ción es imprescriptible, se confiere a todo inte
resado y no desaparece la nulidad por la ratific~ 
ción o confirmando el acto. 11 (98). 

En loa casos de adulterio, atentado contra la vida de -

un cónyuge para casarse con el que queda libre y rapto de la

mujer; la ley establece la nulidad relativa y la acción es 

(97). ROJINA VILLEGAS RAF/dlL. Cfr. Ob,Cit, P.• 137 

(98). ROJINA VILLEGAS RAFAEL, Ob,Cit. P• 115, 
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prescriptible y s6lo se concede a detenninades persones. 

c) DIVORCIO.- El Artículo 266 del CÓdieo Ci -

vil define el divorcio como la disolución del vínculo matri

monial que deja a los cónyuges en entitud de contraer otro. 

El divorcio es un acto jurisdiccional o administretivo

por virtud del cual se disuelve el vínculo con~'llgal y el con 

trato del matrimonio concluye, también con relación a los 

cónyuges como respecto de terceros. 

El divorcio consiste en la ruptura del ví.nculo conyugal 

nero este sólo se obtiene mediante las formes y requisitos -

que la propia ley determina y que son: 

l.- h~ divorcio ente el Registro Civil que sólo puede 

llevarse a cebo cuando loa esposos son mayores de edad, no 

tienen hijos.y de común acuerdo han liquidado la sociedad 

conyugal si bajo ese régimen se casaron. (Art. 273-276 e.e.) 
2.- El divorcio judicial voluntario que ea procedente -

sea cual fuere la edad de los cónyuges habiendo o no procre~ 

do hijos y esten de acuerdo en disolver el vínculo conyugal. 

Pera ello celebren un convenio que someten a la aprobación -

de un Juez Familiar en los términos del Artículo 634 al 682-

del Código de Procedimientos Civiles del D.F. y 273 al 276 -

del Código Civil. 

).- El divorcio contencioso necesario puede pedirse por 

el cónyuge inocente cuando otro ha cometido uno de loa he 
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choe que enuncian los Artículos 267 y 268 del 06digo Civil y 

que consideran como causas de divorcio, {99), 

Rojina Vil.legas define al divorcio como una sanción es

pecífica del derecho de familia, s6lo se da en aquellos ca -

sos que supongan un hecho ilícito entre los cónyuges, en re

lación con los hijos o respecto de terceras personas, En re

lación de esta definición se disting11e dos fonnas fundament~ 

lee de divorcios 

a) El Divorcio Sanción contenidas en les fracciones I,

V, VII a XVI del Artículo 267 e.e. 
b) El Divorcio Remedio el cua1 se concede en los casos

de ciertas enfermedades; enajenación mental incurable o imp~ 

tencia reguladas en las fracciones VI y VII {Art, 267 o.o.). 
(100). 

2.- CAUSALES DEL DIVORClIO NECESARIO, 

El Artículo 267 del Código Civil señala co

mo causales de divorcio: 

I.- lD. adulterio debidamente probado de uno 

de loe cónyuges. 

II.- El hecho de que la mujer dé a luz, du

rante el matrimonio, un hijo concebido antes de celebrarse -

(99). Cfr. PALLARES EDUARDO. Ob,Cit. p, 36-37. 

(100) 0 Cfr, ROJINA VILLEGAS RAFAEL. DERECHO CIVIL MEX:ICANO.
-Introducción y Persones. Tomo I. Ed,Porrúa S.A. Méx.1975 p93 
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este contrato, y que judicialmente sea declarado ilegítimo. 

III.- La propuesta del marido para prostituir a su mu -

jer, no sólo cuando el mismo marido la haya hecho directame~ 

te, sino cuando se pruebe que ha recibido dinero o cualquie

ra remuneración con el objeto expreso de permitir que otro -

tenga relaciones carnales con su mujer. 

IV.- La incitación o la violencia hecha por un cónyuge

al otro para cometer algún delito, aunque no sea de inconti

nencia carnal. 

V.- Los actos inmorales ejecutados por el marido o por

la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la t2 

lerancia en su corrupción. 

VI.- Padecer sífiU.s, tuberculosis, o cualquier otra e~ 

fermedad crónica o incurable que sea, además contagiosa o h~ 

reditaria, y la impotencia incurable que sobrevenga después

de celebrado el matrimonio. 

VII.- Padecer enejenaci6n mental incurable, previa de 

claración de interdicción que se haga respecto del cónyuge 

demente. 

VIII.- La senaración de la casa conyugal nor más de 

seis meses sin causa justificada. 

IX.- La separación del hogar conyugal originada por una 

causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolon

ga por más de un ai'lo sin que el cónyuge que se seoaró ente -

ble la demanda de divorcio. 

X.- La declaraci6n de ausencia legalmente hecha, o la -



105. 

de presunción de muerte, en los casos de excepci6n en que no 

se necesita para que haea presunción que preceda la declara

ci6n de aÚsencia. 

XI.- La sevicia, las amenazas o las injurias &revea de

un cónyuge para el otro. 

XII.- La negativa injustificada de los cónyuges a cum -

plir con las obligaciones seHaladas en el Artículo 164, sin

que sea necesario aeotar previamente los procedimientos ten

dientes a su cumplimiento., así como el incumplimiento sin 

justa causa, por alguno de los cónyuges de la se11tencia eje

cutoriada en el caso del Artículo 162. 

XIII.- La acusación caJ.umniosa hecha por un cónyuge cou 

tra el otro, por delito que merezca pena mayor de dos años -

de prisicSn. 

XIV.- Haber cometido uno de los cónyuges un delito que

no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga -

que sufrir una pena de prisicSn de dos años. 

XV.- Loa hábitos de juego o de embriaguez o el uso ind~ 

bido y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan caJ! 

sar la ruina de la familia o constituyen un continuo motivo

de desavenencia conyugal. 

X'lI.- Cometer un cónyuge contra la persona o los bienes 

del otro, un acto que ser!a punible si se tratara de persona 

oxtraHa, siempre que tal acto tenga señalada en la ley una -

pena que pase de un año de prisión. 

XVII.- El mutuo consentimiento. 
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JC'IIII.- La separación de loa cónyuges por más de dos a

Bos, independientemente del motivo que haya originado la se

paración, la cual nodrá ser invocada por cualesquiera de e -

llos, 

Algunas de las causal.es son derivadas de delitos, bien

en contra de un cónyuge, o de un o6nyuge contra los hijos, -

twnbi~n por delitos contra terceros, 

Dentro de las causas provenientes de delitos que pueden 

cometer un cónyuge en contra del otro, están las previstas -

en las fracciones I, III, IV, XI, XIII, XVI, del artículo 

267 e.e. El delito que un cónyuge puede cometer en contra da 

loo hijos, están las enumeradas en la fracción V del artícu

lo antes mencionado. Por Último las derivadas de delitos que 

pueden comaterae en contra de terceros, están las previstaa

en la fracción XIV del artículo 267. (101). 

Dada la aravedad de la disolución del vínculo conyugal, 

el legislador no ha querido que loa tribunal.ea tengan la fa

cultad de establecer causas diferentes de las que él consid~ 

ró las '1nicas justificadas, 

Cabe preguntar si el legislador omitió en esa limita 

ción algunos hechos graves que merecen ser considerados como 

causas de divorcio. Acontece con frecuencia que la incompati 

bilidad de caracteres convierte al matrimonio en una socie -

dad forzosa, que produce mayores mal.ea que bienes y tiene el 

(101), Cfr. CHAVEZ ASENCIO MANUEL F. Ob,Cit. P• 471. 
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efecto de que los c6nyuges, J.ejos de continuar emándose, 11.2, 

guen haeta odiarse, o por J.o menos a desear J.a disoJ.uci6n 

del. víncuJ.o monyugal. 

También pas6 por al.to eJ. legislador, los casos muy fre

cuentes ahora de que eJ. marido sea un invertido que mantenga 

relaciones sexual.es con otro var6n, hecho éste que no const.!_ 

tuye un auténtico adulterio, aunque tenga grandes semejanzas 

con él. 

Con menos frecuencia, acontece que la esposa es J.n que

practique esa degeneraci6n, que no puede ser asimilada aJ. 

verdadero adulterio, 

" Sucede, a veces, que el. marido o J.a mujer sin 11.2, 
gar a cometer adulterio, o por lo menos sin que e -
xista una prueba digna de crédito de ese delito, 
mantienen relaciones amorosas púbJ.icamente con per
sonas diferentes de su consorte. " {102), 

Este hecho s6J.o puede considerarse como injuria grave 

si se J.J.egasen a probar, por J.o cual. no es oosiblc conaide 

r~r dichas relaciones como causa de divorcio, a pesar del d.2, 

deshonor que producen y de la ofensa que entrañan, 

EJ. vicio del. juego también J.o omiti6 el J.egislador,. no

obstante que en muchos casos produce la ruina económica de -

la familia y hasta la pérdida de J.os bienes pronios de J.a e~ 

posa, 

{102), PALLARES EDUARDO, Ob,Cit, P• 61, 
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La H. Suprema Corte de Justicia, ha establecido la ju -

risprudencia de que las causas de divorcio son aut6nomas, en 

el sentido de que es ilegal vincularlas entre sí, completan

do o combinando lo que unas dicen con lo que otras ordenan.

Está prohibido interpretarlas extensivamente y aplicarlas a

casos diferentes de los que de manera expresa supone cada 

norma. (103). 

3.- TESIS SOCIOLOGICA, 

Cuando las personas que forman un hogar no 1.2, 

gran un ajuste adecuado en sus relaciones interpesonales, se 

originan co11Uictos que ven a dal'lar muy sensiblemente a los

padres y a los hijos, los que llevan a la separaci6n o al. d! 

vorcio, Estos conflictos se dan porque en muchas ocasiones -

loa requisitos previos para el matrimonio no se dan o que no 

pudieron superar situaciones que les están impidiendo la sa

tisfacci6n de sus necesidades básicas. 

Por la mistificacidn con relacidn al matrimonio, los oa 
~poaos en muchas ocaciones están ausentes de responsabilidad

y respeto. Esta situacidn los lleva a situaciones tan críti

cas qua algunos autores la llaman la guerra de los sexos. 

(103). Cfr. PALLARES EDUARDO, Ob,Cit, p. 61. 
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E1 padre y la madre ma.~tienen (por ese desconocimiento

entre eí, por no haber tenido la posibilidad de lograr una -

madurez emocional. adecuada para llegar al matrimonio, por no 

encontrar eco a eus demandas emocionales dentro del hogar),

una actitud de opoaicicSn y de lucha, algunas-' vocee velada,

en muchas ocaciones latente, pero las máe de las veces mani

fiesta y abierta; aunque siempre encubierta bajo los ra:i:ona

mientoe que ambas partee se dan nara juatificar ou comlucta. 

" La desconfianza, la duda, el temor, lo. falta de
conviccionee en suo propios valores, llevan a los
eenoeos a no acentar compromisos y responsabilida
des que el matrimonio reclama. " (104). 

Pomentan la crisis en el hogar, la hipocresía, el miedo 

a reconocer lae limitaciones, la dependencia que se tiene de 

los hogares originales, vienen a amputar el crecimiento y d~ 

sarrollo de la personalidad de cualquier ser humo.no. 

" He aquí la secreta guerra de loe sexos, guerra ~ 
terna, q~e existe desde que hay sexos, guerra si -
lenciosa, amarga, sin cuartel, sin merced. Hay en
ella política, batallas, ligas, contratos y trai -
cianea. Loe sentimientos raciales de odio y de a -
mor que se originon ambos en los hontanares del en 
helo c6smico, en el sentimiento nrimordial de la -
direcci6n, dominan entre loa sexos con más dureza
aún que en la otra historia. " (105). 

(104). SAi~CHEZ AZCONA JORGE. Ob.Cit. P• 49. 

(105). SANCHEZ AZCONA JORGE. Ob.Cit. P• 50. 
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La otra historie entre hombres y hombres, 

Este estado de tensi6n impide que loa miembros de esta 

familia sean felices. En las sociedades victorianas loa pr~ 

juicios sociales imponían la continuidad de la familia. En

la actualidad esto no es así, debido a las modificaciones -

socioeconómicas que la sociedad urbana ha venido teniendo.

Cuando aparecen conflictoo graves en la pareja, lo más pro

bable que el siguiente paso sea el divorcio, 

" En las ciudades loe lazos qu,e vinculan a la fam,!. 
lia con la sociedad son muy frágiles; no exiRten -
los controles sociales de tipo religioso, económi
co y jurídico, característicos de la familia tradi 
cional o de la familia de campo, " (106), -

Un factor que ha contrinuido muy sensiblemente a que -

loe lazos familiares sean frágiles son los cambios que la -

mujer ha logrado en la sociedad y al alto grado de emancip~ 

ción que ha tenido, 

En algunos estudioa sobre la dinámica de la familia m~ 

dia urbana, se ha encontrado que las principales quejas de

loa maridos en relación con sus esposas son las siguientes1 

La mujer ea regtú'iona, egoísta, desconsiderada y poco ~ 

fectuosa; se queja constantemente, impide al marido reali -

zar sus actividades favoritas, descuida su aspecto peroonal 

y tiene un genio muy violento. 

{106), SANCHEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit, p, 50, 
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A su vez las quejas de las esposas fueron: Que los mari

dos eran eeoístae y desconsiderados, desorganizados en el tr~ 

bajo, mentirosos, demasiado vagos a1 quejarse, nada inclina 

dos a demostrar cariño, enemigos de compartir con la mujer 

las responsabilidades de la vida diaria y bruscos con sus hi

jos, 

En encuestas que se han hecho en Tribuna1es sobre las 

principa1es motivaciones que provocan el divorcio, encentra -

moa como las más frecuentess 

A) Diferencias cultura1es, 

B) Ajuste Sexua1 diferente, 

C) Disputas por p~-oblemas económicos. 

D) Diferencias en el temperamento. 

C) Problemas de personalidad, 

Loe padree como seres humanos tienen una serie de limitll 

cionee y necesidades ref1ejados en la capacidad de resolver -

el problema de la integración de su familia. 

Lo que todas las familias disfuncionalee tienen en común 

es la incapacidad de discutir problemas de raíz, Es el grado

de secreto (la incapacidad de hablar sobre los problemas), 

más que la severidad de los mismos, lo que define el grado de 

diefuncionalidad que adquiere una familia y la gravedad del 

daño provocado a sus miembros, Loe miembros no tienen líber 

tad para expresar todo un espectro de exoeriencina, deseos, 

necesidades y sentimientos, sino que deban limitarse a jugar

el papel que se adapte al de los demás miembros de la familia. 
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En las familias disfunciona1ca, los aspectos principa -

lea de la rea1idad se niegan y los roles permanecen rígidos. 

Los miembros de ésta familia se vuelven disociales no -

a6lo en su núcleo familiar sino abarca su vida en· sociedad.-

(107). 

El problema de la familia urbana no es la supervivencia 

física, sino la espiritual; si no se da cuenta de esto, se -

estarán reforzando las causas de la desintegraci6n familiar. 

Loa padres consideran que educar ea una funci6n exclua! 

va de loa co~egioa y que su obligaci6n es imponer normas go

nern1oe de conducta dentro de la casa y mantener un apoyo e

con6mico. Ante estHs dos actitudes ol nii'lo y el joven van 

creciendo en un ambiente de desamparo. Loa cimientos do au 

peraona11dad biopaíquica y sociocultural no pueden oostenor

una personalidad madura. 

La sociedad forma la personalil\ad familiar e i1tdividual 

imponen las estructuras sociales un carácter material y eop! 

ritual al hombre que se encuentra dentro de ellas desde que

nace hasta que muere. 

La familia ea una unidad dependiente do la sociedad gl2, 

bal y en la medida en que conozcamos esta realidad, será co

mo podremos modificarla. 

Con frecuencia la esposa busca salir del hogar no nara

realizaree en sí, sino como una fuga al abandono del marido-

(107). Cfr. NORVIOOD ROBIN. LAS l'l!\JJERES guE Al~AN DEMASIADO. 
Javier Vergara editor. 2' ed, Argentina 1986. p. 22. 
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y a su f.Uta de capacidad para comunicarse co11 nus hijos.: 

El. padre debe modificar sus hábitos y la jerarquía de -

sus valores; debe invertir una mayor actividad dentro del h2 

gar con la participación de su mujer y sus hijos. 

La transformaci6n de la mujer con una serie de peranec

tivas que le permiten ampliar su campo fueru del límite tra

dicional. La estructura econ6mica de la sociedad co11tempora

nea ha venido a integrar en un grado creciente a la mujer al 

campo de la producci6n. 

" En una sociedad donde ea devaluada por preJuicios 
sin haber logrado que au trabajo doméstico sea apre 
ciado, la mujer ha sido motivada a buscar un un a : 
rea en donde pueda trascender y tener una valora 
ei6n personal., un mundo donde realmente tenga un r~ 
conocimiento en lo jurídico, en lo oolítico, en lo
cultural. y sobre todo en el momento actual, en lo ~ 
con6mico, " (108), 

Las condiciones de la producci6n han expulsado a la mu

jer de su casa, le han hecho olvidar sua obligaciones domés

ticas y materiales; pero al mismo tiempo han forjado a un 

eer humano, (109), 

El. matrimonio no podrá ser lo que eatabamos acostumbra

dos a creer que debía ser; con la mujer dulce y obediente en 

casa, esperando a su marido con la comida caliente. 

Las ideas morales con las que hemos contemplado hasta -

(108), CAl'MANY MARIA JlUGENIA. EL FEMINIS!~O IBBRICO. ed, Oi -
kos Tausa. l' ed, Barcelona España 1970. P• 82. 

(109), Cfr, KOLLONTAY ALEJANDRA. Ob.Cit. P• 54, 
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ahora la familia y la sexualidad han llegado a su término, 

simplemente por el hecho de que en este siglo han crunbiado 

radicalmente las relaciones económicas y el papel. que hasta

l.900 se le otorgaba a la mujer. 

La libertad de la mujer entre otras cosas, al.terará no

sól.o a la sociedad tal como hoy la concebimos, sino también

el proceso económico. 

La oposición a l.a educación sexual. es sin duda un inteu 

to de retrasar el. proceso de liberación de la mujer. Se le -

ha dicho y repetido que el sexo es algo sucio y desagradable. 

" •• • para un hombre es mucho más arrieseado tener
por esposa a una verdadera compaffera, una mujer ca 
paz de ponsar, de oponerse, de criticarlo y de ha: 
cer con agrado el amor, que una esclava sumisa y 
frígida. Claro que con esto Último, aunque no se -
den cuenta, los únicos que salen perdiendo son e -
llos mismos, pero es tal su temor a ser plenamente 
hombres que prefieren lo segundo, " ( 11.0), 

La sociedad moderna acentúa la falta de respuesta emo 

cional del. individuo y, a pesar de que l.a liberalidad de 

cierto tipo de normas permite en las grndes ciudades que las 

personas puedan buscar l.a satisfacción de esas necesidades _!!. 

fectivas fuera de la casa, es un hecho que las mayores nosi

bil.idades de realización humana se dan dentro del núcl.eo fa

miliar, 

(1.1.0), FITZMUCURICE AJIAYA FERNANDO, Ob,Cit, P• 1.31., 
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El principal problema existencial del eer humano cf' la

separatidad, la necesidad de que el hombre romna su l10ledad

y el aislamiento moral y trascienda en sus relaciones inter

personales. Son cuatro los prerrequisitos fundamentales para 

que cualquier persona logre esta trascendencia, para que su

conducta sea una actividad productiva que le dé un sentido ~ 

xistencial humanista a su vida. Estos preceptos son: 

a) El conocimiento. Buscar y tener la infonnación y ca.n 

tación de la esencia de las personas y del mundo que nos ro

dea. 

b) El cuidado, Tener una una actitud de preocupación 

real. y consciente de ellos. 

c) Responsabilidad. Actitud en la cual se comparten co

mo propias las necesidades de los demás, en la que se tiene

el deseo de que cada individuo vaya creciendo de acuerdo a -

sus capacidades y vaya satisfaciendo sus propias necesidades, 

d) Respeto. Limitar nuestra participación en las rela -

ciones interhumanas, en tal forma que nermitamos el desarro

llo al máximo de sus capacidades inherentes •. 

Debemos darle un sentido humanista a nuestra clll tura, -

hacer del hombre el principio y fin de eoa cultura, (111). 

(111). Cfr. FROMM ERICH. Ob.Cit. P• 39-43. 
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4.- CONSECUENCIAS JUHIDICAS Y SOCIALES. 

El divorcio extine;ue el vínculo conyugal y 

los deja en aptitud de celebrar nuevo matrimonio y los deja

en aptitud de celebrar nuevo matrimonio con las limitaciones 

establecidas por los Artículos 158 y 159 del C6digo Civil. 

La mujer aunque sea inocente, no puede contraer nuevo -

matrimonio sino pasados 300 días deopues de la disolución 

del anterior. 

En ol divorcio necesario, el cónyuge culpable no podrú

volver a casarse sino despues de dos affos contados a partir

de la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de divorcio. 

En el divo1·cio por mutuo consentimiento ninguno de los

conaortes puede celebrar nuevo matrimonio hasta que trasncu

rra el término de un aflo desde que so pronuncio sentencia. 

Ambos consortes conservarán la obligación de contribuir 

en proporci6n a sus bienes, a los alimentos de sus hijos ha~ 

ta que lleguen a la mayoría de edad. 

Los efectos del divorcio en cuanto a los hijos se refi~ 

ren nrincipalmente al. ejercicio de la patria potestad que en 

términos generales se concede al cónyuge inocente, privando

se de tal derecho al cónyuge culpable. 

Los efectos del divorcio entre los c6nyuges son: 

l. Separación de los cónyuges poniendo termino a la o -

bligación de vida en común. 

2.- Separación de los bienes de la sociedad conyugal, -
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teniendo cada uno el dominio y adminiRtración de los que le

correspondan, (112), 

Los problemas que vienen a consecuencia del divorcio, -

no son exclusivos de una pareja y de sus hijos; las canse 

cuencias que puede tener un hogar destruido, no sólo se van

a reflejar en ellos, sino que inclusive pueden tener conse -

cuencias funestas para la sociedad, (113), Trae consigo la -

disoluci6n de la familia y el peligro que se multioliquen 

loe dicorcios y se convierta el matrimonio en una institu 

ci6n de tal manera frágil, que sólo sirva para pcnnitir a 

los esposos satisfacer pasiones temporales y dnr rienda suel 

ta a costumbres disolutas. (114), 

Loa problemas que la desintegración del hogar traen al

hijo son ett tal grado alternantes de su conducta, los estu -

dios que se han hecho al respecta indican deficiencias en el 

aprendisaje, bajo nivel intelectua1, dificultad oara ajusta~ 

se a los diferentes gruoos en los que el niño tiene que de -

senvolverse, etc, 

Si la admosfera familiar está llena d~ cambios y dos 

víos b:nlscos, pueden surgir profundos sentimientos de frus -

tración, acompañados de resentimiento y hostilidad, El inter 

cambio de sentimientos entre miembros do una familia gira an 

te todo alrededor de esta oscilación entre el amor Y el odio. 

(112), Cfr, COSSIO ALFONSO DE, Ob,Cit, P• 759-760, 
(113). Cfr, PALLARES EDUARDO. Ob,Cit, P• 38. 
(114), Cfr, SANCHEZ AZCONA JOHGE, Ob,Cit, P• 51. 
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El dar y recibir emociones de las relaciones fmniliares 

constituye el centro crucial de fuerzas que consolidnn o de~ 

truyen la salud mental, 

En casos extremos, es preferible la separaci6n a mante

ner un hogar donde se ve la violencia física o moral, en el

que no hay una respuesta a las necesidades afectivas de pa -

dres e hijos, actores y 0Úb1ico de un espectaculo deprimente 

y deniBrante, a.mputante de su personalidad, 

" La familia es una unidad denendiente de la socio 
dad global y en la medida en que conozcamos esta = 
realidad, será como podremos modificarla. " (115), 

Una amplia gema de problemas sociales esta afectando 

muy sensiblemente a nuestra sociedad y tiene un denominador

común, la familia; si esta no cumple con las funciones físi

cas, psíquicas y sociales que hist6ricamente le corresponden, 

se convierte en el principal agente motivador de conductas -

antisociales, 

(115), SANCHEZ AZCONA JORGE, Ob,Cit. P• 23, 



CONCLUSIONES. 

i.- Las normas sociales imporantes on la cla

se media mexicana son detenninnntes en la crisis i;ociE1l 10or

l.a que atraviezn el mELtrimonio civil contemporenoo. 

2.- Son los factores hist6ricoe, cultura.les, nociHles -

Y econ6micos los que imniden el cumolimiento de los fines jll 

rídicos del mntrimonio civil en México, 

3.- El m"trimonio civil. en Néxico no cumnl.e con las fuu 

cianea físicas, osíquicas y sociales que históriclli'lente le -

corresDonden, 

4,- La crisis socia:!. por la que atrnvieza la institu 

ci6n del matrimonio es el principul ae;entc motivador de con

ductas antisociales en nuestro país, 

5.- La sociedad fonna. la persontüiclad fo.'ílilinr e indivi 

dUal del hombre, 

6,- La oocied"d esta. oblie;ando e.l individuo a convcrti!: 

se en una. máquina de producción y en un o.rtÍc\llo de consumo. 

7.- La norma. social. representa un ooder social., 

8.- La estructura social contemooranca no permite la sn 
tisfacción adecuada. de las necesidades físicao, poÍquicoa y

sociales de la familia conyue;al mexicana. 

9.- El hombre se encuentra condicionado en ul t'mbiente

sociocul tura1. que lo rodea, 
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10,- La maternidad y paternidad son actos eminentemente

culturnlea. 

11.- Los hijos deben crecer nfinn~ndo su nropin persono.

lidad lle¡;r.mdo a ser no lo que oous padres quieran, nino lo 

que su pronia peraonalidud les permita, 

12,- El matrimonio es un>t forma de le¡rcüizar la vida se

xual humana. 

13.- El matrimonio debe nroveer lao satisfacciones de 

1ns nece~idn.<les biÍ.Ricas del hombre y sobre todo do loG hijoo. 

14 .- La fwnilia debe estar nroter::ida :oocial y jur{clicu -

mente, indenen<lientemente si eAtá o no, fonnudu ba,jo lú. insti 

tuci6n del matrimonio. 

15.- La concepción tradiciom.J. de la fumilia y el matri

monio h!111 cambiado radicalmente desde la incorpornci6n <le la

mujer en la producción económica y a su deoeo de superación -

nersonal, 

16 ,- El alto ¡;rndo de emancinación de ln mujer hu contri 

bi\ido a que los lazos familiares '1e!ll1 fráeiles. 

17.- r.:n México no exiote educación sexunl, ocasionando -

en la sociedad una amplia eamn de probl,,mas de tipo sexual 

que repercuten en el matrimonio, 

18,- Es preferible el divorcio de los cónyuge o a mcontc -

ner un hogar violento, amputnnte de la peraonaliüad de aua 
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miembros. 

19.- Los medios de comunicaci6n en una sociedad son de -

terminantes para condicionarla a intereses de tipo econ6mico9 

y'fo po1.Íticos. 

20.- La familia es una unidad dependiente de la sociedad 

globn1. 

21.- Las cnracterísticao que toma nuestra sociedad con

temporanea mexicana no permiten un 6:otimo crociminnto y des~ 

rrollo integral del ser humano. 

22,- Son inevitables y necesarios los cambios socialeo

en la vida fruniliar de México para íortalecer 1a institución 

de1 matrimonio. 

23.- El Derecho debe apoyar estoe cambios radica1es en-

1a vida fami1iar de !·léxico, reformando y adicionando la le 

gialaci6n en materia de educación y de difusión en los me 

dios de comunicación, 

24.- La crisis en 1a institución del matrimonio es una

consecuencia de 1a crisis econ6mica, política y socin1 nor -

la que atravieza actualmente nuestro país. 
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