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LOS DERECHOS DE LAS MU.JERES EN 
PERSPECTIVA HISTORICA COMPARADA Y LA 
INFLUENCIA DE UNA CULTURA PATIRIARCAL 
Y ANDIROCENTRICA EN LA CONFORMACION 

DEL ORDENAMIENTO .JURIDICO 

Patricia Bastidas Mora· 

I. INTRODUCCI6N. 

Con este trabajo se quiere examinar el grado de desarrollo al que ha llegado Ia 
concreci6n real de Ia igualdad de generos y su inclusion en el proceso democratico en 

.perspectiva hist6rica comparada despues de dos siglos del constitucionalismo en America 
Latina para lo cual, par -considerarlo como fen6meno hist6rico relevante - se propane 
partir de Ia constituci6n provincial de Velez (Santander), promulgada y sancionada en el 
ana 1853 y comparando dentro de los mismos estandares a nuestro pais con Argentina y 
Mexico. 

1,Por que hacerlo? acaso el Estado Democratico moderno no garantiza Ia igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres? 1,0ue factores influyeron para que en paises como 

Abogada, especialista en lnstituciones Juridico Procesales y en Derecho Constitucional de Ia 
Universidad Nacional de Colombia, candidata a Magister en Derecho de Ia misma universidad, 
integrante del grupo de investigaci6n "Constitucionalismo Comparado C.C.", adscrito a UNIJUS, 
Institute de lnvestigaci6n perteneciente a Ia Facultad de Derecho de Ia Universidad Nacional, articulista 
y docente de jornada cornpleta de Ia facultad de derecho Universidad Libre, sede Bogota. 
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Colombia, Argentina y Mexico se hayan reconocido y estipulado los derechos de las mujeres 
en epocas similares? Que sucesos determinan que algunos pafses occidentales europeos 
hayan sido mas prontos en el tiempo en reconocer derechos femeninos? Esta dentro de 
nuestras pretensiones, ademas, demostrar que el ordenamiento juridico de un pais 
influenciado por una cultura machista y patriarcal no permite garantizar el derecho a Ia 
igualdad de generos planteada en las Constituciones Polfticas de ellos. 

1. lgualdad de derechos entre hombres y mujeres y prohibici6n de discriminaci6n 
en raz6n del sexo. 

Es comun que los profesores de Derecho Constitucional y de Derecho de Familia 
ensenen a sus alumnos, el mito de Ia igualdad de derechos entre hombres Y mujeres 
como alga real e incuestionable y que el hecho de Ia prohibicion de Ia discriminaci6n por 
raz6n de genera, sea una vivida realidad ligada al advenimiento historico del Estado Social 
y Democratico de Derecho, y al derecho fundamental a Ia igualdad, constituido como 
principia rector del actual ordenamiento jurfdico. La Constitucion Polftica colombiana 
plantea a favor de Ia mujer, en sus artfculos 42 y 43, 1 que las relaciones de familia se basan 
en Ia igualdad de derechos y obligaciones de Ia pareja, que es ella quien tiene derecho a 
elegir libre y responsablemente el numero de hijos que desea tener y que Ia mujer Y el 
hombre tienen iguales derechos y oportunidades, sin que Ia mujer por su condicion sexual 
pueda ser discriminada. A su vez Ia ley 541 del afio 2000, contempla Ia obligatoriedad 
estatal de contratar mujeres en los cargos de direcci6n y mando. Sin embargo, en un 
ordenamiento construido en una cultura patriarcal y androcentrica, tal igualdad no se 
puede garantizar. 

Tanto el concepto de igualdad, como Ia aplicacion del derecho en casas concretes, 
es sumamente problematica e imprecisa, por dos razones fundamentales: 

1.1. El ordenamiento jurfdico construido a partir de una cultura masculina Y 
androcentrica no garantiza el derecho fundamental a Ia igualdad entre hombres Y 
mujeres. 

A traves de Ia historia, desde Ia antigua Grecia, -Cuna de Ia Democracia-, donde Ia 
mayorfa popular decidfa sabre los asuntos de gobierno, no se permitia Ia participacion, ni 
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injerencia de las mujeres con el pobre e insustentable argumento de que elias no ten fan 
una capacidad organizativa ni de mando puesto que el Iugar que les correspondfa era el 
de Ia esfera familiar. 

En otra parte del mundo, encontramos que pese a que el principal ideal de Ia 
Revolucion Francesa fue el de Ia democracia representativa, cuando se decidfa sabre 
reivindicaciones de derechos, se pensaba solo en los varones, de alii que el titulo de Ia 
declaraci6n de Ia Asamblea Nacional Revolucionaria Francesa sea el de «Declaracion 
de los Derechos del hombre y el ciudadano». 

Es poco conocido, sin embargo, el fenomeno de Ia lucha por Ia inclusion femenina 
que desde ese entonces se gesto con grandes debates ideol6gicos por Ia inclusion en Ia 
conformaci6n Ia nueva Republica que llevare a Marie Gauze, qui en habia nacido en 17 48, 
siendo «hija natural» no reconocida del marquez Jean - Jacques de Pompignan (1709-
1784), del que a su muerte pese a Ia negacion absoluta de suceder, desafiando a Ia ley de 
Ia epoca, a reclama el derecho a suceder, ademas de que en su propia construccion de 
identidad, renuncia a su nombre de pila para nombrarse Olimpia de Gouges,- nombres y 
apellidos maternos- y amite llevar el apellido del marido, re significando su nacimiento 
para convertirse en Ia mujer protagonista de su momenta historico, una heroina de Ia 
revolucion que rompe con los convencionalismo sociales, jerarquias de clase, con 
mandates de genera masculine y de su condicion marcada por las construcciones 
patriarcales, una mujer que se atreve a cambiar su Iugar de residencia, su destine, dejando 
el rol de esposa para convertirse en una mujer independiente, autonoma, autosuficiente y 
librepensadora. 2 Libre de pensamiento y acci6n que hizo de su discurso, realidad de su 
propia vida, quien desde su papel como escritora reflexiona acerca del problema que 
enfrentan las mujeres como genera. 

Se decide tornar como referents a esta mujer protagonista de Ia lucha polftica que 
trasgrede no solo el comportamiento aceptado socialmente para Ia mujer en su ambito 
personal, sino que tambien se atreve a entrar en circulos reducidos de los hombres, como 
son el ambito publico, un Iugar solo posible para el genera masculine quienes 
historicamente se han encargado de Ia construcci6n de las legislaci6n. Olimpia en este 
periodo de efervescencia politica publico varios articulos de coyuntura politica, panfletos, 
dirige el periodico L' impacient desde don de genera el debate a Ia opinion publica, ad ern as 
se expresa en una carta publica redactando Ia declaraci6n a publicar «La declaracion de 
los derechos de Ia mujer y de Ia ciudadana» apenas dos afios despues de Ia Revolucion 
en francesa. 

2 LOPEZ, GUISELA. "Olimpia de Gouges: Un personaje que escribi6 su propia historia" articulo 
';'f:'-~ Cedkio a! Portal Ciudad de rnujeres: www.ciudaddernujeres.com 
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1.2. El Androcentrismo permea el ordenamiento juridico. 

'La forma de pensamiento producida en las culturas androcentricas y masculinas 
permean Ia construcci6n de las distintas teorias del derecho, en su teoria juridica, y en sus 
principios generales que a su vez repercuten de manera directa en Ia interpretacion y 
aplicaci6n del derecho. En una cultura androcentrica el derecho es neutral porque es Ia 
disciplina que se encarga de establecer las normas juridicas y las instituciones que las 
crean, las aplican y las tutelan utilizando el genera masculine como el modele o paradigma 
del sujeto de derecho. En un proceso de anaJisis desde un enfoque de gimero se incorpora 
Ia necesidad no solo de analizar las leyes formal mente promulgadas sino tam bien identificar 
el contenido de las disposiciones legales y Ia necesidad de valorar el impacto que tienen 
las leyes.' 

Hasta hace no mucho tiempo, un·1camente los hombres fueron parte en Ia vida 
polftica de los paises, tomaron parte activa en Ia vida de Ia sociedad, trazaron los caminos 
para Ia consecuci6n de metas propuestas y par ende trazaron los derroteros de lo justa y lo 
injusto, lo buena y lo malo, lo conveniente o no del ordenamiento juridico' 

Con base en argumentos jus naturalistas se asignan roles sodales diferentes a Ia 
mujer y al hombre, determinimdose una clara division del trabajo. Se decide que Ia mujer 
debe dedicarse a Ia crianza y al cuidado de los hijos y al trabajo domestico y que el hombre 
"par naturaleza», sera el proveedor de Ia familia. Esto implica que a Ia mujer se Ia sustrae 
del ambito !aboral par Iuera de casa y se Ia somete a ser dependiente de su marido; todo 
con un efecto ideol6gico determinante para Ia legitimaci6n de Ia dominaci6n masculina-' 

De alii que tambien, el derecho es patriarcal y androcentrico. La ley toma como 
sujeto de derecho a los hombres, tiene en cuenta sus intereses y preocupaciones y 
determina sin mas ni mas "La inferioridad sicol6gica y mental de Ia mujer» para administrar 
sus bienes, su patrimonio, su pensamiento y su cuerpo. El derecho deja en manos de Ia 
tolerancia, el capricho, o Ia locura de un amo lo relacionado con el maltrato ffsico, mental 
y emocional, y otorga derechos al esposo sabre Ia mujer, quien durante su infancia, 
dependia de su padre y al casarse pasa a depender del esposo.' 

FACIO, ALDA. "Sabre patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones. "El derecho como producto 
del patriarcado" 
Corte Constitucional Colombiana, sentencia C- 804 de 2006. 

5 WEINBAUM, SATYA en "Sabre patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones», "contra las desde 
Ia agresi6n mujeres en Ia relaci6n de pareja" "Lectura critica del c6digo Penal desde Ia agresi6n 
contra las mujeres en Ia relaci6n de pareja», Biblioteca universitaria, ciencias sociales y 
humanidades, Bogota, 1991. 
Lease a FACIO, ALDA "Sabre patriarcas, jerarcas, patrones y otros varones', "EI derecho como 

· producto del pa1riarcado•; Biblioteca·universitaria; clencias sociales y humanidades, Bogota, 1991·:··· -~---+---······ 

154 

LA JuAfolcA EN REo 

De alii que, Ia filosofia que inspir6 al C6digo Civil Colombiano contribuye a mantener 
Ia situaci6n hist6rica de discriminaci6n de las mujeres y universalize el vocable hombre. 

"En nuestro pais, tradicionalmente, el Derecho Civil ha delinido el papel de las 
mujeres en un sentido bas/ante restrictivo, acorde con el marcado signa patriarcal de las 
tuentes que informaron el C6digo, entre"las que se cuentan e/ derecho romano, el derecho 
can6nico, el ordenamiento espafiol y e/ c6cligo de Napoleon; has/a bien entrada el presente 
siglo, rigieron instituciones civiles caracterizadas pare/ particular enfasis que pusieron en 
las obligaciones y proh1biciones a Ia mujer, en contraste con Ia /argueza que caracteriz6 Ia 
concesi6n de derechos a/ var6n sabre su esposa e hijos; para confirmar Ia anterior es 
suficiente recordar que en Ia concepcion original del c6digo, para proceder a/ divorcio, que 
rea/mente era una separaci6n, bastaba el adu/terio de Ia mujer !rente a/ amancebamiento 
que se exigia del hombre; Ia poles/ad marital otorgaba a/ marido derechos y obligacion.es 
"sabre Ia persona y bienes de Ia mujer» quien tampoco tenia domicilio propio sino e/ de su 
esposo, e/ matrimonio Ia convertia en incapaz correspondiendole a/ marido Ia representaci6n 
legal y el manejo exclusive de los bienes de Ia sociedad conyugal y de los propios de Ia 
mujer, Ia patria potestad se ejercia tan s6/o pare/ padre; e/ Decreta 1003 de 1939 ob/ig6 a 
Ia mujer a tamar e/ ape/lido del marido, agregando/e e/ suyo precedido de Ia particu/a 
"de», indicativa de pertenencia."' 

Las construcciones culturales les permitieron afirmar a los hombres que las mujeres 
no pueden ... las mujeres estan hechas para .... La misi6n de las mujeres es ... 8 

Mediante normas sociales impuestas por los varones y confirmadas, elaboradas y 
dilundidas par Ia instituci6n de Ia familia, Ia Iglesia, Ia escuelas, etc., se determin6 que es 
lo que Ia sociedad espera de una mujer, se determinaron sus conductas y roles, a tal punto 
que si una mujer rechaza las normas sociales de genera es marginada por Ia sociedad. 

Nos encontramos en una sociedad dividida en Ia masculino y lo femenino que 
circunscribe a Ia mujer al trabajo domestico, al cuidado y crianza de los hijos, a Ia 
dedicaci6n exclusiva al hagar que genera exclusion de ella, del campo !aboral' y los roles 
extra domesticos que pone fisica y socialmente mas distantes a los hombres del universo 
cotidiano. 

7 Corte constitutional Colombiana. C- 410 de 1994. 
BROWN, WENDY, WILLIAMS Pft.TRICIA. "La Crilica de los derechos", estudio preliminar de Isabel 
Cristina Jaramillo sierra, Biblioteca universitaria, ciencias sociales y human ida des, Bogota, t 991. 
NAVAS, MARIA, CANDELARIA .. conceptualizaci6n de genera» en ,sobre jerarcas, patriarcas, 
patrones y otros varones" editoras ALDA FACIO Y ROSALIA CAMACHO, programa mujer, justicia y 
genero. ILANUD, San Jose de Costa Rica 1993. Pgs 2, 4. 
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La situacion de desventaja en Ia que se ha puesto a Ia mujer durante todos los 
tiempos en los diferentes campos de Ia vida social y politica da Iugar a un fuerte movimiento 
feminista tendiente a Ia liberacion de ella en todos los ambitos incluso en el constitucional 
que reclama Ia igualdad real sobre Ia formal. 

Las mujeres han batallado durante afios por reclamar derechos que historicamente 
les han sido negados: El reconocimiento de su dignidad humana, presupuesto de su 
estatus de personas y ciudadanas; Ia igualdad formal y material de trato; «el goce de 
aquellos derechos que hacen factible su capacidad de concebir y emprender de manera 
activa los proyectos que sean de su interes; Ia capacidad de administrar sus propios 
bienes; el derecho a recibir una instrucci6n y una educacion adecuada a sus necesidades; 
Ia posibilidad de participar de manera activa en Ia configuraci6n, en el ejercicio y en el 
control del poder politico. En suma, Ia manera de hacer factible su aparici6n visible, 
concreta, consciente, aut6noma y libre en Ia vida familiar, social, economica, politica, 
cultural y juridica de conformidad con su propia mirada».10 

2. Periodos restrictivos de los derechos de las mujeres en Colombia. 

En nuestro pais, tradicionalmente, el Derecho Civil ha definido el papel de las 
mujeres en un sentido bastante restrictivo, acorde con el marcado signa patriarcal de las 
fuentes que informaron el codigo, entre las que se cuentan el Derecho Romano, el Derecho 
Canonico, el ordenamiento espafiol y el C6digo de Napoleon; hasta bien entrada el presente 
siglo, rigieron instituciones civiles caracterizadas par el particular enfasis que pusieron en 
las obligaciones y prohibiciones a Ia mujer, en contrasts con Ia largueza que caracterizo Ia 
concesion de derechos al var6n sabre su esposa e hijos; para confirmar lo anterior es 
suficiente recordar que en Ia concepcion original del codigo, para proceder al divorcio, 
que realmente era una separaci6n, bastaba el adulterio de Ia mujer frente al 
amancebamiento que se exigia del hombre; Ia potestad marital otorgaba al rnarido 
derechos y obligaciones «sobre Ia persona y bienes de Ia rnujer» quien tampoco tenia 
domicilio propio sino el de su esposo, el matrimonio Ia convertia en incapaz 
correspondiendole al marido Ia representaci6n legal y el rnanejo exclusivo de los bienes 
de Ia sociedad co nyu gal y de los propios de Ia mujer, Ia patria potestad se ejercfa tan solo 
par el padre; el Decreta 1 003 de 1939 obligo a Ia mujer a tamar el apellido del marido, 
agregandole el suyo precedido de Ia particula «de», indicativa de pertenencia." 

LA JuRiorcA EN RED 

Ofelia Uribe, mujer colombiana, lider6 las luchas por los derechos de las mujeres 
logrando que en el ai'io 1930, se llevara a cabo eiiV Congreso lnternacional Feminista que 
signific6, por primera vez en nuestro pais, Ia consolidaci6n de un poder femenino, por ella 
Ia revoluci6n feminista en nuestro pais, puede situarse a comienzos de los ai'ios treinta11

• 

En Estados Unidos y Europa, a partir de Ia decada de los 70 los movimientos 
feministas dieron un gran debate logrando reivindicaciones en el terreno de los derechos 
de las mujeres, e impactando Ia academia en Ia cual surgen centres de estudio y temas de 
investigaci6n relacionados con Ia situaci6n de Ia mujer y con Ia problematica de genero 
en las distintas disciplinas sociales y desde entonces los estudios de genero adquieren el 
estatus de campo de investigaci6n propio." 

Como consecuencia de su capacidad y empefio en ascender en todos los campos, 
paso a paso, Ia mujer logra acceder al campo !aboral, pero dentro de el, las dificultades 
persisten porque Ia organizaci6n !aboral sigue asentada sobre bases masculinas 
excluyentes de Ia mujer, que impiden su promoci6n. Las normas y el hombre dominan el 
mundo del trabajo y se segrega a Ia mujer en ocupaciones secundarias y mal remuneradas 
ademas de que esta nueva situaci6n de Ia mujer no Ia releva de sus labores domesticas 
tradicionalmente conferidas a su exclusiva responsabilidad, sino que hacen que las mujeres 
tengan una doble jornada !aboral que distribuyen entre 5:00 de Ia manana y 10:00 de Ia 
noche de cada dia y que incluye trabajo en los dias que para cualquier trabajador hombre, 
son dias de descanso. Asi que, «Ia nocion de tiempo de descanso resulta practicamente 
vacia de contenido para Ia poblacion femenina trabajadora; los fines de semana y los 
feriados, cuando no estan dedicados al trabajo remunerado, son utilizados para adelantar 
actividades domesticas, mientras tanto los restantes miembros de Ia familia se entregan al 
ocio. De acuerdo con Ia defensoria de familia, Ia investigaci6n realizada entre madres 
usuarias de los CAIPS indic6 que 'un 82% de las madres consideraron que dedicaban su 
descanso a realizar oficios en el hagar, considerando como tiempo libre aquel que no se 
destina a una actividad remunerada'.» 13 

11 THOMAS, FLORENCE. «La conquista de los derechospara las mujeres»" Una revoluci6n silenciosa 
y pacifica,, 

" BARBIERI, MIRT:, «Representaciones de lo femenino en los 90" de madres e hijas, abuelas, lias y 
hermanas, editorial Antropofagia, Buenos Aires 2008, PP. 26 y ss. 

1 0 
... .Corte.constitutional Colombiana,.sentenciaL.804 de2006. ················---';!2:-'-········ 13 Corte Constitucional Colombiana sentencia C- 804 de 2006. 
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II. LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA. 

1. Periodos normalivos que establecen derechos para las mujeres en Colombia. 

La Constitucion de Ia provincia de Velez, que tuvo su origen en Ia Constitucion 
Centro· Federal de 1853, y que combino el centralismo con un regimen administrative 
basado en Ia autonomia al establecer en su articulo 48 que cada provincia tenia el poder 
constitucional para disponer lo que juzgara «conveniente a su organizacion, regimen y 
administracion interior" abrio el camino hacia el federalismo consagrado en Ia constitucioh 
de 1858 y especialmente en Ia Constitucion de Rio Negro de 1863, ademas de que aprobo 
Ia eleccion popular de gobernadores y legislaturas provinciales quedando estas con Ia 
facultad de aprobar sus constituciones provinciales en concordancia con Ia Constitucion 
Nacional. 14 

La Constitucion de Velez fue debatida por Ia Asamblea Legislativa de Ia provincia 
conformada por 25 diputados, en ella se invocaba al pueblo como fuente de autoridad y 
soberania, contemplaba entre otros, el derecho a Ia educacion elemental gratuita, Ia 
asistencia en caso de invalidez, e/ derecho at sufragio tanto para hombres como para 
mujeres y Ia libre elegibilidad en cargos publicos y de responsabilidad politica. 15 

El derecho al sufragio de las mujeres fue estipulado en el articulo 7' de Ia 
Constitucion: «Son electores todos los habitantes de Ia provincia casados o mayores de 
veintiun afios; y cada uno de ellos tiene derecho para sufragar por el numero total de 
Diputados de que se compone Ia Legislatura». La disposicion estuvo acompafiada porIa 
reorganizacion del procedimiento electoral que comprendio entre otras disposiciones el 
mandata a los cabildos parroquiales de configurar una lista de los vecinos de cada distrito 
con los nombres de los mayores de 21 afios casados o no «hacienda Ia separacion 
debida entre hombres y mujeres". Con el objeto de escoger al azar yen igual proporcion 
de sexos, el numero necesario de jurados. 

La Constitucion fue sancionada por el gobernador de Velez, Antonio Maria Diaz, no 
sin antes dejar constancia de su desacuerdo con varios de los articulos de Ia nueva 
constitucion por considerar que se habia invadido «osadamente uno de los objetos de 
competencia de Ia Constitucion Nacional cual es Ia proclamacion de las seguridades y 

14 Por AGUILAR, PENA, MARIO articulo Tornado de Ia «Revista Credencial", Historia, de Julio de 
2003,edicion 163" POR PRIM ERA VEZ LA MUJER TUVO DERECHO A VOTAR EN 1853 ,"150 
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d•erechcJs garantizados a los ciudadanos". Se referia especialmente a Ia confianza 
. .d•epo•sliltadla en quienes hacen las elecciones ya que Ia Constitucion Nacional exigia Ia 

condicion de ciudadano que solo cobijaba «a los varones que sean o hayan sido casados 
o que sean mayores de 21 afios", excluyendo segun el gobernador inconforme, de tajo a 
Ia mujer cualquiera su edad o condicion civil. 16 

Juan de Dios Restrepo, colaborador del periodico «EI pueblo" de Medellin, se 
pronuncio en el sentido de afirmar que el derecho del sufragio consagrado a favor de Ia 
mujer, se trataba de «Un sentimiento de galanteria" para con el sexo debit debido a que Ia 
mujer no necesitaba de derechos politicos ni de emancipaciones pues su destino era" 
adherirse a los seres que sufren, sacrificarse por las personas que aman, llevar consuelo 
a Ia cama de los enfermos, aceptar de lleno sus graves y austeros deberes de madre y 
esposa ... dar suavidad a las costumbres y poesia al hogar domestico ... " 17 

Por su lado el periodico capitalino «EI Constitucional" planteaba que a las mujeres 
desde nifias se las educaba para ser «esclavas del hombre" y que su condicion era 
similar a Ia del «animal domestico", que corregir con Ia inclusion de Ia mujer a Ia 
participacion politica de su pais, era un acto de justicia y de restitucion de Ia libertad-" 

En 1854, Ia Corte Suprema de Justicia, anulo Ia Constitucion Provincial de Velez 
argumentando «que los habitantes de Ia provincia no podian tener mayores derechos y 
obligaciones que los demas granadinos". Desconociendo Ia Corte, Ia capacidad real e 
interes de las mujeres en formar parte de Ia vida politica de Ia nacion. 

2. El Proceso evolutivo de los derechos de las mujeres en Argentina 

Por su I ado, en Argentina en el afio de 1919, en el caso Lanteri de Renshaw, Ia Corte 
Suprema de Justicia de ese pais determino que era constitucionalmente valido privar por 
ley a las mujeres del derecho de volar porque esa diferenciacion surgia del «Orden de Ia 
naturaleza". 

Solo hasta el afio de 1947 bajo Ia gestion de Evita de Peron, se inaugura el voto 
femenino y eligen sus representantes por primera vez en 1951, afio en el que ademas, 
ingresan al parlamento las mujeres legisladoras." 

16 AGUILAR, PENA, MARIO, ob.cit. 
17 AGUILAR, PENA, MARIO, op.cit. 
18 AGUILAR, PENA, MARIO, op.cit. ANOS DE LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE VELEZ", Bogota. 

15 ABUILAR;PENA,MARIO, ooc<,iL····················· ............................................. . . ........ ·---;F:-'-.. 19 BARBIERI, MIRTA, ob.cit. 
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3. El proceso de evoluci6n de los derechos femeninos en Mexico. 

En Mexico, en el marco de Ia revoluci6n de 1910, se constituy6 en Yucatan, el 28 de 
octubre de 1915, el primer Congreso Feminista de corte liberal. 

En 1916, Hermila Galindo present6 Ia demanda del derecho al sufragio femenino 
ante el Congreso Constituyente. Las pretensiones de Ia demanda fueron denegadas 
argumentando Ia «incapacidad, de las mujeres, su !alta de preparaci6n y, su vulnerabiildad 
a Ia influencia que sabre elias ejercia el clero. No obstante, bajo Venustiano Carranza se 
lograron avances politicos importantes, como el derecho de petici6n y las de poder ser 
nombradas en cargos publicos.20 

Mediante Ia Constituci6n del31 de enero de 1917, se plasma Ia negativa al sufragio 
femenino bajo los argumentos de los diputados de las Cortes constituyentes - que eran 
todos varones -, de Ia incapacidad de Ia mujer para ejercer este derecho responsablemente. 

La ley electoral de 1918, dispuso que solo los hombres tuvieran derecho al voto. En 
1923 se celebra en Mexico el primer Congreso Nacional Feminista, que logr6 que el 
Gobernador de San Luis Potosi, expidiera un decreta mediante el cual se concedia a las 
mujeres de ese Estado el derecho a votary a participar como candidatas en las eleccrones 
municipales. En el aiio de 1925, las mujeres Chiapanecas obtuvieron el derecho al voto 
femenino para elecciones a diversos municipios de dicha ·entidad federativa. En 1935 
grupos de mujeres comunistas y otras militantes al partido Nacional Revolucronano, 
fundaron el !rente unico pro derechos de Ia mujer." . 

· Como heche aislado bajo Ia presidencia de aleman, en 1947, se reformo Ia 
constituci6n para reconocer el derecho parcial del sufragio a las mujeres en las elecciones 
municipales. En el aiio 1953 a traves de Ia reform a del articulo 53 constitucional se concede 
el derecho al sufragio de las mujeres y par primera vez en el aiio 19541as mujeres Mexicanas 
pudieron votar en elecciones federales. . . 

En Colombia Ia Asamblea Nacional Constituyente mediante el acto legrslatrvo 
numero 3 del 14 de septiembre de 1954, recoge los avances de otras legislaciones en el 
sentido de otorgar ciudadania plena a las mujeres y se escucha el movimiento interne que 
apel6 a estrategias tales como conversaciones y acuerdos privados con candidates, cartas, 
manifiestos, tomas de barras del congreso e intervenciones, creaci6n de peri6dicos Y 

20 En www.juridicas.unam.mx RUIZ, CARBONELL, RICARDO, «La evoluci6n hist6rica de Ia igu~ldad 
entre hombres y mujeres en Mexico", Biblioteca juridica virtual dellnstituto de investigacrones Jundrcas 
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de radio para difundir sus puntas de vista y polemizar como columnistas en 
que les abrfan sus puertas. 22 Se confiere el derecho a Ia mujer de elegir y ser 

. "'"""···- desde donde se le da a Ia mujer el derecho de intervenir en Ia direcci6n del pais y 
amplfa las poslbilidades de participar en Ia esfera !aboral y cultural. 

El p~imer acto fue concederles Ia cedula de ciudadan fa y se determin6 que el 
sena superior a 20 millones, se expidi6 con el numero 20.000.001 Ia cedula de 
Correa, esposa del entonces presidents Rojas Pinilla y Ia cedula con 

perteneciente a Marfa Eugenia Rojas, su hija, quien en Ia actualidad 
tiene el numero mas antiguo en el censo electoral colombiano. 

La mujer colombiana vota por primera vez en el plebiscita de 1957. 
Rojas Pinilla fue el primero en nombrar a Ia primera mujer colombiana en un 

Ministerio 

En terminos generales, America Latina introdujo el derecho al voto femenino a 
partir de 1924 a Ia cabeza Ecuador, como consecuencia de que Matilde Hidalgo de 
Procel, primera medica de este pais, demand6 ante el Consejo de Estado Ia debida 
interpretacion constitucional de Ia carta de 1906 sabre ciudadanfa que por estar redactadas 
srn mencronar elementos de genera, incluian a las mujeres con Ia debida acogida 
explrcrtamente en Ia constituci6n ecuatoriana de 1929, quedando el requisite de Ia 
alfabetizaci6n que solo se desestim6 hasta Ia reforma constitucional de 1979. 

lgual sucedi6 en Brasil, pais en el que se otorg6 el derecho al voto femenino de las 
mujeres educadas en 1932, pero se excluy6 a los analfabetas tanto hombres como mujeres 
hasta Ia enmienda constitucional de 1985." 

Costa Rica otorg6 el derecho al voto femenino en 1949 Bolivia en 1852 otros 
pafses latinoamericanos como Guatemala en el aiio 1946, Chile ~n 1949 y Peru e~ 1955 
concedieron el derecho al voto femenino pero solo para mujeres con educaci6n; de igual 
forma estos paises eliminaron el requisite de Ia educaci6n con posterioridad. Tambien 
Paraguay introdujo el voto femenino en 1961.24 

22 
VELASQUEZ, TORO, MAGDALENA. «Derechos de las mujeres, voto femenino y reivindicaciones 
politicas" En revista Credencial. Historia, Bogota Colombia noviembre 1999 

" MARQUARDT, BERND, «Los dos Siglos del Est;do Constit~ciona/ en Americ~ Latina 1810· 2010» 
Historia Constitucio •a I Comparada, tomo 6, Bogota, Ed. Universidad Nacional de Colombia, 2011, pp 
213 a217. de Ia UNAM. PP. 77 y s.s. 

21 ·RlJii",-CARBElNELL, RICARDEJ,wcit ___ ---+--'4 MARQUARDT, BERND. Op. cit.; p214. 
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4. La construcci6n de Ia lgualdad entre generos no se vio reducida al derecho 
voto para las mujeres. 

En Colombia, en materia civil, Ia ley 28 de 1932 reconoce el derecho a Ia mujer 
para administrar sus bienes, establece que durante el matrimonio cada uno de los c6nyuges 
tiene Ia fibre administraci6n y dis posicion tanto de los bienes que le pertenecen al momenta 
de contraer matrimonio o que hubieren aportado a el como de los de mas que por cualquier 
causa hubiera adquirido o adquiera; pero a Ia disoluci6n del matrimonio o en cualquier 
otro evento en que asf lo disponga el c6digo civil, deba liquidarse Ia sociedad conyugal, se 
considerara que ellos han tenido tal sociedad desde el momento de Ia celebraci6n del 
matrimonio y se procedera a liquidarla. 

Dispuso ademas, que Ia mujer casada, mayor de edad pueda comparecer 
libremente en juicio y que para Ia administraci6n y disposici6n de sus bienes no necesitara 
autorizaci6n marital, ni tampoco del juez y que el marido no sera su representante legal." 

En Argentina, Ia Constituci6n Peronista de 1949, protege el matrimonio, garantiza Ia 
igualdad jurfdica y de Ia patria potestad de los c6nyuges. 

En Mexico, Ia ley del matrimonial civil, del23 de julio de 1859, arranc6de Ia iglesia 
el control de los aetas del estado civil; pero se mantuvo a Ia mujer en una capitis dJmmutJo, 
ademas de las obligaciones de sumisi6n, Ia obligaci6n de cohabitaci6n y Ia lectura de Ia 
EpfstDia de Melchor Ocampo, que diferenciaba al hombre y a Ia mujer, teniendo a esta 
como sierva y debit. 

El 12 de abril de 1917 se expidi6 Ia Ley de relaciones familiares, aut6noma del 
c6digo civil, vigente hasta 1932. Conceptualmente, se realz6 el papel de las mujeres a las 
!areas domesticas y cuidado de los hijos. Pero Ia patria potestad era compartrda;_ Ia 
administraci6n y disposici6n de los bienes de las mujeres casadas era lrbre; podran 
comparecer y defenderse en juicio, y establecer domicilio diferente ~I del t;Jarrdo ... 

En 1928 siendo presidents Plutarco Elias Calle, se promulgo el codrgo crvr! del 
distrito federal, que suplant6 Ia ley del 12 de abril de 1917 e igualo Ia capacrdad Jurrdrca 
(de goce y ejecuci6n) de Ia mujer al del hombre, ademas de que, implant6 Ia igualdad de 
disposici6n de bienes propios, e igualdad en Ia patria potestad. 

5. Derecho a Ia educaci6n. 

El decreto 187 4 de 1933 confiri6 a Ia mujer colombiana el derecho de ingresar al 
bachillerato por conquista del derecho que hiciera Clotilde Garcia Borrero, considerada 
como una de las mas importantes combatientes feministas de Colombia. 

25 Ley 28 de 1932, reforma civil en relaci6n al regimen patrimonial en el matrimonio, Bogota, 12 de 
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Por medio del decreta 237 de 1933, expedido bajo el gobierno de Enrique Olaya 
Herrer·a, como respuesta del movirniento de las colombianas por Ia equidad, se estableci6 

derecho de las rnujeres a ingresar a Ia universidad. 26 

En 1935 ingreso Ia primera mujer a Ia Universidad Nacional de Colombia. 

1. Derecho de las rnujeres a Ia educaci6n en Argentina. 

Es necesario anotar que en Argentina tambien, en Ia instituci6n de Ia educaci6n, el 
sistema de construcci6n de genera tarnbien esta visible. La escuela reproduce prejuicios 

• y valores sociales sexistas de Ia mano con Ia Iglesia, con el catolicismo que es el culto 
religiose oficial de Argentina y el de mayor nilmero de fieles; al afirmar entre otras casas 
que Ia mujer es considerada el miembro familiar responsable principal de ia reproducci6n 
cotidiana y generacional, que Ia diferencia biol6gica de los sexos obedece a un arden 
divino, inamovible de acuerdo con el cualla mujer es deposiiaria de lo afectivo, mientras 
que el hombre es Ia autoridad, su dominio es Ia esfera publica, es el proveedor de Ia 
familia y Ia mujer, su obediente cornpanera. La participaci6n de Ia rnujer en el campo 

porIa iglesia, es vista como indeseable por el peligro que representa de Ia integraci6n 
de Ia instituci6n familiar y consecuencialmente, Ia mujer para Ia Iglesia, no necesita 
educaci6n, su destino es otro." 

t:n relaci6n al derecho a Ia educaci6n en Argentina, Ia Constituci6n peronista de 
1949 estableci6 que Ia ensefianza primaria elemental es obligatoria y gratuita en las 
escuelas del Estado, que Ia ensefianza primaria en las escuelas rurales, que Ia ensefianza 
prirnaria tendera ha inculcar en el nino el amor a Ia vida del campo, orientandolo en Ia 
capacitaci6n en las faenas rurales y a formar a Ia mujer para las labores domesticas 
campesinas y que el Estado creara lnstitutos para crear un magislerio espeGializado. 

5.2. Derecho de las mujeres a Ia educaci6n en Mexico. 

En Mexico, una de las principales preocupaciones de Ia mujer lue el derecho a Ia 
educaci6n puesto que se consider6 que Ia educaci6n conducirfa a Ia igualdad de los 
sexos. 

" HERNANDEZ, VEGA, GABRIELA, «La condena a fa equidad: El ingreso de las mujeres a fa 
Universidad de Nariflo>>en revista historia de Ia educaci6n Latinoamericana, grupo de investigaci6n. 
Universidad de Naririo: Historia, educaci6n y desarrollo, Tunja, 2006 Ed. Universidad Pedag6gica 
y Tecnol6gica de Colombia 

noviembrede1932 '"'"~r-c~ 27 BARBIERI, MIRTA, op. ,cit. p 46 
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El articulo 3 de Ia Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 
que Ia educacion que imparta el Estado debe contribuir a Ia mejor convivencia humana, 
aprecio para Ia dignidad de las personas y Ia integridad de Ia familia evitando los Priv•iler1ino 
de raza, religion, grupos, sexos o individuos." 

En 1878 el analfabetismo femenino superaba en Mexico el 70 % de Ia pot>laci'6n.' 
El dos de septiembre de 1878 se publico el reglamento en el que se estableci6 
obligatoriedad de Ia ensefianza prima ria para nifios y nifias, en 1879 se regula Ia em;efi:,n7., 
de artes y oficios para las mujeres del Distrito Federal. En 1898 se graduo Ia primera 
abogada mexicana de Ia UNAM: Marfa Asuncion Sandoval de Zarco. 

6. La patria potestad. 

6.1. La patria potestad a favor delas mujeres en Colombia. 

En Colombia el decreta 2820 de 197 4 concedio Ia patria potestad tanto al hombre 
como a Ia mujer, elimino Ia obligacion de obediencia al marido y Ia obligacion de Ia mujer 
de vivir con el y Ia de seguirle en su traslado de residencia29• 

La ley 1 de 1976, establece el divorcio en el matrimonio civil y regula Ia separacion 
de cuerpos y de bienes del matrimonio catolico, estableciendo que el matrimonio civil se 
disuelve porIa muerte real o presunta de uno de ellos.30 

6.2. La Constituci6n Peronista de Argentina. 

Dispone que el Estado garantizara Ia igualdad juridica de los conyuges en el 
matrimonio, eliminando todo tipo de discriminacion al menos dentro del matrimonio y 
aboliendo Ia sumision y obediencia y dispone Ia patria potestad compartida entre los 
esposos; con lo que ademas iguala los derechos sabre los hijos y Iibera a Ia mujer de vivir 
siempre con el esposo y de seguirlo en su domicilio. 

Isabel Martinez de Peron fue Ia primera presidenta de Ia Argentina en el periodo 
comprendido entre los afios 197 4 a 1976. 

28 Constituci6n Politica de los Estados Unidos de Mexico, reforma publicada en diario oficial de Ia 
federaci6n, 14 de agosto de 2001. 

29 Decreta ley, 2820 de 1974. 
" ·Ley+de 197&, ···································· 
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Reforma a Ia Constituci6n Polftica de Mexicano. 

La reforma constitucional mexicana de 1974, dijo: «EI varon y Ia mujer son iguales 
Ia leY"· 

En 1928, siendo Presidents de Mexico, Plutarco Elfas Calle, se promulgo el Codigo 
1 del Distrito Federal de Mexico, que suplanto Ia ley del12 de abril de 1917, y promulgo 
nuevo Codigo Civil que iguala Ia capacidad jurfdica (de goce y ejecucion) de Ia mujer 

del hombre, disponiendo ademas, Ia separacion de bienes entre los conyuges, 
rnplant;andlo tambien, Ia igualdad de disposicion de bienes propios, e igualdad en Ia patria 

Reformas laborales en favor de las mujeres en Colombia. 

1. Reformas laborales en favor de las mujeres en Colombia. 

En materia !aboral Ia ley 83 de 1931, permitio a Ia mujer trabajadora recibir 
dir·eclllme,nte su salario. 

En 1938 se pusieron en vigor normas sabre Ia proteccion de Ia maternidad 
recomendadas por Ia ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO desde 1919, 

las que encontramos Ia que otorga a Ia mujer una licencia de maternidad de 8 
semanas tras el parto ampliadas a 12 semanas mediante Ia ley 1250 de 1990Por su parte, 
mediante e/ Decreta 2351 de 1965, se prohibi6 despedir a Ia mujer en estado de embarazo. 

7.2. Normas de canicter social en Argentina. 

En Argentina Ia norma !aboral es social mente amplia con relacion a los trabajadores 
y hacia los ancianos pero no se ve en elias medidas directas tomadas a favor de Ia mujer. 

7.3. Normas del trabajo y prevision social en Mexico. 

En Mexico se determino que el congreso de Ia union y las legislaturas de los 
Estados deberia expedir normas sabre el trabajo fundadas en las necesidades de cada 
region sin controvertir las bases siguientes: a) La duracion de Ia jornada maxima sera de 
ochos horas, b) La . Jrnada maxima de trabajo nocturne sera de siete horas, quedando 
prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los 

:';-· JO'Jenes menores de diez y seis afios, el trabajo nocturne industria y Ia prohibicion de 
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trabajar en establecimientos comerciales despues de las diez de Ia noche; c) las muiElr••· 
durante los tres meses anteriores al parto no desempeiiaran trabajos ffsicos que 
esfuerzo material considerable, en el mes siguiente a/ parto disfrutaran forzosamente de · 
descanso, debiendo percibir su sa/aria integra y conservar su emp/eo y los rlen,ch,,. 
adquiridos como consecuencia de su contrato. En el periodo de descanso tendrim 
descansos por cada dia para amamantar a su hijo) A trabajo igual debe corresponder 
sa/aria igual sin importar sexo ni naciona/idad. 

8. La igualdad juridica de los sexos. 

8.1. Colombia !rente a Ia igua/dad jurfdica de los sexos. 

A todos los prop6sitos de reconocimiento de Ia igualdad juridica entre hombres y 
mujeres se sum6 e/ constituyente de 1991, que por primera vez reconoci6 
constitucionalmente, que ,fa mujer y el hombre tiene iguales derecho y oportunidades" y 
que "Ia mujer no podia ser sometida a ninguna c/ase de discriminaci6n". A Lo largo de 
todos estos. aiios las conquistas de las mujeres se han ampliado y profundizado marcando 
Ia Corte Constitucional hitos importantes en el reconocimiento de Ia mujer de sus derechos 
sexuales y reproductivos31 • 

El articulo 1' de Ia Constituci6n de 1991 establece: "Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia 
de sus entidades territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de Ia dignidad humana, en el trabajo y Ia solidaridad de las personas que Ia 
integran y en Ia prevalencia del interes general." 32 

La dignidad humana a Ia que se refiere Ia norma superior significa que las mujeres 
deberan ser tratadas con el mismo respeto y consideraci6n con e/ que son tratados los 
varones ya que aquel/as por si mismas son reconocidas como ciudadanas titulares de 
derechos cuya garantfa esta amparada por el ordenamiento juridico interno e internacional. 

La Constituci6n Politica de Colombia en su articulo 13 prescribe: " Todas las 
personas nacen libres e igua/es ante Ia ley, recibiran Ia misma protecci6n y trato de las 
autoridades y gozaran de los mismos derechos, /ibertades y oportunidades sin ninguna 
discriminaci6n par razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, Jengua, religion, 
opinion politica o fi/osofica." 

31 Corte Constitucional de Colombia, sentencia C 355 de 2006. 
"··· Constitueion PoHticade Colombia,·articulo·1,··· 
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El Estado promovera las condiciones para que Ia igua/dad sea real y efectiva y 
adopta1ra medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegera especialmente a aquellas personas que por su condici6n 
·i>cr>n6mica. ffsica o mental, se encuentren en circunstancia de debi/idad manifiesta y 
·sancior>ara los abusos o maltratos que contra elias se cometan. «La Constituci6n de 1991 
oro•<r.r·ibe en su articulo 43 que "La mujer y el hombre tienen igua/es derechos y 
00c,rtun/d.adE>s." Y a greg a: "La mujer no podra ser sometida a ninguna clase de 

'discrirnimJck>n". Esta prohibici6n se extiende a todos los campos en los que puedan surgir 
'mEJdiclas, actuaciones, definiciones y, en general, politicas con contenidos discriminatorios 

las mujeres. En cump/imiento de Ia establecido par el articulo 43 superior. El derecho 
estar las mujeres libres de cualquier forma de discriminaci6n ha sido, pues, desarrol/ado 

i par Ia jur/sprudencia de Ia Corte Constitucional y ha sido complementado 
un conjunto de posibilidades que garantizan a las mujeres e/ ser tratadas con Ia 

1 consideraci6n y el mismo respeto con que se !rata a los varones y les aseguran 
poder ejercer de manera amplia sus derechos constitucionales fundamentales. 

El articulo 43 determina: "Durante el embarazo y despues del part a gozara Ia mujer 
de especial asistencia y proteccion del Estado, y recibira de este subsidio alimentario si 
entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyara de manera especial 
a Ia mujer cabeza de familia." 
El articulo 40 superior preceptua que: 

"Todo ciudadano tiene derecho a participar en Ia conformaci6n, ejercicio y control del 
poder politico. Para hacer efectivo este derecho puede: 
1. E/egir y ser e/egido. 
2. Tomar parte en e/ecciones, plebiscitos, referendos, consu/tas popu/ares y otras formas 
de participacion democratica. 
3. Constffuir partidos, movimientos y agrupaciones politicas sin limitacion alguna; formar 
parte de elias /ibremente y difundir sus ideas y programas. 
4. Revocar el mandata de los elegidos en los casas y en Ia forma que establecen Ia 
Constitucion y Ia ley. 
5. Tener iniciativa en las corporaciones pub/icas. 
lnterponer acciones pub/icas en defensa de Ia Constitucion y de Ia ley. 
6. Acceder a/ desempeiio de funciones y cargos publicos, salvo los co/ombianos, par 
nacimiento a par adopcion, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentara esta 
excepcion y determinara los casas a los cua/es ha de aplicarse. 
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7. Las autoridades garantizaran Ia adecuada y efectiva participaci6n de Ia mujer en 
niveles decisorios de Ia Administraci6n Publica., 

La ley Estatutaria 581 de 2000. Contempla los mecanismos para garantizar 
adecuada y efectiva participaci6n de Ia mujer en los niveles decisorios de Ia Adn1ini:;tra<:i6n 
Publica cabe mencionar los siguientes: 

La participaci6n minima de las mujeres en el 30 par ciento (30%) de los cargos 
mayor jerarquia en las entidades de las tres ramas y 6rganos del poder publico, en 
niveles nacional, departamental, regional, provincial, distrital y municipal. 

La participaci6n minima de las mujeres en el treinta par ciento (30%) de los 
de libre nombramiento y remoci6n, de Ia Rama Ejecutiva, del personal administrative de 1 
Rama Legislativa y de los demas 6rganos del poder publico, que tengan atribuciones 
direcci6n y mando en Ia formulaci6n, planeaci6n, coordinaci6n, ejecuci6n y control de 
acciones y politicas del Estado, en los niveles nacional, departamental, regional, pro•lincial., 
distrital y municipal, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoci6n de Ia 
Judicial. 

La obligaci6n de incluir par lo menos el nombre de una mujer en las ternas para el 
nombramiento en los cargos que deban proveerse par este sistema, en cabeza de quien 
este encargado de elaborarlas. 

La obligaci6n de incluir hombres y mujeres en igual proporci6n para Ia designaci6n 
en los cargos que deban proveerse por el sistema de listas, en cabeza de quien este 
encargado de elaborarlas. 

Ill. CONCLUSIONES. 

Para Ia tercera fase del Constitucionalismo Hispanoamericano, una de las mayores 
transformaciones fue Ia realizaci6n de Ia igualdad entre los generos; Ia 
despatriarcalizacion del Derecho Civil, el reconocimiento del derecho de Ia mujer 
a Ia educaci6n superior y Ia ampliaci6n del derecho de las mujeres a practicar 
profesiones liberates. 
America Latina no fue precursora de Ia igualdad ante los sexos debido a Ia 
resistencia de Ia Iglesia cat61ica a las tendencias liberadoras de Ia mujer; par Ia 
fundamentaci6n de nuestra legislaci6n Civil en el C6digo Civil Napole6nico; en 
democracias tradicionales de tipo patriarcal, los hombres estaban interesados en 
renunciar a su exclusividad; pero tampoco se cerro a las tendencias generales del 

········ siglo:XX: 
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Hasta el memento America Latina ha tenido mas mujeres en Ia presidencia que 
Europa y es importante anotar que todas las republicas latinoamericanas ratificaron 
Ia convenci6n sabre Ia eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra Ia 
mujer de las Naciones Unidas de 1979 entre Cuba (1980) y Bolivia de (1990). 
El Derecho que reconoce Ia igualdad de sexos entre hombres y mujeres es a todas 
luces incumplido, a !raves del tecnicismo criollo en el que «Se obedece, pero no se 
cumple» 

a) (1824) Constituci6n Politica de Ia provincia de Corrientes, una de Ia Republica 
Argentina. Sancionada por el C. G. de dicha provincia, el15 de septiembre de 1824, 
Buenos Aires, imprenta del Estado 1824.Ed. ABASOLO, EZEQUIEL 
b) (Ed.), «Constitutional documents of Argentina», en DIPPEL, HORST ( Ed.), 
Constitutions of de world from the late 18 the century on line, http: // modern
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Colombia. 
a) Decreta ley 2820 de 197 4. 
b) Decreta ley 2351 de 1965. 
c) Decreta 1250 de 1990. 
d) Ley 83 de 1991. 
e) Ley 1 de 1976. 
I) Ley 28 de 1932. 
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E.JECUCION DE SENTENCIAS 
CONSTITUCIONALES EN EL PERU. A 

PROPOSITO DE LA REPRESION DE ACTOS 
HOMOGENEOS, DEL RECURSO DE AGRAVIO 
CONSTITUCIONAL Y EL «AMPARO CONTRA 

AMPARO» 

Berty Javier Fernando Lopez Flores· 

I. INTRODUCCION. 

Como bien sabemos, el cumplimiento efectivo de las sentencias constitucionales 
constituye un asunto de vital importancia porque da virtualidad y razon de ser al inicio de un 
proceso judicial -constitucional u ordinaria-, pues nadie inicia un procesopara que una 
vez obtenido una decision a su favor, esta posteriormente sea desnaturalizada 
sistematicamente par Ia parte obligada a cumplirla o, pear aun, par el juez encargado de 
velar par el cumplimiento de Ia decision. 

Para hacer frente a esta problematica constitucional, existen el institute de Ia represion 
de aetas homogeneos, el recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de 

Abogado egresado de Ia Universidad de Piura, egresado de Ia Maestria en Derecho Constitucional 
porIa Pontificia Universidad Cat61ica del Peru (PUCP). Post Titulo en Derecho Procesal Constitucional 
otorgado por Ia PUCP y el Tribunal Constitucional del Peru. Asesor Jurisdiccional del Tribunal 
Constitucional. T exto com a colaboraviio de Claudio Manoel Rocha Pereira, advogado militants com 
loco em Direito Processual Civil. 
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