
Universidad Nacional Autónoma de México 

FACULTAD DE DERECHO 

SEMINARIO DE DERECHO CIVIL 

ASPECTOS JURIDICOS DEL INVALIDO 

EN EL DERECHO COMUN 

T E S 1 S 
OUE PARA OPTAR POR El TITULO OE 

LICENCIADA EN DERECHO 

P R E S E N T A 

LETICIA MORALES ROSAS 

MEXICO, D. F. 1985 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INTRODUCCION 

CAPITULO I 

EL INVALIDO 

A) DEFINICION MEDICA 

B) DEFINICION LEGAL 

C) CLASIFICACION 

CAPITULO II 

I N D l C E 

EL INVALIDO FRENTE AL DERECHO CIVIL 

A) 

B) 

C) 

D) 

PERSONALIDAD JURIDICA 

- CAPACIDAD LEGAL 

- DECLARATORIA 

- PATRIMONIO 

PATRIA POTESTAD 

TUTELA 

CURATELA 

"' ._, 

DE INTERDICCION 

r 

I 

1 

13 

19 

43 

57 

.78 

83 

83 

90 

114 



CAPITULO III 

EL ACCESO DEL INVALIDO A LA EDUCACION 

A) EL ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL 

B) LEGISLACION EDUCATIVA FEDERAL 

CAPITULO IV 

LA PERSONA DEL HIVAUDO Y LAS FUENTES DE TRABAJO 

A) EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL Y SUS 

LEYES REGLAMENTARIAS 

- LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO REGLAMENTARIA 

118 

126 

143 

DEI, APARTADO A DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 145 

- LEY FEDERAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

- EL ACCESO REAL DEL INVALIDO A LAS FUENTES 

DE TRABAJO 

B) EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 

SOCIAL EN LA PREVENCION DE INVALIDEZ Y REHABI

LITACION DE INVALIDOS 

- I. M. S. S, 

- I. S. S, S. T. E. 

- SECRETARIA DE SALUD 

- D. I. F, 

- OTROS 

152 

154 

156 

159 

176 

i83 

. 188 

192 



CAPITULO V 

EL INVALIDO COMO PERSONA Y EL DERECHO.COMUN 

A) NOCION FILOSOFICA DE PERSONA 

B) PROTECCION PARA EL INVALIDO EN NUESTRA 

CONSTI'ruCION 

\ 

e o N e L u s I o N E s 

B I B L I O G R A .F I A 

195 

201 . 

./ 208 

210 



I 

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

En todas las ~pocas de la humanidad y en cualquier lugar del 

mundo que se piense, han existido individuos que, por diversas 

causas, se encuentran impedidos para desarrollar una o varias 

de las capacidades inherentes a su condici6n de seres humanos. 

Estos individuos son, los inv§lidos. 

A los largo de la historia, la humanidad ha adoptado dos pos

turas principalmente frente al problema de la invalidez, la 

primera es de segregaci6n y aislamiento del resto de las per

sonas: la segunda, es aqu6lla que pretende asimilar al invS

lido y acogerlo en el seno de la sociedad en la que vive, pro

porcion§nd?le los; medios para que logre, .en la medida de lo 

posible, su desarrollo y superaci6n. Sobra señalar que la se

gunda actitud aqur mencionada es la que impera mundialmente en 

la actualidad. 

Mil novecientos ochenta y uno fue declarado por la Organiza

ción. de las Naciones Unidas como el "AflO IN'rERNACIONAL DE LOS 

INVALIDOS",. con la doble finalidad de crear conciencia en la 

población de la gravedad del problema y lograr el intercambio 

de experiencias y solu6iones en materia de prevención de in

validez y rehabilitación de invSlidos. 



II 

En cada pais, en mil novecientos. ochenta. y ;u~o;/sé iiE!varon a 

cabo' conferencias y se tomaron la~ iliedicla~ :'pertine;~t~·~· ;y po-
.. , .. "" ·''• - ;. : - . . '. ·: ;.~. :.·~ .. '· ' 

sibles, tomando en cuenta el grado de" ae'sarfollo:.y.·los' recur-
' ··:. ·,. - " ... ''-''"·'. :, ' . . . .. _,., ;~ . ' -

sos econ6micos con los que cada pa1s coritab~'r2 á Ún.':de.··fratar 
. . . - ... <-·:i,:;_:_::'.,-;r::\_-:;h?·'·<-· ~-.··:·'-/»:<.·.;·_,- .. :_~~·.: :: · .. 

de aliviar en algo las precarias condiciones,: de vid;(·de este 

grupo de personas afectadas por algOn Úpq. de. ¡nvaÚdez. 

En Ml!xico los indices de invalidez son mlis altos de lo que 

cualquiera podrta imaginar, y como nosotros no sufrimos en 

carne propia ni en nuestro territorio ninguna de las dos 

grandes guerras que dejaron un gran número de inválidos en el 

viejo mundo, no ·estamos conscientes ni preparados, como lo 

están los paises "europeos" a trav&s de amargas experiencias 

bélicas, para hacer frente al problema. 

El objetivo de este trabajo es conocer c.ual es la situaci6n 

jurtdica de los inváli.dos en nuestro pa!s, pero como seda 

sumamente dif!cil intentar abarcar todas y cada una de las 

ramas del Derecho, ya que de todas ellas son sujetos los in

válidos, s6lo se tocan tres aspectos, que en nuestra opinión 

son los indispensables para el desarrollo del ser·humano; su 

capacidad jur!dica, su acceso a la educación y, por último, 

las posibilidades de obtener un empleo y por tanto, ser su-

/ 



III 

jetos del Derecho del Trabaje, Estos tres aspectos son··t~.ata

dos en los Capítulos II, HI y rv, respectivame~te,, del pre

sente trabajo. 

El Capitulo I intenta dar una definici6n del "inv~lido" pri

mero desde el punto de vista m~dico y despu~s, desde el legal, 

m~ncion~ndose adem~s diferentes clasificaciones que atendiendo 

a diversos aspectos, se han hecho de la invalidez. 

Por (iltimo el Capitulo V, trata de estudiar de una manera 

breve, cu~l es la nociOn que desde el punto de vista filos6-

fico existe del concepto "persona", a fin de saber si los in

v~lidos, por el hecho de serlo, deben o no ser considerados 

"personas" filos6ficamente hablando. 

Por otra parte, se plantea en este Oltimo Capitulo la necesi

dad de dar protecciOn en el rango constitucional a los inv~

lidos, a fin de crear un derecho desigual para quienes no son 

iguales •. 



CAPITULO I 

EL INVALIDO 

A). DEFINICION MEDICA. 

¿Qui~nes son los inv~lidos? 
Existen diferentes definiciones al respecto, pero ciertamente 
abordar este tema presenta algunas dificultades, ya que el -
mismo concepto es complejo y se deben tomar en cuenta distin
tos factores que influyen al encuadrar a una persona dentro -
del ámbito de la invalidez. 

El primer problema que se plantea al hablar del "inválido" es 
este mismo concepto, pues encontramos que no hay un concepto 
generalizado para definir quien es un inválido, aunque las d~ 
finiciones que señalaremos encierran la .misma idea y conducen 
al mismo concepto, esto sucede porque se puede definir la in
validez desde distintos puntos de vista, como son el m~dico,
el econ6mico, el social, etc. 

Por otra parte, es dif!cil encontrar autores que se ocupen de 
la invalidez en s! misma, como un problema que se presenta en 
un gran porcentaje de la poblaci6n mundial y que espec!fica
mente en M~xico alcanza aproximadamente a 4'200,000 personas 
{ 1) , generalmente los ·a:1tores que consultamos, se refieren i,!! 

directümcnre a ella o la utilizan s6lo como referencia para -

(1) Tohen zarrudio, Alfonso. ?-Blicina F!sica y Rehabilitaci6n. Ed.The tJn! 
versity Society lléldcana, s. A.- ~co, 1970, P.480. 

\ 
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abordar la rehabilitaci6n, siendo ~sta .un aspecto importante 
para la soluci6n del problema de invalidez, por lo que nos -
ocuparemos de ella más adelante. 

Conviene señalar que es una constante de todos los autores -
el referirse a la invalidez, hablar de diferentes clases y t2 
dos coinciden en clasificarla en invalidez f!sica o somática, 
invalidez psicol6gica e invalidez social. 

Otro obstáculo con el que topamos es la terminología empleada 
· pára referirse a este problema, hay quienes hablan de inváli
do, mientras otros se refieren a minusválido o a incaoacitado; 
otros aluden a lisiado, discapacitado, inhabilitado o impedi
do, y debemos distinguir cada uno de ellos de los demás, ya -
que en lenguaje comtin se utilizan como sin6nimos para desig-· 
nar al inválido en general, pero en lenguaje'm~dico, existen 
diferencias entre cada uno de ellos. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud distingue entre deficien
cia, incapacidad y rninusvalidez .12). Nosotros adoptarnos el -
t~rrnino "inválido" por ser el que utiliza el Reglamento de -
Prevenci6n. de Invalidez y Rehabilitaci6n de Inválidos, pero -
hemos advertido cierta preferencia de las personas que tienen 
problemas de invalidez en cualquiera de sus formas, -cuando ·· 
menos en el Instituto Mexicano de Rehabilitaci6n- por ser de
signados corno minusv~lidos. 

(2) International Classification of Inpainoonts, Disabilities and Hardi-
caps. w::irld Healt Organization. Geneva, 1~80. P.P 27-29 1 
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Este dltimo término, como el mismo vocablo indica, significa 
menos válido, menos apto que el com~n de las personas para -
realizar cualquier clase de actividad; la Organizaci6n Mun-
dial de la Salud dice que una minusvalidez es "una desventa
ja que tiene un individuo determinado, producida por una de
ficiencia o una incapacidad, -a las que definiremo·s más ade
lante- o, que limita o impide el desempeño de una actividad 
normal para ese individuo, teniendo en cuenta el sexo, la -
edad y los factores culturales y sociales" ( 3) • En esta voz 
podemos encuadrar todos los tipos de invál~dos, y hacemos e~ 
ta aclaraci6n puesto que no en todos los vocablos que menci2 
naremos se pueden encuadrar cualquier clase de inválidos, 

Esta voz naci6 en España, y como anotamos antes, existe pre
ferencia de los mismos inválidos por su utilizaci6n. 

También encontramos como sin~nimo del anterior, la palabra -
"incapacitado"; médicamente se refiere a "un sujeto enfermo 
f!sico en el que no existe repercusi6n~ psicosocial, lo que -
lo hace susceptible de volver a su estado anterior de salud, 
con los recursos que proporcionan la medicina y la cirugía" 
(4). Además, se habla de la incapacidad cuando existe" tras·· 
torno de algttn 6rgano o miembro del cuerpo, que produce la -
deficiencia de ciertas funciones, más no de todas". (5) 

(3) Salud lo'. -rlial, ~ista ilustrada de la CM). Enero 1981. P.6 
(4) "El Hospu 1 ". Revista ~ca. Publicaci6n binestral Die-Ene. ~co, 

1975. P.16. 
(5) Idein. 
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La Organizaci6n Mundial de la Salud define la incapacidad co
mo "la disminuci6n o falta (producidas por una deficiencia) -
de la capacidad de llevar a cabo una actividad de manera o -
con el rendimiento que se consideran normales" (6). 

Desde el punto de vista médico-legal •se refiere a la falta -
de aptitud para manejar los propios asuntos, a causa de un 
desequilibrio físico o mental" (7). As!, existe diferencia e!!_ 
tre "capacidad legal" y "capacidad médica", ya que, aunque -
ciertamente est~n relacionadas, no tienen la misma acepci6ni
en el CAPITULO II abundaremos en la capacidad legal, por lo -
que baste aqu! con señalar que, ~sta se refiere a la aptitud 
de las personas para ser sujeto de derechos y obligaciones, y 
poder hacer valer los primeros y cumplir las segundas, perso
nal y directamente. Nos referimos por supuesto, a la capaci-
dad de goce y a la de ejercicio, respectivamente. 

En el Instituto Mexicano de Rehabilitaci6n diferencian al li
siado de todas las otras clases de inv~lidos diciendo que los 
primeros son personas productivas y psicológicamente equili-
brados, pero con problemas som~ticos. 

El vocablo discapacitado se refiere a la inversi6n o ~epara-
ci6n de la capacidad de acci6n o de trabajo (8). 

(6) Sall.d lUl'lial Jevista de la OMS. Enero 1981. P.6. 
(7) "El ft:>Spital" <.P, Cit .. P,16. 
(8) •F:r hospital. iev.iSt:a ~ca. Die-Ene 1975. P.16. 
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Se llama inhabilitado al' enfermo que después de pasada la fa
se aguda de una enfermedad, le quedan secuelas que no lo hab.!, 
litan, no lo hacen apto o capaz de efectuar sus ocupaciones -
habituales (9), 

Desde el punto de vista.médico-legal, la inhabilitaci6n sign.!, 
fica pérdida de funci6n, pero con conservaci6n de las faculta 
des para ganarse el sustento.· 

El término impedido es el utilizado por la Organizaci6n do -
las Naciones Unidas y por la Organizaci6n Mundial de la Salud 
y se refiere a las personas que no pueden valerse de cualqui~ 
ra de sus miembros o no pueden utilizar alguna de sus funcio
nes, produciéndoles as! problemas f!sicos y/o psicol6gicos(lO). 

La OMS distingue, como ya dijimos, entre deficiencia, incapa
cidad y minusvalidez; habiendo explicado las dos Gltimas, di
remos ahora que la def ~c;:_iencia la entiende ·como la pérdida o 
la anomal!a de una estructura o una funci6n psicol6gica, fi-
siol6gica o anat6mica(ll). 

Después de haber explicado la diferencia existente entre alg~ 
nos de los términos empleados err6neamente como sin6nirnos de 
invalidez, trataremos de definir desde el punto de vista m~d.!. 
co el concepto de "inv~lido". 

(9) Ideo. 
(10) "-'.!claracidn de los Deieéhos de ios iffipedidos~- 1975. 13oletfu de la ;;.._ ·. 

ofna. s-..,i.taria Parame.deána. Vóc·xcr-; NO~- 2;· AC}5;19a1-:I>.P: .. 176-178. 
(11) Sahrl M.li. ... '11 Op. Cit. P.li 
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Gramaticalmente, la palabra inv.ilido viene del lad:~ >INVALI~-
···r .<.1 .. ,:." 

DUS y se dice de la persona que adolece de un defect(f f!sico 
o mental, ya sea cong~nito, ya adquirido, el cual le impide -
o dificulta alguna de sus actividades. 

El diccionario de Ciencias Médicas Dorland define al invá'.lido 
como "la persona que no tiene fuerza ni vigor y que está'. inc~ 
pacitada por enfermedad o falta de firmeza" (12). 

La revista "El Hospital" define la invalidez -y en consecuen
cia al inv.ilido-, como "todo lo que concierne a aquéllos inc~ 
pacitados f!sicos, que por encontrarse tambi~n afectados psi
co16gica o socioecon6micamente entran dentro de la clasifica
ci6n de invUidos" y C_QJ'ltinaa diciendo· que "desde el pun- --
to de vista m~dico-legal, significa la pérdida de funci6n y -
de facultades para ganarse el sustento" (13). 
El Dr. Alfonso ~ohen Zamudio define a los invá'.lidos como "se
res humanos que han nacido o adquirido una condici6n de des-
ventaja ps!quica o somática, en relaci6n a :Los otros seres hu 
manos" (14). 

Estos conceptos son muy escuetosy no nos acl'lran ·mayormente la 
idea de invalidez. 

(12) Dicciooario de Cierx:as ~icas ~rlaro. -Ed. Librería El Ateneo. Ar
gentina, 1966. P.739. 

(13) Saloo ».m:lial. Revista oos. Enero 1981. P.6. 
(14) Tohen Zanu'lio, Alfonso. Op. Cit. P. 429. 
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En los •apuntes del Dr. Xavier Romo Diez·, aunque sin saber de 
donde _provi:ene, encontramos otro' concepto. de invalidez, ésta -
"se refiere a 'aquéllas personas que por defecto congénito, l~ 
si6n o enfermedad, est~n parcial o totalmente incapacitadas ~ 
para el trabajo o padecen algan otro impedimento sustancial -
para desarrollar su vida cotidiana". 

En la Declaraci6n de los Derechos de los Impedidos hecha por 
la ONU en 1975, encontramos que "el término impedido designa 
a toda persona incapacitada de subvenir por s! misma, en su -
totalidad o en parte, a las necesidades de una vida indivi- -
dual o social normal a consecuencia de una deficiencia, cong! 
nita o no, de sus facultades f!sicas•o·mentales" (15). 

'-

Consideramos estas dos últimas definiciones como las más ex-
plicativas de las que hemos mencionado, y a partir de ellas -
podemos decir con certeza que la invalidez es una disminuci6n 
en las facultades ya sean físicas o psicol6gicas de las pers~ 
nas, lo que trae como consecuencia un impedimento o una limi
taci6n para realizar una, varias o toda clase de actividades, 
sean éstas f!sicas o mentales, y esta limitaci6n dependerá 
del grado en que se encuentre la alteraci6n. 

También diremos que la invalidez puede ser congénita o sobre
venir como resultado de una lesi6n o una enfermedad. 

(15) Declarac.:' de- los ~echos de los Irrpedioos 1975. Boletfu de la Ofna. 
Sanitaria l-'4!1a100ricana Vol.XCI, No.2. ~s. 1981. P.p. 176-178. 
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sabemos, asimismo, que puede haber invalidez total o parcial, 
dependiendo del grado de limitaci6n del individuo para desa-
rrollar su vida cotidiana, entendiéndose dentro de ~sta, el -
aspecto laboral. 

Acabamos de hablar de "grado de limi taci6n", lo que nos lleva 
a exponer la teoría del Dr. César de·Madariaga, que nos pare
ce muy interesante y digna de ser tomada en cuenta, El Dr. ~ 
dariaga señala que la invalidez es un concepto relativo, ya -

1 

que existe una infinidad de gamas y suele extenderse el concee 
to vulgar que se tiene de invalidez a todas ellas. 

Esto sucede cuando se aprecia este problema de manera cuanti
tativa, siendo que debe ser considerado de manera cualitativa. 
Pero atSn tan s6lo en su aspecto cuantitativo,, "la invalidez -
ha de considerarse siempre como un concepto relativo y debie
ra hablarse en realidad de "grado de capacidad" o de "capaci

dad remanente" en vez de "incapacidad" o "invalidez": que par~ 
ce significar imposibilidad absoluta para realizar una activ! 
dad de cualquier tipo" (16) , es decir, física o mental, ya -
que son muy pocos los casos en que la invalidez tiene las in

gentes proporciones que hacen suponer los c0nceptos antes me~ 
cionados. 

Ü6l Madariaga, a!sar De, Las metas actuales de la capacitaci6n y de la -
rehabilitaci& Laborales. Sus ajustes y reajustes. E:l, h;Juilar. ~
co, 1961, P, P, 205,206. 



9. 

Por otro lado, el aumento del nlimero de inv.!ilidos en los lilti 
mos años ha sido de consideraci6n. La causa de tan elevada ci 
'frade inv.!ilidos estli en relaci6n:. (17) 

1). Con el adelanto de la medicina moderna, que con su mayor 
arsenal m~dico-quirlirgico, salva mayor ntlmero de vidas -
que en ~pocas pasadas, pero en muchas ocasiones no logra 
evitar la invalide·Z de los 6rganos y sistemas. 

2). Por los adelantos de la higiene y de la medicina preventi 
va, la poblaci6n ha aumentado grandemente como resultado 
de la disminucidn de la mortalidad infantil y del aumento 
del promedio de vida, 

3). Las guerras mundiales que, por su magnitud, han dejado un 
elevado nt1mero de invlilidos. 

Debemos considerar una nota importante de la invalidez, y es 
que ~sta no es considerada dentro de la medicina como una en
fermedad, pues se considera que la misma es la alteraci6n de 
6rganos o funciones que rebasa los límites fisiol6gicos y que 
puede ser aliviada o curada por los m~todos terap~uticos ac-
tuales. En la invalidez existe esta misma alteraci6n, pero t~ 
niendo como caracter!sticas fundamentales adem~s, que no pue
da ser aliviada o curada, o que lo sea a larg~ plazo, o que 
restringa las actividades del individuo (18). 

(17) 'I'ohen Z•.,,,tlio, Alfonso. OP. Cit. P. 430. 
(18) Tohen Zru11" 'lo, Alfonso, Op. Cit. P. 431. 
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Una vez expuesto lo anterior, pasaremos a tratar otro punto 

de suma importancia dentro del tema de la invalidez, nos·ref~ 

rimos a la rehabilitaci6n. 

La sociedad, a través de las distintas épocas y de las dife~

rentes culturas, ha tomado dos actitudes opuestas frente al -

problema de los inv~lidos, una, dirigida a segregarlos o a -
eliminarlos, y la otra, a asistirlos o a rehabilitarlos. 

La eutanasia ha sido discutida constantemente, pero en la ac

tualidad las normas morales la condenan, aunque existe en al 

gunos pa!ses del mun~o y a6n en este siglo, se ha mencionado 
que algunos de ellos han.practicado la eliminaci6n de indivi
duos gravemente invalidados. 

La segregaci6n os una actitud que la sociedad asume con fre-

cuencia en la actualidad, en todas partes del mundo. Esto re
percute sobre el inválido agravando su problema, y redunda en 

perjuicio de la sociedad al sostener en su seno a un indivi-
duo que, no pudiéndolo eliminar, consume sin producir. 

Consideremos ahora el lado opuesto, que ser!a la asistencia y 

la rehabilitaci6n. La primera se practica aesde las formas -

m~s simples de la caridad hasta la creaci6n de nosoco~ios siñ 
un fin rehabilitatorio. Esto hace que los inv~lidos sean sie~ 
pre parásitos de la sociedad. 
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Otra alternativa es la rehabilitaci6n, qué surge con un elevil 
do concepto humanitario, religioso, moral y cconÓínioo-social, 
como doctrina. dirigida a lograr el m!ximo de beneficio para -
el inv~lido y para la sociedad, y ~sta, sintiendo la respons~ 
bilidad de este problema, se enfrenta a él y trata de soluci2 
narlo, tomando en sus manos la rehabilitaci6n de los inv.1'.li-
dos. 

As! es como en todas partes del mundo se est~n creando cen- -
tros de rehabilitaci6n, se estudian técnicas y se educa a la 
sociedad. 

El concepto de rehabilitaci6n en medicina ha sido un término 
ambiguo que se ha confundido frecuentemente con el tratamien
to ortopédico, neurol6gico 1fÍsioterap~l!!i~o, etc., de estos e!!_ 
fermos, lo cual no ha sido perjudicial, ya que ésto ha dado -
lugar a que se ponga mayor atenci6n a los pacientes invc1'.lidos 
de cualquier tipo y a que el médico, al efe.ctuar el tratamie!!_ 
to mismo, piense en el concepto de "rehabilitación". 

Sin embargo, la otorpedia, la medicina f!sica, la psiquiatr!a, 
etc., no deben ser confundidas en la actualidad con la rehabi 
litaci6n, ya que las anteriores tienen como propósito funda-
mental el diagn6stico y el tratamiento de las enfermedades, y 

si bien es cierto que pueden influir grandemente en obtener -
una mejor rehabilitaci6n, los· fines que persigue esta ~ltima 
no ~on los de diagn6stico y tratamiento. En cambio, la rehabl 
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litaci6n tiene por objeto adaptar al individuo inválido para 
que realice lo mejor posible las actividades diarias de la v! 
da humana con sus capacidades y a pesar de sus incapacidades, 
sin que necesariamente trate de mejorar la condicidn patol6g! 
ca en sr (19). 

Como vemos, la medicina actual cuenta con tres campos de - -
igual importancia que son: medicina ~reventiva, medicina cur~ 
tiva y rehabilitaci6n, las cuales se encuentran íntimamente -
ligadas y complement~ndose entre sr. 

Se ha dicho que la rehabilitaci6n es solamente aplicable a 
aquellos inv~lidos que tienen la posibilidad de producir, lo 
cual desde el punto de vista econ6mico es err6neo, ya que - -
existe un gran namero de invl(lidos que si b~en es cierto no -
llegarán a producir nunca, con la rehabilitaci6n puede lograr 
se que su consumo sea menor, y en esta forma ser una carga 
econ6mica menos pesada para la familia y la sociedad. 

(19) Tohen Zarnl.rlio, Alfonso, cp. Cit. P¡;i 429-435. 
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B). DEFINICION LEGAL 

El Art.1'.culo 9 del Reglamento de Prevenci6n de Invalidez y Re·.., 
habilitación de Inv~lidos, nos da el concepto de invalidez, y 

por ende de lo que es un inv.!ilido, desde el punto de vista l~ 
gal. Cabr!a aquJ hacer la distinci6n entre el t~rmino "inval,! 
dez" desde el punto de vista médico e "invalidez" desde el -
punto de vista legal o jur!dico, ya que el que ahora nos ocu
pa es el primero, al igual que hicimos la distinci6n entre in 
capacidad médica e incapacidad legal. 

Invalidez desde el punto de vista médico, como ya señalamos,
es definida como "todo lo que concierne a aquellos incapacit~ 

dos f!sicos que por encontrarse también afectados .~~icol6gica 
o socioecon6micamente, entran dentro de la denominaci6n de in 
vc'.flidos" (20). 

Ahora bien, desde el punto d~ vista legal, la invalidez se r~ 
fiere a los negocios jur!dicos, los que por no encajar dentro 
de un modelo establecido jur!dicamente, no pueden ser efica-
ces dentro del campo del derecho. 

La ley siempre exige la existencia de algunos supuestos para 

otorgar v~lidez al negocio; dichos supuestos son, segan Fede
rico Peña ArgUello, (21): 

(20) EL HOSPITAL. REVISTA MEDICA. Die-Ene 1975, P.16 
(2li Pn.ña ArgUello, Federico. DEREOIO RJ~. T I. Tipogr.!ifica F.clitora. -

Argent.·.,, P.p. 354,355. 
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l. La capacidad de obrar (ejercicio) del sujeto actuante; 
2. La legitimaci6n de la parte, esto es, la competencia espe

cífica del sujeto para realizar un negocio determinado, -
consistiendo ésta por un~ parte en el poder espec!fico del 
individuo para realizar el negocio jurídico en su propio -
interés, sin estar afectado por un impedimento legal, y -

por la otra, en la idoneidad de la parte para poder conve~ 
tirse en .sujeto activo o pasivo de la relaci6n; y 

3. La. idoneidad del objeto, siendo ~sta la aptitud del objeto 
del negocio para recibir la reglamentación pr.1ctica que el 
mismo presupone. 

La falta de algunos elementos en la realizaci6n de un negocio 
jurídico, se sanciona con la inexistencia, la nulidad o la -
anulabilidad del mismo. Aclaramos que a un negocio inexisten~ 
te no se le puede calificar de inv.1lido, porque sencillamente 
nunca naci6·~ la vida jurídica; sin embargo, son inv.1lidos -
los negocios nulos o anulables porque no pueden producir to-
dos sus efectos o tener plena eficacia, y si llegan a produ-
cirlos, al momento de conocerse este defecto en su constitu-
ci6n, dichos efectos se retrotraen al momento anterior a la -
realizaci6n del acto, 

Para Guillermo Floris Margadant, las causas que provocan la ~ 
nulidad o la anulabilidad pueden tener relación con: (22) 

(22) Floris Margadant, Glillermo, DERrolO I0-11\l(), Efiltorial Esfirge, s. A. 
Duad&:ima edici6n. ~xico, 1983. P.p. 363,3C4. 
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l. Los sujetos (incapacidad), 
2. El objeto (imposibilidad f!sicá o ; j'\lrraic;¡¡., ·etc.) • 

3. El consentimiento (error, dolo, les.i6n o intimidaci~n) • 
4. La causa (inmoralidad de motivos.1), o 
5. La forma (violaci6n de requisitos fonnales) • 

La invalidez del negocio jurídico, -nos dice Eugene Petit-, -
puede referirse a todo o s6lo a una parte de él, de lo que se 
infiere que puede existir invalidez total o parcial; por otra 
parte, la causa que provoca la invalidez, puede provenir del 
momento de constituci6n del negocio, o bien, dicha causa pue
de aparecer una vez que el negocio se ha constitu!do, dando -
esto lugar a una invalidez originaria o consecutiva, respecti 

vamente; por tUtimo, si la invalidez del negocio puede resta!:! 
rarse, estamos ante una invalidez sanable o subsanable, si -

por el contrario, la invalidez no puede restaurarse, nos en-
centramos frente a una invalidez insubsanable o absoluta (23). 

Siguiendo con la definici6n legal de invalidez con respecto a 
los seres humanos, diremos que el Art~culo 9 del citado Regl~ 
mento señala que la invalidez es "la limi taci6n en la capaci
dad del individuo para desempeñar alguna actividad necesaria 
para su desarrollo, como consecuencia de una deficiencia som! 

tica, psicol6gica o social". 

(23) Petit, EuQere. TRATAOO EIDml1\L JE DEREXllO JO.lANO. FJ:li.tora Nacional 
N::>vena -~lci6n. ~xi(l), 1963. P.p. 213,214. 
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Para poder comprender el alcance de este concepto, trataremos 

de explicar cada una de las~ideas que contiene, considerando 
que podemos encontrar tres, a saber: 

1). La limitación en la capacidad del individiio •••• 
2) •••••• para desempeñar alguna actividad necesaria para su -

desarrollo ••.. 
3) .••••• como consecuencia de una insuficiencia som~tica, psi 

col6gica o social. 

1). LA LIMITACION EN LA CAPACIDAD DEL INDIVIDUO, 

Una limitación es una restricción, lo que nos señala hasta 

donde puede o no puede llegar, ya sea con actos, o también 
por qu~ no, con sus pensamientos, una persona. 

Ahora bien, por capacidad del individuo debemos entender toda 

clase de capacidades, es decir, capacidad entendida tanto co

mo aptitud f!sica o mental para realizar algo, como también,

aptitud legal; aqu~ cabr!a hablar de capacidad legal en sus -
dos formas: de goce y de ejercicio y ya en el inciso anterior 
adelantamos algo al respecto. Pero abundaremos en esta clase 
de capacidades m~s adelante, por lo que sólo hacemos hincapié 

en la distinci6n entre capacida~ física, mental o legal, y -
que el Art!culo 9 del Reglamento de Prevenci6n de Invalidez y 

Rehabilitaci6n de Invjlidos se refiere a todas y cada una de 
estas clases de capacidad.es, como se infiere de la tercera 

idea en que dividimos el concepto contenido en el artículo a~ 
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tes mencionado. 

Ahora podemos decir que la invalidez encierra una restricci6n 
a las aptitudes f!sicas, mentales, legales tanto como socia-

les del individuo. 

Continuaremos. con nuestra segunda idea: 

2) ••••• PARA DESEMPE~AR ALGUNA ACTIVIDAD NECESARIA PARA SU -

DESARROLLO •••• 

Esta segunda idea nos habla de la capacidad de obrar y de pe~ 
sar que tiene un individuo, ya que al hacerlo, est4 desempe-
ñando una actividad y ~sta la realiza para alcanzar su desa-
rrollo, tanto en el 4mbito personal, como educativo, profesiQ 

nal y afectivo. Por lo que se deduce que estamos hablando de 
un desarrollo integral de la persona, entendiendo por éste, -
el desenvolvimiento arm6nico, total y completo de todas y ca
da una de las aptitudes y facultades de una persona, de tal -
manera que le permita vivir y evolucionar de manera equilibr~ 
da y madura dentro de cada una de las etapas de su crecimien
to, ya sea éste f!sico, intelectual espiritual o afectivo. 

3). •••.COMO CONSECUENCIA DE UNA INSUFICIENCIA SOMATICA, PSI
COLOGICA O SOCIAL. 

Com<Jn~aremos diciendo que una insuficiencia es una disminu- -
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ci6n, una alteraci6n, una disfunci6n, un defecto en alguna -
funci6n del cuerpo humano (somatica) , de la mente (psicol6gi
ca), o en la capacidad de .las personas para adaptarse al me-
dio social en el que se desenvuelven (social) • 

Aquí señalaremos que las dos primeras insufiencias pueden in
fluir y de hecho influyen en la tercera. 

Consideramos que el concepto de invalidez contenido en el Ar
t!culo 9 a que nos referim?s, es vago e impreciso por varios 
motivos, los que a continuaci6n exponemos: 

En primer lugar, creemos m.'fs acertado hablar de "limitaci6n o 
limitaciones", (nos referimos a la primera parte del citado -
concepto) ya que desgraciadamente existen per.sonas con restri2_ 
ciones de varios tipos, limitaciones somaticas y psicol6gicas, 
sociales y psicol6gicas o ~imitaciones som~ticas y sociales. 

M~s adelante profundizaremos en esta clasificaci6n, pero aquí 
señalamos que el Reglamento de Prevenci6n de Invalidez y Reh~ 
bilitaci6n de Inv~lidos utiliza el término "invalidez social" 
de una manera restringida. 

En segundo ttlrmino, hablar de "alguna actividad" y de "desa-
rrollo" deja muchas lagunas para la interpretaci6n de este -
concepto. Si se hablara :-.segCin nuestro criterio- de "toda el!!_ 
se de actividades f!sicas, mentales o sociales necesarias pa-
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ra el desarrollo integral del individuo", se evitarían mu- -
chos errores de interpretaci6n, ciñendo al lector ?:.1 precepto 
a una concepci6n m!s específica de lo que en realidad es la -
invalidez. 

Por ~ltirno, consideramos correcta la clasificacidn que conti~ 
ne el Artículo 9 del citado Reglamento, dividiendo a la inva
lidez en tres ,grandes clases, lo que no nos parece adecuado,
seg~n señalamos anteriormente, es la acepcidn que se le da al 
tt!rmino "invalidez social", pero reservamos nuestro comenta-
rio para exp~esarlo cuando hablemos de esta clasificaci6n. 

As! pues, podemos ahora decir que se puede definir la invali
dez como LA LIMITACION O LIMITACIONES EN ALGUNA O ALGUNAS DE 
LAS CAPACIDADES DEL INDIVIDUO PARA DESEMPE~AR CUALQUIER CLASE 
DE ACTIVIDAD FISICA, MENTAL O SOCIAL NECESARIA PARA SU DESA-
RROLLO JNI'FX;RAL, COMO CONSECUENCIA DE UNA INSUFICIENCIA SOMATI
CA, PSICOLOGICA O SOCIAL. 

CLASIFICACION, 

Desput!s de exponer, tanto desde el punto de vista mt!dico como 
desde el punto de vista legal el concepto de "inv~lido", y de 
tratar de aclararlos lo m!s posible, podremos enumerar las di 
ferentes clasificaciones que sobre invalidez existen. 

La pi:!.mcra clasificaci<'.Sn que apuntaremos se refiere a la dura 
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ci6n de la invalidezi la segunda, esta en relaci6n al desarr~ 
llo de la misma y, la tercera, se refiere a su vez, al grado 
de afecci6n del individuo. Las siguientes se refieren a la -
clase de invalidez de que se trata. 

Todas estas clasificacio~es son pertinentes, porque hemos meQ 
cionado,_que no toda la ~nvalidez es igual; · comunmente al 
hablar de invalidez pensamos en los paral!ticos o en los cie
gos rtnicamente, oivid~ndonos que todo individuo que presenta 
un impe9imento para realizar las actividades diarias de la vi 
da humana es un invalido, no importando cual sea su 6rgano o 
sistema alterado. 

Comencemos, pues, con la primera de nuestras clasificaciones: 

1.- En ella se divide a la invalidez en: 

1. 1 Temporal y 

1.2 Permanente. 

1.1 Se llama invalidez tempora~a aquellas aJteraciones tempo
rales funcionales o anat6micas, que impiden al individuo rea
lizar completamente las actividades de la vida humana diaria. 
(24). 

Nuestra Ley Federal del Trabajo dice que la invalidez tempo-
ral es la pérdida de facultades o aptitudes que ímposibilit~ 

{24) 'lbren zamwio, Alfonso. ~. Cit. P.435 
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parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo 
por algt1n tiempo· (25). 

1.2 Se considera invalidez permanente cuando la alteraci6n 
anat6mica o funcional es definitiva e impide la realizaci6n • 
de las actividades diarias de la vida humana (26). 

A este respecto, la Ley Federal del Trabajo considera la inv~ 
lidez permanente -ella habla de incapacidad pero como ya vi-
mos ésta es una clase de invalidez, por, lo que nosotros nos 
referiremos a esta t1ltima y no a la primera- como total o Pª! 
cial, de las que nos ocuparemos ~s adelante. 

Como ya expusimos antes, esta clasificaci6n est~ en relaci6n 
con la dur.aci6n de la invalidez en un individuo. 

2.- Nuestra segunda clasificaci6n se relaciona íntimamente 
con la primera, ya que la invalidez tempora·l y permanen- ---

te. puede encontrarse en distintas etapas, que son: (27) 

2.1 Invalidez en etapa estacionaria. 
2.2 Irivalidez en etapa progresiva. 
2.3 Invalidez en etapa regresiva. 

(25) l..:.y Federal del Tral:ajo Art. 478 
(26) 'lomn :.... . ··1djo, Alfonso. (\:>. Cit; P. 435, 
(27) Tohen Zarn;...:.io, Alfonso. Op. Cit. l'.4j!:>, 
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,.: .. . · '· 

2 .1 En esta etapa, la alteraci6n o alteraciones, ya sean ana-
t6micas o funcionales permanecen en el mismo estado,· ·no pre-- . 

sentan cambios importantes, ni para mejor!a, ni para agrava-

miento de dicha alteraci6n. 

2.2 Aquí la alteraci6n anat6mica o funcional avanza continua

mente y puede hacerlo r~pida o lentamente, llegando en ocasi~ 
nes a convertirse en una invalidez total, de la cual nos ocu
paremos m~s adelante. 

2.3. Como el mismo nombre nos indica, en este caso la altera
ci6n, tr!tese del tipo que se trate, retrocede, present3ndoae 
as!, una mejor1a del individuo. 

3.- Esta tercera clasificaci6n de invalidez también la toma-

mos de la Ley Federal del Trabajo y se refiere al grado en -

que se encuentra la alteraci6n, y aunque la ley en este caso 

solo se refiere a la invalidez permanente, nosotros lo hace-
mos extensivo también para la temporal. As! tenemos que la i~ 
validez puede ser: (28) 

3.1 Invalidez parcial 

3.2 Invalidez total. 

Repetimos que la Ley Federal del Trabajo no habla de invali-

dez sino de incapacidad. Pero como ya vimos que ~sta es una -

fonna de inva~idez, nosotros utilizaremos aqu! este t~rmino y 

no aqutn. 

(28) ~Y Federal del Trabajo Art. 477 
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3.1 La Ley Federal del Trabajo dice que esta invalidez es la 
disminuci6n de las facultades o ªptitudes de una persona para 
trabajar y nosotros agregamos que tambi~n para realizar cual
quier otra actividad. 

3"2 Esta es la p~rdida de facultades o aptitudes de una pers2 
na que la imposibilita para desempeñar cualquier clase de tr~ 
bajo por el resto de su vida. Agregamos aquf que lo imposibi
lita por el resto de su vida para realizar alguna actividad. 

Como ya mencionamos, las clasificaciones que a continuaci6n -
expondremos, est:in concebidas bastindose en las diferentes el.e_ 
ses de invalidez que existen. 

4.- Todo ser humano realiza diariamente actividades Usicas,
pstquicas y como derivado de éstas, actividades econ6rnico-so
ciales. De acuerdo con esto, se puede clasificar a la invali
dez en tres tipos, segan la actividad que se encuentre res- -
tringida, en: (29) 

4.1 Inválidos f!sicos. 
4. 2 Invtilidos psico16gicos. 
4.3. Invtilidos econ6mico-sociales. 

La restricci6n de estas actividades puede ser en cantidad o -
en calidad. Es en cantidad cuando dicha actividad s6lo puede 

(29) 'lbhon 7.:.mudio, Alfonso. ~. Cit. P. 431,432. 
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realizarse por muy cortos per!odos de tiempo, con menor rapi
dez y poca intensidad. Decimos que es en calidad cuando la a~ 
tividad se realiza imperfectamente, compar~ndola con la de un 
individuo normal. Estas dos caracter!sticas pueden estar com
binadas y predominar una sobre la otra. 

4.1 Invalidez física.- Es la restricci6n o anulaci6n de una o 
varias de las actividades f!sicas de la vida diaria que reali 
za el hombre, según su edad, sexo y constituci6n. Estas acti
vidades pueden ser personales o bien de relaci6n con el medio 
social en que se desenvuelve. Actividades personales ser!an -
tales como la alimentaci6n, vestido, higiene, etc. Activida-
des de relaci6n ser!an las de comunicaci6n, viaje, trabajo, -
etc. 

4.2 Invalidez psíquica.- Son las deficiencias psíquicas de -
las actividades del pensar, querer y sentir, lo cual da como 

resultado una personalidad desajustada que restringe las act! 
vidades del individuo como un todo. Estas deficiencias del -
pensar, querer y sentir, pueden ser el resultado directo de -
una invalidez psíquica, o bien ser la consecuencia de una in
validez f!sica. 

4.3 Invalidez econ6mico-social.- La invalidez socio-econ6mica 
es el resultado de la invalidez f!sica y ps!quica, m~s la ac
titud de segregaci6n o asistencia que la sociedad asume y de 
la que ya hemos hablado. 
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5. - El Rcglamen to de Prevenci6n de Invalidez y Rehabili taci6n 
de Invl!lidos, en su art!cUlo 9o., hace una clasificación sem~ 
jante a la anterior, s6lo que 6sta señala, ademrts, qu~ siste
mas, órganos o funciones se ven alterados. 

5.1 Invalidez som~tica. 
5.2 Invalidez psicol6gica. 
5.3 Invalidez social. 

5.1 Invalidez som~tica, 

A). Del sistema mttsculo esquelético; deformaciones cong6-
nitas, amputaciones, artropatías y secuelas de lesio
nes óseas. 

B), Del sistema nervioso: parlílisis, epilepsia y afasia. 

e) • De la audici6n: sorde1'.'a e hiP9iª7~,S.ia. 

D). Del aparato fonoarticuiador: dislÜÚi/<·p~rdida o alt~ 
t ' • • • :' ·~- ·~· " " '.·: 

ración de la voz. 

· E) • De la visión: ceguera total o parcial y· debilidad vi
sual. 

F.). Del aparato cardiovascular: insuficiencias miocardiá
cas cr6nicas,' insuficiencia v~s6tiiar .perif~rica e ins!!_ 
fi~iencia coronaria. 
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G). Del aparato resplrato~fo: i~sufi~ .. iericia respi~atoria 
cr6nica. 

H). Del ·aparato génito-udri~·riCi: veji~a ne~rogénica, esta 
dos intersexuales, insuficÍ.encia r.enal cr6riica y ex--

·' 
trof ia vesical. 

I). Del aparato digestivo: intestino neurogénico, malfor
ma.ciones anorrectal¡O!s, y colostom!a consecutiva al -
tratamiento de diversas enfermedades. 

J). Del sistema endocrino: diabetes mellitus e hipotiroi
dismo congénito. 

K). De la piel: lepra, secuelas de quemaduras, cicatrices 
deforrnantes, deformaciones congénitas y alteraciones 
del contorno corporal. 

5.2 Invalidez psicol6gica. 

A). Deficiencia mental. 

B). Trastornos conductuales permanentes. 

5.3 Invalidez social. 

A). Menores y ancianos sin familia o desamparados. 

BI. Menores infractores. 

C). Alcoh6licos. 

D). Farmacodependientes. 

E). Sentenciados por delitos dolosos. 
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Por primera vez desde que comenzamos el capítulo y con ayuda 

de esta clasificaci6n de invalide~ podemos darnos cuenta -

de la amplia gama y de las diferentes clases de invc!!lidos que 

existen, y por lo tanto debemos de dejar de considerar invc!!l! 

dos s6lo a l?s ciegos, sordos o paralíticos, para abarcar de~ 

tro de esta palabra a cualquier persona que tenga limitacio-

nes en sus capacidades para realizar alguna actividad necesa

ria para su desarrollo integral como consecuencia de una ins~ 

ficiencia somc!!tica, psicol6gica o social. 

En el inciso B) de este capítulo, nos reservamos nuestra opi

ni6n con respecto al inciso 5. 3 de esta Gltima clasificaci.6n, 
en el que se habla· de invalidez social. 

Ha llegado el momento de expresar dicha opini6n, dijimos, 

cuando hablamos por primera vez de "invalidez social" que el 

Reglamento de Prevenci6n de Invalidez y Rehabilitaci6n de In

válidos, utiliza este t6nnino de manera restringida y ahora -

podernos ya comprobarlo, puesto que al referirse a las perso-

nas que padecen esta clase de invalidez s6lo menciona ~: 

Los menores y ancianos sin familia o desamparados, a los rnen2 

res infractores, alcoh6licos, farmacodependientes y a los sen 

tenciados por delitos dolosos. 

Cabe entonces preguntarnos si todas aquellas personas que te

niendo alguna clase de invalidez sornc!!tica o psicol6gica y que 

a causa d~ ~i1a , tienen limitaciones o impedimentos para in-
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tegrarse al medio sc;:icial al que pertenecen no son inválidos -

sociales. 

Ya hemos afirmado que estas tres clases de invalidez influyen 
unas sobre las otras: tal es el caso de personas que teniendo 
una inva!idez psicológica, ven grandemente limitada su capac~ 
dad para realizar labores o actividades de tipo ftsico. Lógi
camente, dichas personas también tendrán problemas para inteE 
relacionarse o adaptarse con las demás personas y con su pro
pio medio social. Y no podemos negar que este altimo problema 
constituye de alguna manera una invalidez social. 

Es por eso que sostenemos que el Reglamento de Prevención de 
Invalidez y Rehabilitación de Inválidos utiliza el término i~ 
validez social de una manera restringida; debemos considerar 
incluida bajo este rubro a cualquier persona con limitaciones 
en su capacidad de adaptación o de ajuste al medio social que 
lo.rodea. 

Entonces nos encontramos con que la mayor.ta de los inválidos 
psicológicos y somáticos·entrartan en esta clasificación, as! 
como gran namero de personas que actualmente quedan fuera de 
toda clasificación como ser.tan los jóvenes de familia acomod~ 
da con afición a lo ajeno, pandilleros, carteristas, etc. 
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6.- Esta Gltima clasificaci6n considera taritbi~n· el tipo de i!!, 
validez segCin la alteraci6n del 6rgano' .o sistemas. · · / 

,-', 

6.1 Inválidos de los 6rganos de los sentidos. 

6.2 Inválidos del Sistema Locomotor. 

6.3 Inválidos mentales. 

6.4 Inválidos de otros 6r9anos y sistemas. (30) 

6.1 En este primer grupo tenemos principalmente d~biles visu~ 
les, d~biles auditivos, sordos y ciegos. 

6.2 Aqu! encontramos las alteraciones paraliticas, Oseas, ar
ticulares, etc. 

6.3 Se encuentran encuadradas las psicopatías, psicosis, oli
gofrenia, etc. 

6.4 En este cuarto grupo están encuadrados los cardíacos, en
fermos renales, los pulmonares, de los 6rganos de la fonaci6n, 

etc. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud ha hecho una clasifica- ~ 

ci6n de enfermedades, que producen invalidez, en la que encorr 

(30) 13:-:ian rord.- Fnfe.noodades del sistema nervioso.- Fili.t.orial Libreda -
"lü 'AtL -.::i".- 2a. Fdici61.- Argentina, 1965.- P.p.532-533. 
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":. 

tramos m:is de 200 padecimientos; esta'clasificaci6n es'~uy -
completa pero consideramos innecesario· transcribirla aquí. (31) 

, ;.' ' .... '.; .. --~- --
s<Slo la clasificaci6n 2 -en parte- , 3 y 5 son clasificacio
nes tomadas de textos legales, como lo son la Ley Federal del 
Trabajo y el Reglamento de la Prevenci6n de Invalidez y Reha
bili taci6n de Inválidos. Las dem~s clasificaciones son rn~di~
cas, es decir, fueron elaboradas .desde un punto de vista m~d! 

co. 

El siete de febrero de 1984 fue publicada la Ley General de -
Salud, que entr6 en vigor el lo. de julio del mismo año. Di-
cha Ley abrogó el C6digo Sanitario de los Estados Unidos Mex! 
canos, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n, el 13 

de marzo de 1973, y ~-erog6, otras disposicion!'!S relacionadas -
con la salud. El Reglamento de Prevención de Invalidez y Reha 
bilitación de Inválidos sigue vigente a la fecha. 

Esta Ley consta de 18 Títulos, teniendo por objeto todos - -
ellos reglamentar el derecho a la protección de la salud que 
tiene toda persona en los t~rminos del artículo 4o. de la - -
Constitución Polttica de los Estados Unidos Mexicanos y ade.:.
m:is establece las bases y modalidades para el acceso a los -
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 
entidades federatvias, en materia de salubridad general; es -

tJl) International Class'jfication of Ilrplinrents, Disabilities and handieit¡;s 
W:>rld Health Or;ranization. Geneva 1980. 
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de aplicaci6n federal .y sus dispoaiCi6nes-son .de .brdÉm:'ptlbli
co y de inter~s s0Cia1·. (artrau'róio:i" ·. · .. ' 

En ella se establecen los ~~~=t~v~s __ ~e;~ Slstema Nacional de Sa
lud y la forma en que est~ constitu!da. 

La coordinaci6n de dicho sist.ema corresponde a la Secretaría 
de Salud (antes ·secretarra de Salubridad y Asistencia), y -
los gobiernos de las entidades federativas coadyuvaran en su 
resrectivo ~mbito de competencia a la consolidaci6n y funcio
namiento del sistema. 

El Sistema Nacional de Salud, se constituye por todas aque- -
llas instituciones y organismos pGblicos, ya sean federales o 
locales;·. y privados!que presten servicios de salud1 as! como 
tambHln por personas físicas o morales, que realicen activid~ 

des dentro de este campo (art!culo So.), al.efecto, la Secret~ 

r!a de Salud(S~~~.), establecer~ las normas t~cnicas relaci~ 
nadas con el Derecho a la Salud especialmente en materia de -
prevenci6n de invalidez y rehabilitaci6n de inv~lidos (art!c~ 

lo 175). 

Uno de los objetivos que pe~sigue el Sistema Nacional de sa.:.
lud, y que nos interesa especialmente por estar relacionado -
directamente con la invalidez es el colaborar al bienestar sQ_ 
cial de la poblaci6n mediante servicios de asistencia social, 

pr inci palmen te a menores en estado de abandono, ancianos - --
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desamparados y minusválidos, para fomenta_r su bienestar y pr~ 

piciar su incorporaci6n a una vida equilibrada en lo econ6mi
co y social (articulo 60. fracci6n III). 

Al hablar de Salubridad General, esta Ley señala como materia 
de la misma, entre otras, la atenci6n médica preferentemente 
en beneficio de grupos vulnerables, la salud mental, la pre-

venci6n de invalidez y rehabilitaci6n de inv~lidos, la asis-

tencia social y los programas contra el alcoholismo y la far
macodependencia. (artículo 3o., fracciones II, VI, XVII, 

XVIII, XIX y XXI). 

De aqu! se desprende que esta nueva Ley da gran importancia a 

las tres clases de invalidez que señalamos (física, psíquica 

y social), comprendiendo dentro de la sa,,lubri¡:lad General si tu~ 
ciones y acciones tendientes a la protecci6n y prevenci6n de 

inv~lidos de las tres clases antes mencionadas. 

Define como servicios de salud "todas aquellas acciones real!_ 

zadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, 

dirigidos a proteger, promover y restaurar la salud de la pe!_ 
sona y de la colectividad" (artículo 23). rstos servicios de 
salud se clasifican en tres tipos (artículo 24) ,dos de los -

cuales nos interesan especialmente para nuestro estudio: servi:_ 
cios de salud de atención m~dica y el de asistencia social, -

el tercer tipo es el de salud pQblica. 

El artículo 25 señala que se garantizar~ la extensi6n cuanti-
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tativa y cualitaÜv~ de ·los s~'áiCios de. salud preferentemen
te a los grupos .~ás !~ul~erables.:. 

'. i• '· ,· 

La Ley que nos ocupa ni.Inca establece cuales son los grupos --
más v~lnerables, pero la Higica y el sentido coman, nos hacen 
inferir que los inv~lidos deben necesariamente ser considera
dos como un grupo vulnerable y por lo tanto, tener derecho a 
los servicios de salud, en sUs tres tipos;,adem~s, la Ley e¡;t2_ 
blece en su artículo 27~servicios de salud considerados como 
básicos, es decir, aquellos que toda persona debe tener de m~ 
nera necesaria, y entre ellos se encuentran, la atenci6n médi 
ca y dentro de éstos,1actividades preventivas; curativas, que 
tienen como finalidad efectuar diagn6stico temprano y propor
cionar tratamiento oportuno; y de rehabilitaci6n, que inclu-
yen acciones tendientes a corregir invalideces físicas o men
tales; la salud mental y la asistencia social a los grupos más 
v·ulnerables, entre otras. 

Se da participaci6n a la comunidad a trav~s de la forrnaci6n -
de grupos, asociaciones u otras instituciones que participen 
en programas de promoci6n y mejoramiento de la salud· ina1v1-
dual y colectiva, y en los de prevención de invalidez y reha
bilitación de inválidos entre otros. 

Al referirse a la atención materno infantil esta Ley dice que 
es de carácter prioritario y señala que los padres, tutores o 
qui~ncs ejerzan la patria potestad de los menores, as! como -

., 
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' ,:."' - , ',' _;: > ·, •• ;: 

el Estado y la sociedad en general .comparten 1a responsabili

dad de proteger la sÚud física y mentalde los 111enores. 

Dentro del Capítulo VII del Título III de esta Ley, referente 
a la salud mental~encontramos disposiciones que evidentemente 
benefician a los inv~lidos psíquicos; se le da car~cter prio
ritario a la prevenci6n de las enfermedades mentales; dentro 
de la atenci6n de las enfermedades mentales quedan comprendi
das tanto personas con padecimientos mentales, deficientes -
mentales y la rehabilitaci6n de las mismas, como alc6holicos 
y personas que usen habitualmente estupefacientes y ~ubstan-

cias psicotr6picas; también queda comnrendida la organizaci6n, 
operaci6n y supervisi6n de instituciones dedicadas al estudio, 
tratamiento y rehabilitaci6n de enfermos mentales (artículo -
74). 

Como vemos, aunque este capítulo se refiere a inv~lidos ps!-
quicos,encontramos en él disposiciones que benefician también 
a algunos inv<Uidos sociales, como los alcóholicos y •personas 

que hacen uso de estupefacientes y substancias psic~tr6picas· 
de manera habitual. 

El artículo 77 de la citada Ley, señala que los menores que -
presenten alteraciones de conducta que permitan.suponer la 
existencia de alguna e~fermedad mental, deber~ ·'.ser atendidos . de 

manera inmediata, y los padres, tutores, o quienes ejerzan la 

patria potestad del menor, los responsables de su guarda, las 
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autoridades educativ~s 'Y cualqui13r persona; qbe<_esté en -conta~ 
to con él, procu~ar~;~icha· ~tÉ!n~i6n • .··.• . . ,. . .·_ .. ~: ...... ::-... '.-.. : '<··· .. . ·: .·, .-·: ',,- '• . ',> .. _.·.;.::· ... "' .. . 

. . .-'·.{;'.;.:, 

El Título IX cont}Jri~-·~ri>solo.;ca~ítulo, que trata sobre la -
Asistencia SocÚil ~·~;h~-;~;~v~~~i6n y la Reh~bÜit~cidn de inv~-
lidos, 

La Asistencia Social, -como ya mencionamos-, es considerada -
caro un servicio de salud biisico y comprende "el conjunto de ac
ciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de 
car~cter social que impiden al individuo su desarrollo inte-
gral, así como la proteccidn física, mental y social de pers2 
nas en estado de necesidad, dese~_crteccidn o desventaja física 
o mental hasta lograr su incorporacidn a una vida plena y pr2 
ductiva" (artículo 167). 

La Asistencia Social entonces, tiende a la protección y desa
rrollo de toda clase de inv~lidos. 

Dentro de las actividades b~sicas de Asistencia Social se en
cuentran las señaladas en el artículo 168, a saber: 

1.- La atencidn a personas que se encuentren impedidas para -
satisfacer sus requerimientos b~sicos de subsistencia y desa
rrollo, como consecuencia de carencias socio-econdmicas o por 
problemas de invalidez, así como la atencidn de menores y an
ciano~ en ~stado de abandono o desamparo y de inv~lidos sin -
recursos en ,stablecimientos especializados. 
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Con relaci6n a los ancianos, se prorrioverc!t su biehe.star y se -
desarrollar4n acc,iones que preparen a .las person'ás ·,pa'ra la s~ 
nectud. 

2.- También se promover4 la participaci6n consciente de la P2 
blaci6n con carencias en las acciones de asistencia y desarr2 
llo social que se lleven a cabo en su propio beneficio, ade-
mc!ts de prestarse servicios de asistencia jur!dica y orienta-
ci6n social, especialmente a inv4lidos sin recursos.menores y 

ancianos. 

3.- Se apoyar4 la educación y capacitaci6n para el trabajo de 
personas con carencias socio-econ6rnicas. 

Los menores de acuerdo con esta Ley que se encuentren despro
tegidos socialmente,tienen derecho a recibir servicios asis-
tenciales en cualquier establecimiento pQblico y deber4 ejer
cerse la tutela como medida de asistencia social (artículo --
170). 

El art!culo 171 remarca nuevamente la importancia que da esta 
Ley a la protecci6n de rnenores,ancianos y ~inusv~lidos, al s~ 
ñalar que cualquier instituci6n u organismo perteneciente al 
Sistema Nacional de Salud, atender4· preferentemente y de ma
nera inmediata a menores y ancianos sometidos a maltratos que 
pongan en peligro su salud f!sica y mental. 

En esta Ley encontrarnos definida la invalidez¡ dicha definí--
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ci6n modifica la contenida en el artículo 9o. del Reglamento 
de Prevención de Invalidez. y Rehabilitación· de Inv~lidos, di
ciendo que "se entiende por inv~li~foz la •limitación en la ca
pacidad de una persona para reá.Hzar.por s! misma actividades 
necesarias para su desempeño f!sic~, ~~ntal~ social, o~upaci9_ 
nal y econ6mico, como consecuencia de una: insuficiencia som~
tica, psicológica o social" (art!culo 17 3)<' 

Esta definición nos parece ~s completa y precisa que la que 
da el Reglamento de Prevención.de Invalidez y Rehabilitaci6n 
de Inv~lidos, y se asemeja ~s a la propuesta por nosotros -
al finalizar el inciso_B) del presente cap!tulo. 

El siguiente art!culo 174, nos dice que la atención en mate-
ria de prevenci6n de invalidez y rehabilitación de inv~lidos 
comprende: 

I, la investigaci6n :de· laf; causas de la invalidez y de los fac 
tores que la condici'?nari; 
II, la promoción de .l~ 'párticipacidn de la comunidad en la pr~ 
vencidn y control de la invalidez; 
III, la identificación temprana y la atenci6n oportuna de pro
cesos f!sicos, mentales o sociales que puedan causar invali-
dez; 
IV, la orientación educativa en materia de rehabilitación a la 
colectividad en general, y en particular a las familias en c~ 
yo seno h.,bite· un inva'.lido; 
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V,la atencic:Sn integral. de los inválidos, incluyendo las prÍSt~' 
sis, ortesis y ayudas funcionales que se requieran; 
VI, la promoci6n para adecuar facili~ades urbanísticas y arqu.!_ 
tect6nicas a las necesidades de los inválidos; y 
VII, la promocic:Sn de la educaci6n y la capaci taci6n para el· -
trabajo, as! como la promocic:Sn ·del empleo de las personas en 
proceso de reha"bi li taci6n. · 

La fracción VI de este artículo es de suma importancia, ya -
que uno de los m~s graves problemas de algunos inv~lidos es -
la imposibili.dad de desplazarse por las ciudades de nuestro -
pa!s, as! como tambi~n dentro de todo tipo de construcciones, 
en las que no existe ninguna facilidad para que un individuo 
que utilice silla de ruedas o muletas por ejemplo, pueda movi 
lizarse por sí mismo y muchas veces, ni siquiera con ayuda de 
otra persona puede salir a la calle o tener acceso a algún i!! 
mueble, ocasionando ésto el aislamiento del inv~lido desde el 
punto de vista social e. impidi~ndole su desarrollo econ6mico 
y educativo, forzando as! al inv~lido a ser un parásito so- -
cial, sin posihilidad de valerse por s! mismo, -dentro de la 
medida de sus posibilidades-, por encontrarse muchas veces -
hasta en su propia casa, con obstáculos f!sicos, es decir, ªE 
quitectc:Snicos, sin contar con los urbanísticos que le esperan 
detrás de la puerta de su hogar. 

En relaci6n a este punto, el artículo 180 señala que la Seer!?_ 

tar!a ce Salud (S. S.A.) y las entirlac'es -fe0.erativas oroooverán que en 
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los lugares eri que se présten servicios pl1blicos, se dispon--. . 
gan facilidades para pérsonas inválidas; 

con respecto a la fracci6n VII diremos que e~ nuestra opini6n, 
resulta tambi~n de gran importancia y utilidad, porque adem~s 
de los problemas urban!sticos y arquitect6nicos que impiden -
al inv~lido su incorporaci6n a la educaci6n y al trabajo, - -
existe poca oferta de enseñanza para un inválido y dir!arnos -
que prácticamente no existen fuentes de trabajo para ellos. -
Estos dos puntos ser~n tratados con mayor amplitud y profundi 
dad en los capítulos III y IV de este trabajo. 

Por otra parte, la Ley General de Salud prevé la creaci6n de 
un organismo (art!culo 172) que en coordinaci6n con las enti
dades federativas, promover! el establecimiento de centros de 
servicios de rehabilitaci6n som~tica, psicol6gica, social y -

ocupacional para personas que sufran cualquier clase de inva
lidez, as! corno acciones que faciliten la disponibilidad y -
adaptación de pr6tesis, ortesis y ayudas funcionales (art!cu
lo 177). 

Dicho organismo del Gobierno Federal tendrá entre sus objeti
vos operar establecimientos de rehabilitaci6n, realizar inve~ 
tigaciones en materia de invalidez y participar en programas 
de rehabilitaci6n y· educaci6n especial (artículo 178). Adem~s, 

los establecimientos del·~~ctor salud estar~n ligados sistem~ 
l:iGumente en lo que se refiere a reh"abilitaci6n a los que --
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preste el citado organismo del Gobierno Fede,~al. 

Siendo de gran importancia por las funciones que desempeñar&, 
este organismo que la multicitada Ley prev~, a la fecha no -
ha sido creado, por lo que sus atribuciones en la actualidad 

no se han llevado a cabo. 

Hemos observado ya varias veces .dentro de la mencionada Ley, 
que se hace referencia a la rehabilitación ocupacional, que -
se refiere sin duda a la incorporación de los inválidos al -
campo productivo; esta rehabilitacidn se encuentra íntimamen
te ligada a la social, a la cual complementa, ya que una es -
prácticamente imposible sin la otra. 

El título d~cimo primero, capítulo I, establ~ce un programa -
contra el alcoholisro y el abuso de bebidas alc6holicas, que CQ 

mo sabemos provoca un tipo de invalidez social. Este programa 
comprende la creación del Consejo Nacional Antialc6holico - -
(artículo 187) quien promoverá y apoyará las actividades de -
todos los sectores involucrados, tendientes a la prevención y 
combate de ·los ~roblemas de salud causados por el alcoholismo 
y el abuso de bebidas alc6holicas. 

Además, se llevarán a cabo acciones como (artíéulo 185): 

I,La prevencidn y tratamiento del alcoholismo y la rehabilit~ 
ci6n de alcdholicos. 
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II, La educación sobre los efectos del alcohol. dirigida princ.!, 
palmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos¡ y 

III,El fomento de las actividades cívicas, deportivas y cult~ 

rales que coadyuven en la lucha contra el alcoholismo, espe-
cialmente en zonas rurales y en los grupos de población cons.!. 
derados de alto riesgo. 

Por su parte, el Programa contra la farmacodependencia, cont~ 
nido en el cap!tulo III del mismo título, ejecutar~ acciones 
para (artículo 191): 

¡,,Prevenir, tratar y rehabilitar a farmacodependientes; 
II,Educar sobre .lo's efectos del uso de substancias que produ
cen dependencia, as! como sus consecuencias en las relaciones 
sociales; y 

IIL,Educar a la comunidad en general y a la familia en parti
cular para reconocer los s!ntomas de .la fa~acodependencia y 
adoptar medidas oportunas para su prevenci6n y tratamiento. 

Dentro del t!tulo décimo segundo referente al control sanita
rio de productos v servicios y su importación y exportación, 
el cap!tulo III est~ dedicado a las bebidas alc6holicas, señ~ 
lando qué bebidas se consideran como tales; la prohibici6n de 
su venta a menores de edadJ la determinación de ubicaci6n y -
horario de funcionamiento, por parte de los gobiernos estata
les, de establecimientos que las expendan, y por dltimo, la -
inscrci6n obligatoria de una leyenda en el envase de estas be 
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bidas, que indiqu¿ que ·so~ nocivas a: la salud .• 

El cap!tulo V del mism.o t!tulb s~ refiere a estupefacientes, 
e incluye una larga lista de ellos, as! como una reglamenta-
ci6n ~e cualquier u·so ·que se haga de ellos¡ las personas aut2_ 

rizadas para prescribirles y los establecimientos donde han -
de expenderse. 

El siguiente cap!tulo define las sustancias psicotr6picas y -
reglamenta su uso, comercializaci6n, transportaci6n, etc., ha 
ciendo también un listado de ellas. 

Por su parte, el cap!tulo VIII reglamenta el uso y comercial± 
zaci6n de equipos médicos, pr6tesis, ortesis y ayudas funcio
nales, entre otros, todos ellos utilizados por inv~lidos. 
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CAPITULO II 

'' " ' 

EL INVALIDO FRENTE'AL DERECHO CIVIL 

Es importante analizar la situación jur!dica del inv.1lido de!!, 
tro del Derecho Civil, ya que conforme al concepto de justi-
cia social, es necesario crear un derecho desigual para quie
nes son desiguales, y ciertamente, los inv.1lidos son personas 
con requerimientos espec!ficos, los cuales debemos atender -
de manera particular para poder proporcionarles igualdad de -
derechos y al mismo tiempo lograr integrarlos al medio social 
a que pertenecen, consiguiendo en la medida de lo posible con 
vertirlos en personas productivas económicamente, adaptadas -
en lo social y equilibradas emocionalmente. 

A) PERSONALIDAD JURIDJCA. 

Comenzaremos este antiJisis, exponiendo en primer t~rmino lo -
que es la personalidad j ur!dica; pero para hablar de ~sta, es 
necesario referirnos al concepto de persona; as! podremos sa-
ber claramente si acaso el inv~lido, por el hecho de serlo, -
ve limitada su personalidad jurídica o alguno de sus atribu-
tos. 

Federico Puig Peña, jurista español, nos dice: "Sabido es que 
en el Derecho Romano se defin!a a la persona como 'horno sta-
tu:' ci vi lii predi tus' • De esta frase se in fer!a l. la necesi-
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dad ineludible de la. existencia de una:sociédad civÚ.'.p~ra -
que el hombre pudiera ser é::onsidei:ado';cibino persona;· 2. ia po
sibilidad de que no todo~ los hombres. fuesen personas (escla
vos)" ( 1). 

Segan este autor~ los romanistas establecen el nacimiento de 
la figura moderna de "persona" durante la época de Teodosio -
II¡ asimismo, en la época bizantina se introduce en el con-

cepto de "persona" a los entes morales. Señala también que -
en la Edad Media "se atribuyeron derechos a Dios, a los san-
tos, los difuntos, el alma, etc., y hasta en alguna ocasi6n a 
los animales" (2) , pero que todo esto se va diluyendo al paso 
del tiempo, para poder decir que persona es "el hombre y las 
asociaciones que el hombre constituye" (3). 

El maestro Eduardo Garc!a Maynez dice a prop6sito de persona: 
"se da el nombre de 'sujeto' o 'persona' a todo ente capaz de 
tener facultades y derechos •••• Entre los latinos el sentido 
originario de 'persona'fue el de 'm.!scara', que era una careta 
que cubría la faz del actor cuando recitaba en escena, con el 
fin de hacer su voz vibrante y sonora; poco después, la pala
bra pas6 a significar el mismo actor enmascarado, el persona
je. Ahora bien, este lenguaje escénico se introdujo bien pro~ 

(1) Puig I\?iia, Federioo. TAATAOO DE DEREXX> CIVIL ESPAA:>L. T I. \QL, II Etl, 
Pevista de Derectr:i Privooa. ?1ldrid, 1958. P. 33 

(2) Puig I\?iia, Federioo, QE. Cit. P.33 
(3) !dan. 
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( 4) ·•·':sigue exp'i:Í.d~fido el .maestro Garc!a Maynez, 
persona si~u:it:s t~ahúof~ando su significado, -
d~~otar al.· género· humano. 

Otro autor español, Federico De castro y Bravo, nos dice que 
la doctrina, influenciada por los textos romanos, tiende a -

crear un concepto abstracto de 'persona', sin tomar en cuenta 
que la persona existe ya fuer·a del ámbito del derecho, y que 
éste, solamente va a incorporar a su esfera una realidad exi~ 
tente por s! misma (5). 

Sigue diciendo que, como es 16gico, dentro de la doctrina ju
r!dica existen diferentes concepciones al respecto, entre las 
que podemos destacar: 

l. La que trata de derivar el concepto de persona del '1 status~ 

En ella se dice "que es persona 'el hombre en su estado' o 
en relaci<5n a su estado". De aquí.se puede deducir que no 
se considera personl.l, -bajo esta concepci6n-, a quien ca-
rezca de estado. 

2. Persona como equivalente de la capacidad jurídica. Se con
sidera a la persona como aquél "capaz de derechos y oblig~ 
cienes", y entonces el concepto que nos ocupa serlt sin6ni-

(4) Garc!a f.bynez, F.duardo. lNl'roOOCCION AL ES'!UDIO DEL OOROCHQ, F.d. Po--
rr\a. ~xico. l9aó: ·p, 

(5) Q¡¡,;lro y Bra....0,-FOOerioo ~. IERECHO CIVIL DE ESPAM. T. II. F.d. Insti 
tuto de •-· 'ndios Pol!ticos. Ma:lrid, 1952. P. 273. 
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mo de capacidad jurídica. 

La cr!tica que hace De Castro a esta teoría es que, como 
ya sabemos, la capacidad jurídica es uno de los atributos 
de las personas pero no el !inico. Adem~s señala que esta 
teor!a cae en un círculo vicioso. ¿Quién es persona?, el 
capaz de derechos y obligaciones; ¿Quién es capaz de der~ 
chos y obligaciones?, la persona. 

3. Como sujeto del derecho subjetivo. Seg!in esta corriente,

la voluntad: , el'¡ ii:iterés, etc •. , entendido como la s ustan-
cia misma del derecho subjetivo, aetermina la esencia de 
la personalidad; de este modo, se ha llegado a afirmar:, -
por ejemplo., que lo sustancial en el sujeto es el inter~s 
que puede ser protegido en ~~ , as!, pued~n ser considera
dos personas, los animales, las plantas, etc. 

Esta corriente es criticable, nos dice De Castro, porque 
no s6lo olvida la funci6n pasiva de la persona (sujeto -
de obligaciones), sino que adem~s.hace que la personali-
dad aumente o disminuya sel}1lJ1 el n!irncro de derechos que -
se tengan. 

4. Como el elemento de la norma jurídica. Para esta teor!a -
"persona" en el derecho subjetivo, tiene el mismo valor -
que el sujeto en una oraci6n graJ11atical. Adquiere mayor -

importancia con la escuela Relseniana, quien entiende a 
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la persona como una "calificaci6n gen~ral del_l)lupu~sto de 
hecho normativo". 

. ' . ' ' . 

De acuerdo con esta concepci6n de perso~~-, .a !ist~ ·s.6lo la po
demos entender como una abstracci6n,: contrad~ ÍÚ p~~'itivis--
mo y a la realidad social (6) • 

, . -.: .· ·~ 

Por su parte, el maestro Galindo Garfias sefiala: "el vocablo 
'persona' en su aceptaci6n comGn, denota al ser humano, es d~ 
cir, tiene igual connotación que la palabra 'hombre', que si~ 
nifica el individuo de la especie humana de cualquier edad o 
sexo". Para este autor la diferencia entre un concepto y otro, 
es que el primero se refiere a la esencia del hombre, a su c~ 
pacidad de discernir, de pensar y.de elegir; mientras que la 
segunda, como ya dijimos, se refiere al hombre como integran
te de la especie humana. 
Desde el punto de vista jur!dico, el maestro Garfias nos dice 
que en la esfera del derecho "no se toma al ser humano para -
calificarlo como persona, en toda la ampl!sima y variada gama 
de fines !ntimos, religiosos, éticos, sociales, econ6micos, -
pol!ticos, etc., que el ser humano puede proponerse durante -
su existencia. Al derecho sólo le interesa una porci6n de la 

conducta del hombre, aquella parte de la conducta que el der~ 
cho toma en cuenta, para derivar.de ella consecuencias jur!di 
cas" (7). 

(6) Clstro y Bravo, Federioo De. Op. Cit. Pp. 23-28. 
(7) Garf.ias, Gal.indo. PIID'ER CURSO DE DEREO!O CIVIL. Ed. PorrGa. ~ico -

1980 Pp. 301-304. 
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"El concepto jurídico de 'persona' ••• es una nocHin de la té!:_ 
nica jur!dica; pero su constituci6n obedece a una necesidad -
16gico-formal y a la vez a una exigencia imperiosa de la vida 
del hombre que vive en relaci6n con sus semejantes. En la m~ 
did~ en que esas relaciones humanas interesan al derecho, la 
persona humana se convierte en persona en el mundo de lo jurf 
dico, como sujeto de derechos y obligaciones" (8). 

Federico De castro y Bravo considera que la forma adecuada p~ 
ra definir el concepto "persona", es partiendo del concepto -
de "persona humana", para luego poder especificar qué aspee-

tos de esa persona humana tienen ingerencia en el campo del -
derecho. Al respecto señala: " ••.• puede decirse que son persS?_ 
nas: el hombre y traslaticiamente, en su caso, ciertas organ~ 
zaciones humanas, en cuanto alcanzan la cualidad de miembros 
de la comunidad jur!dica. La personalidad es considerada hoy 
atributo normal del hombre: anal6gica o traslativamente, lo -
es tambi~n de las organizaciones que tienen la consideraci6n 
de personas jur!dicas" (9). 

Cabe aqu! hacer menci6n de que existen dos tipos de personas 
jur!dicas o entes provistos de personalide~ jur!dica: perso-
nas f!sicas, que son los sujetos individualmente considerados¡ 
y personas morales, que son las agrupaciones de individuos --

(8) Garfias, Galin:'lo q,. Cit. Pp. 301-304 
(9) castro y Bravo, Federico De. cp. Cit. P. 30, 
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consti tu!das con un fin. d.~ter~~~ad6 ;'·El'· maestro García Maynez, 
por considerar estas de~ignaciion7s ci~mo 11 ~l:i.biguas '.', ias deno ..... 

mina como "persona juddica individual y .~ersona juiídica co
lectiva" respectivamente. (10). -
Para Puig Peña "persona" es: "el sujeto de derecho, o por me

jor decir, el ser suscep~~le_ de tenerlos o de figurar como -
término subjetivo en alguna relaci6n de derecho" (11). ·Este -
autor hace resaltar que no es' necesario que el. sujeto actae -
personalmente, es decir, de manera directa,para ejercitar sus 

derechos o cumplir sus obli~aciones; el derecho proporciona -
algunas figuras jurídicas que hacen posible lo anterior, y 

que merecen que profundicemos un poco en ellas, por lo que -
las estudiaremos más adelante. 

El mismo Puig Peña señala que el término "sujeto de derecho"
no es sin6nimo de "persona", ya que el {)rimero quiere siqnifi 
car la investidura que se posee en un momento determinado de·· 
un derecho concreto. De esta forma, el concepto de "persona" 
resulta más amplio. "asi, -añade este autor-, un niño y un lQ 
ca serán personas, pero existen serios obstáculos para consi-~ 
derarlos "in actu" como sujetos de derecho en los términos -
t~cnicos de la ciencia jurídica. Todo sujeto de derecho, pues, 

ser~ persona; pero no toda persona ser~ sujeto de derecho, -
porque la actuaci6n concreta supone aptitud o susceptibilida~, 

(10) Garc!a Maynez, Frluru:do. Op. Cit. P. 273 
(11) Puig Peña, Federico. cp. Cit. P.34. 
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pero a la inversa" (12) • 

Sch'eler dice que "persona" es "la unidad concreta' .. real en sr 
de actos de diversa esencia e índole" (13). Es decir, "perso

na" para Scheler es un todo concreto en el cual se llevan a -
cabo actos diferentes entre s!, para constituir as!, la esen

cia de lo humano. 

Para Kant, el concepto de "persona" s6lo puede ser definido -
desde el punto de vista ético, El hombre s6lo puede ser llarn~ 

do persona, porque constituye un fin en s! mismo, además de -
poseer libertad1.de esta manera la persona tiene un fin pro-
pio y puede cumplirlo libremente, con conciencia de que lo e~ 
tá haciendo (14). 

Segdn el fil6sofo alem4n Nicolai Hartmann,"~ersona" es "el sy 
jeto cuya conducta es susceptible de realizar valores morales. 
Como ser sensible al valor, puede percibir la voz del deber, 
o sea lograr que esas exigencias trasciendan de la esfera de 
la idealidad al sector de la conducta, convirtiéndose en fac
tores determinantes de su comportamiento" (15). 

Corno vemos, Hartmann toma a la "persona" como un punto de co
rnunicaci6n entre dos esferas del ser humano: la real y'la 
ideal. 
(12) Puig Peña, Federico. Op. Cit. p.34 
(13) Facas~ Siches, Luis. TRATllOO GmEJW, DE FII.OOOFIA IEL DERECHO, la. 

F.dici6n. ~co, 1959. P. 249. 
(14) leca~ Siches, Luis. cp. Cit. P. 246. 
(15) Garda Mayncz, F.duardo. Op. Cit. P. 276. 
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Dice Jestis Toral Moren~ ~ue en· ~~n plano fil~~~fico lláinamos -
persona: "a un ser inteligente y\Úbre',; .·.capaz .de percibir y 

comprender los valores, puede coii~~mplar al mündo del deber -
ser" (16). "'.{·;..' 

Ahora bien, el inv~lido por el hecho de serlo, no deja de ser 
hombre, ser humano, entendido como especie de un género; pero 

sucede que algunos inv~lidos,·-loi psíquicos-, a cau~a de su 
misma invalidez, carecen de capacidad de discernimiento y por 
ende, de libertad, ya que ningdn ser humano puede ser libre -

si no tiene la capacidad de pensamiento y elecci6n, por lo -
que desde el punto de vista filos6fico y ético, cierto n~mero 
de ~nvlflidos, los psíquicos, como ya dijimos, no son conside
rados como personas. 
Desde el punto de vista jurídico, esto no sucerle, ya que el -
derecho considera "persona" a todo ente capaz de tener facul
tades y obligacionei:;, y conio veremos mlfs adelante., todos los 
invlflidos, incluyendo los psíquicos, pueden.ser titulares de 
derechos y obligaciones (capacidad de goce); adem~s, su falta 
de capacidad de pensamiento y decisi6n, y su libertad, en el 
campo del derecho se suple a trav~s de la figura jurídica de 
la Representaci6n, -de la que nos ocuparemos m~s adelante-, -
siendo por medio de ella que el inv~lido puede actuar dentro 
de la esfera jurídica y producir consecuencias de derecho. 

(16) 'l<.:•rnJ W..reno, Jesds. INI'roDUCCIOO AL ESTUDIO DEL DERIDK> (l.\PUNl'ES) -
~x.i.co, 'li3. P. 77. 
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Nuestro siguiente paso en este an4lisis, ser4 ei estudio de ~ 
la personalidad jurídica. 

Segtin Rafael De Pina, la personalidad jurídica· es "la idonei

dad para ser sujeto de derechos y obligaciones" (17). 

El maestro Galindo Garfias nos dice que: "la personalidad es 
una manifestaci6n, una proyecci6n del ser en el mundo objeti
vo" (18). 

El autor español Federico Puig Peña señala que por personali
dad jurídica ha de entenderse "la investidura jurídica que -
confiere aptitud para ser sujeto activo o pasivo, de relacio
nes jurídicas ••. Esta es la condici6n que el derecho exige y -
confiere para poder tomar parte en el mundo .jur!dico; es una 
condici6n •sine qunM non para proyectar y recibir los efec-
tos jurídicos ••• " (19). 

Podemos decir que la personalidad jur!dica es el reflejo de -
la actividad humana, en la parte que concierne al derecho, -
dentro de la esfera jur!dica; es muy importante diferenciar -
la capacidad de goce de la personalidad juddica, ya que ésta 

(17) Pina,Fafael de·: DICCIOOARIO DE DERECIP. Ed. Porrtia. lla. Edici6n. ~ 
xioo, 1983. P. 387. 

(18) .r.arfias, Galindo. ~. Cit. P. 305. 
(19) Puig Peña, Federico. ~· Cit. Pp. 34, 35. 
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es, por as.í decirlo, el pasaporte al mundo,del'-derecho; mien
tras que aquella, es la i;acultad para ser sujeto de derechos 
y obligaciones. 

A este respecto, el maestro Garfias nos, a.ice: "la personali-
dad significa que el sujeto puede actuar en el campo del der~ 
cho. Diríamos que es la proyecci6n del ser humano en el ~mbi
to de lo jur!dico. Es una mera posibilidad abstracta, para a~ 
tuar como sujeto activo o pasivo, en la infinita gama de rela 
cienes jurídicas que pueden presentarse" (20). 

A diferencia de la personalidad jur!dica, la capacidad de go
ce se refiere siempre a situaciones concretas. As!, sin per-
dcr nada de su personalidad, un sujeto puede carecer de capa
cidad para entablar ciertas relaciones de derecho. 

La personalidad para De Castro y Bravo, "serta la actualidad 
jur!dica de ser titular y perteneciente a lá comunidad jur.ídi 
ca, que corresponde al hombre (como tal) y que se reconoce o 
concede (traslativamente) a ciertas organizaciones humanas" -
(21). 

La personalidad jur!dica individual, que es la que nos inter~ 
sa, comienza con el nacimiento y termina con la muerte del i~ 
dividuo¡ segan nos lo señala el artículo 22 del C~digo civil. 

(20) Gé,>:fi.as, Galirdo.q:>. Cit. P. 306. 
(21) castro • "qravo, Fcderioo De. ~. Cit. P. 31. 

''¡" 
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sabemos ahora, que cualquier clase de inválido, es considera
do dentro del campo del de~echo como persona, y que además p~ 
sea personalidad jur!dic~, ya que, suponiendo que el inválido 
fuera incapaz de ejercicio, no. por ello deja de proyectar su 
actuaci6n dentro de la esfera 'jur!dica, pues, haciendo uso de 
la Representación, logra tener."la posibilidad abstracta para 
actuar como sujeto activo o pasivo", como dice el maestro Gaf 
fias, en diferentes relaciones jurídicas. 

Ahora bien, toda persona jurídica, por el hecho de serlo, po

see ciertos atributos, que son: 

l. Nombre. 
2. Domicilio. 
3. Capacidad. 
4. Estado Civil (s6lo las personas físicas). 
5. Nacionalidad. 
6. Patrimonio. 

Como vemos, tanto las personas físicas como las morales; tie
nen los mismos atributos, a excepcic'.Sn del estado civil, pues 

, es imposible que las personas morales, que son asociaciones -
constitu!das por los hombres, posean este atributo, ya que d~ 
riva de la situaci6n jur!dica concreta que un hombre.guarda -
con relacic'.Sn a la familia. 

Nos dice Rafael Roj ina Villegas que existe cierta' diferencia 



55. 

en cuanto a la caoacidad de la~ personas. físicas en rel.aci6n -
' .. ·, . ' ' 

con la de las morales, ya que "en las personas morales no pue

de haber incapacidad de ejercicio, toda vez que ésta de9ende -
exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser -
humano tales como la minoría de edad, la privaci6n de la inte

ligencia por locura, idiotismo o imbecilidad; la sordomudez -
unida a la circunstancia de que no se sepa leer ni escribir; -
la embriaguez consuetudinaria, o el abuso inmoderado y habi- -
tual de drogas enervantes", y por otra parte "en las personas 
morales su capacidad de goce está limitada en raz6n de su obj~ 
to, naturaleza y fines" (22). 

En cuanto al patrimonio, el maestro Garfias nos dice que s6lo 
puede considerarse como un atributo de las personas, si se en

tiende como una "aptitud" para adquirir bienes o derechos de -
contenido econ6mico; y si as! se le considera, estaríamos ha-
blando de capacidad de goce, más que de patrimonio. Sigue ex-
plicando que si entendemos al patrimonio como "al conjunto de 
bienes y derechos de contenido econ6mico" que pertenecen a una 
sola persona, de aqu! se desprendería que una persona que no -
tuvie:i:-a dichos bienes o derechos que pudieran ser valuados en 
dinero, su personalidad se vería afectada por la falta de este 
atributo. Por lo anterior, el maestro Garfias no considera al 
patrimonio como atributo de las personas jurídicas (23). 

(22) lbjina Villegas, Jefael. OOMPl!WIO 00 DEREO!O CIVIL. T. I. Etl, Porrtia. 
'15xi.oo, 1977. P. 155. 

(23) Gm:.Li<w (',alindo, Op. Cit. P. 317. 
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señalarnos. ya que ·los 'ihv.gil'.1osi.son personas juridicas y que. 
• 1 • ' ' ' • ' ' ' • - ·~ • 

poseen personalidad i jur!dicia; 's.e'., infiere de ello entonces' -
que cuentan ademá~,<Jc:ln::.J.~~.a·tr.iblltos que ac~bamos de mencio

nar¡ pero los inválido~ p~1qtiic6s;a.igunos soci~les con res-

pecto a la capacidad, ~a·n. a ·~el1er algunas.restricciones, que 
analizaremos a continua6i6~~ 
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- CAPACIDAD LEGAL. ,.. ' 

Como acabamos de mencionar,. 1a_capacida4ijur!tlica es uno de 
los atributos de la personali'dad, 'junto con el nombre, domi-

··.' ·' 

cilio, estado civil, nacionalidad y patrimonio~ 

La capacidad jurídica o de derecho es considerqda como el -

atributo m~s importante de l~s personas, ya que éstas, por -
el hecho de serlo, deben tener capacidad. Ahora bien, la ca
pacidad se divide en capacidad de goce y de ejercicio. Esta 
diferenciaci6n parece tener su origen en la distinci6n que -

hizo Grocio respecto de la capacidad del menor, diciendo que 
s6lo tiene derecho de posesi6n, pero no de uso. Savigny rec~ · 
ge esta distinci6n y le da el valor general que desde enton
ces tiene en la doctrina (25) . 

Federico De Castro y Bravo nos dice que esta distinci6n sur-
\ . 

ge ante la reticencia de llamar capaz (con .capaci'dad,.9k goce 
o "jurídica", como también suele llamarsele) a quien se con
sideraba incapaz (de ejercicio, es decir, de obrar). 

Las líneas precedentes nos descubren la imprecisi6n del voc~ 
bulario jurídico con respecto a la capacidad en general y a 
sus dos clases. Se le llama capacidad jurídica o de derecho 

a la conjunci6n o posesi6n de ambas clases de capacidad, por 

(2~,¡ castro y Bravo, Federico. ()p. Cit. P. 40. 
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parte de una !?ers~na; de la misma manera, se denomina capaci
dad jur!dica a la de goce, mientras que la capacidad de ejer
cicio es conocida tambi~n como capacidad de obrar. 

Creemos que la denominaci6n correcta es la de capacidad jur!
di ca para referirnos a la capacidad en general, abarcando sus 
dos tipos; y capacidad de goce y capacidad de ejercicio, para 
cada una de sus clases, 

Volviendo a la diferenciaci6n que se hace entre dos tipos de 
capacidad, diremos que la Doctrina Voluntarista no acepta que 
sea jurídicamente capaz quien carece de un querer racional; -
entonces afirma que la capacidad del incapaz s6lo se refiere 
a la voluntad de una persona capaz, interviniendo en la vida 
jurídica del incapaz. De aquí se desprende que los incapaces 

no son personas con capacidad plena, sino qu~ requieren de -
una complementaci6n que les proporciona la existencia de un -
representante legal, siendo esto lo que les permite ser consi 
deradas personas dentro del Derecho. 

Existe otra corriente que fle. acepta la diferenciaci6n entre -
ca9acidad de goce y de ejercicio, diciendo al respecto que el 
concepto de capacidad jurídica (de goce) es inatil o meramen
te secundario; que el incapaz no puede ser considerado perso
na mientras no tenga representante; que la capacidad de goce -
no sirve mlls que para explicar que un hombre es el "punto me
dio ideal y el fin de un patrimonio"; por' dltirno señala que -
cualquier supuesto de hecho del que se infiera una limitaci6n 
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a la capacidad de unapersori!11 hace,suponer la existencia de 
una persona o de. la caPadidad jur~cUca Cae goce) • 

El autor que nos ocupa hace notar que no es posible.afirmar -
que la capacidad jurídicá>(d.e goce) del incapaz depende de la 
existencia de su represen'tante, ya que la capacidad debe exi.!?_ 
tir prir.iero, como requisito indispensable ??ara que pueda dar
se la representaci6n. 

Antes de tratar de definir estas dos clases de capacidad, deb~ 
moa decir que la capacidad de goce y de ejercicio no s6lo se 
refieren a la titularidad .y ejecuci~n de derechos y obligaci~ 
nes de tipo patrimonial, sino que encierran toda clase de de
rechos y obligaciones de una persona, ya sean familiares, de . 
car~cter personal, etc. 

Comenzaremos por la capacidad de goce, la cual es inseparable 
del sujeto y constituye la esencia de la personalidad, miem-
tras que la capacidad de ej.ercid o puede o no existir en la -
persona física y no por esto la personalidad sufre menoscabo. 
Hablamos s6lo de persona física, puesto que las personas mor~ 
les necesitan forzosamente tener capacidad de ejercicio para 
as! poder cumplir los fines por los cuales nacieron a la vida 
jurídica; si carecieran de este tipo de capacidad, no ten- ~

dr!an razón de existir (26) • 

(26) lbnnecase, JUli~. Eiamro DE~ CIVIL. T. I. re. Cajica, s. A. 
~bxio.~, 1945. P.p. 377,378. 
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'·,. 

Nos ocuparemos· solamefit.~ de' lil capaCidad j ur!dica de las per-
.. : ,-.. , - ' ·.·:~· .;·:·;"· •• ,,"'·, :-·· ,,:::~,,.··.~:'·.,·•:.:-· ,·¡. ' . • . 

sonas físicas, ,ya· que;es' ésta'.·la>que· nos interesa para defi--

nir qué cl~s~ dé·c~~:a~i~~~ ti~ri~~ fos invc1lidos psíquicos y -
algunos soCialeS~;:;,,"' C . ;: .. 

'.'::· 

' ., \ . ::·.·:'.'~,~~é·~·.·:;-'.1·.~i·-~~:.-·: 
La capacidad jur!dicia (goce) de las personas físicas, segtln -

el artículo 22 de nJ~st~~ C6digo Civil, "se adquiere por el -

nacimiento y se pierde por la muerte •••• ". 

Para Rafael Rojina Villegas la capacidad de goce es "la apti

tud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obliga

ciones" (27). 

"Todo sujeto debe tenerla, ya que si así no fuera, desaparee~ 

ría la posibilidad del individuo de actuar en el campo del d~ 

rech.o, y por ende, desaparecería tambi~n la personalidad" (28). 

Nos dice Federico Puig Peña a prop6sito de la capacidad de g2 

ce: "esta capacidad de derecho es la aptitud que tiene el ho!!! 

bre de ser sujeto de relaciones jurídicas, en definitiva de -

tener, de poseer derechos" (29). 

Debemos hacer notar que este autor, -com0 algunos otros-, s6-
lo se refiere a la titularidad de derechos sin tomar en cuen-

(27) Ibjina Villegas, Rafael.Op. Cit. P. 36. 
(28) lbjina Villegas, Rafael. Op. Cit. P. 158, 
(29) Puig Peña, Federico. Op. Cit. P, 36. 
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ta la sujeci6n que entraña! como aspecto pasivo,, a .obligacio
nes. 

El maestro Garfias nos dice respecto de esta misma capacidad: 
"es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones" -
(30). 

Federico De Castro y Bravo considera que es conveniente defi

nir la capacidad de goce como "la cualidad de la persona para 
ser titular, (centro unificador e independiente) de las dis-
tintas relaciones jurídicas que lil afectan" (31). 

Con respecto a la capacxdad de ejercicio, Rojina Villegas nos 

dice que "supone la posibilidad jurídica en el sujeto de ha-
cer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre -
propio actos jurídicos, de contraer y cumplir sus obligacio-
nes y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribuna
les" (32). 

Segan Federio Puig Peña debernos entender por capacidad de - -
ejercicio o "de obrar": "la 'aptitud' de realizar actos con -
'eficacia jurídica'" aan cuando "esa aptitud puede faltar y -

de hecho falta" en algunas personas (33). 

(30) Garfias, Galiroo. Op. Cit. P. 385. 
(31) castro y Bravo, Federico re. Op. Cit. P. 45. 
(32) Rojina Villegas, Rafael. q>. Cit. P. 164. 
(33) :1~ig Peiia, Fe<lerico. ap. Cit. P. 38, 
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Galindo Garfias define la capacidad de ejercicio como "la ap
titud para hacer valer aquéllos (derechos) s ci\impli;"' éstas -
(obligaciones) por s! mismo" (3~). 

Para Federico De Castro y Bravo, la capacidad de ejercicio o 
"de obrar" puede definirse ·como: "la cualidad jurídica de las 
personas que determina -conforme a su estado-, la eficacia j~ 
r!dica de sus actos" (35), Entonces, la capacidad de ejerci-
cio tiene gran relaci6n con el estado de las personas, tenien 
do éste su derivaci6n no s6lo de las relaciones familiares o 
de las que se tienen c~n el Estado, sino de todas y cada una 
de las relaciones jurídicas en las que una persona puede in-
tervenir. 

Ambroise Col!n y Henri Capitant definen la capacidad jur!dica 
en general como: "la aptitud para adquirir derechos y ejerci
tarlos. De aqu! se desprenden dos tipos de capacidad: l. la -
capacidad de disfrute (goce) o aptitud para ser titular de d~ 
rechos civiles; 2. la capacidad de ejercicio o poder para uti 
!izarlos y transmitirlos a terceros" (36), 

Estos dos autores s6lo toman en cuenta la titularidad de der~. 
ches y dejan a un lado el cumplimiento de obligaciones que se 

(34) Garfias, Galindo. Cp. Cit. P. 3e5. 
(35) Castro y Bravo, Federico D. ~· Cit. P.p. 49,50. 
(36) Colín Jl.lrbroise y capitant, funri. CURSO E.I1'J.fm'AL DE DERECID CIVIL. -

Ed. Reus. Ma:lrid., 1952. T, I. P, 187. 
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gGn hemos visto, también forma parte de la capacidad jurídica. 

• l • -

Francisco carnelutti, a~tor ,-,i t~liari6·;- ·cans,i.de;ra la capaci·dad 

j~r!dica en general. como 11ia ·pi)~Jsi~ti por el agente de las 

cualidades personales necesad.ás 'par~ que un acto produzca -
un determinado efecto jurídico"; (37) Para este autor la capa
cidad es un concepto relativo, ya que no se puede hablar de -
personas con capacidad absoluta frente a todos los actos, si
no de caDaz o incapaz para llevar a cabo un acto determinado. 

Para Carnelutti, no sólo existe la capacidad o incapacidad p~ 
ra realizar un acto, sino que además existe la hipocapacidad 
y la hipercapacidad; estos conceptos se aplican cuando del:s~ 
jeto actuante depende que los efectos del acto se produzcan -
con menor o mayor intensidad·, respectivamente. Sin embargo, -
la hipocapacidad y la hipercapacidad no se presentan en todos 
los campos del derecho; se presentan por ejemplo en el Dere-
cho Penal, en el que existen casos de hipocapacidad de una 
persona, a la que por su misma incapacidad, no se le puede -
sancionar por la comisión de un delito (locura, idiotismo, -
etc.); existe tambi~n la hipercapacidad en el ~mbito penal, -
entendida como por ejemplo, la reincidencia, la.tendencia a -
delinquir, etc. (38). 

(37) carnelutti, Francisoo. SISTEMI\ DE DEREOD PRJCESAL CIVIL. Etl. uthea. 
".'. nr. Argentina, 1944, P. 156. 

(38) IciC'l11, 
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Queda bien sentado entonces, que los ihv.!ilidos en>general ti~ 
nen capacidad de goce; ahora bien, la capacidad de :e.jercicio 
en los inv.!ilidos ps!quicoj y en algunos sociales) ~e ve res-
tringida, aunque pueden hacer uso de ella a través de la re-

presentaci6n, como veremos m~s adelante. 

Dentro de la capacidad de goce y de ejercicio existen difere~ 
tes grados, lo que trae como consecuencia diferentes clases -
de incapacidades, ya sea de la primera ó de la segunda. 

Para Rojina Villegas, existen tres clases de capacidad de go

ce: 

l. Este primer grado de capacidad de goce se presenta en el 
ser no nacido pero concebido, quien posee la titularidad -
de ciertos derechos patrimoniales (para heredar, para rec~ 
bir en donaci6n y en legados), siempre que nazca viable. -
Esta ser!a la forma m!nima de capacidad de goce. 

2. Este segundo grado de capacidad de goce se refiere a los -
menores de edad, quienes tienen ciertas restricciones, muy 
pocas dir!amos, a esta capacidad. 

l. Dentro de este grado, Rojina Vi llegas encuadra a los mayo

res de edad y aqu! hace la subdivisi6n entre mayores en -
pleno uso y goce de sus facultades mentales y aquellos ma

yores sujetos a interdicci6n por locura, idiotismo, irobeci 
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lidad o por el uso .habitual de drogas enervantes, 

Todas estas formas no afectan la capacidad de'go~e con respe2_ 
to a derechos y obligaciones de orden pecunfario, pero evide!!_ 
temente sí afectará la capacidad de goco con respecto a rela
ciones de familia para las que una persona con estas caracte
rísticas se encuentra incapacitada (39). 

A este respecto George Riport; y Jean Boulanger nos dicen: "el 
concepto de incapacidad se encuentra oscurecido por la pobre
za del lenguaje jur!dico. Cuando una persona es privada a ti

tulo excepcional de un derecho y no puede disfrutar de una -
ventaja que corresponde a los demás, se dice que est~ afecta
do por una incapacidad de goce ••• La expresión es inadecuada,
porque si la palabra incapacidad significa aquí privación de 
un derecho, la palabra goce est~ desvirtuada do su sentido h~ 
bitual; significa en este caso, .la ventaja que confiere la -
atribución de un derecho. Además, la expresión s6lo despierta 
la idea de derechos y se trata también de obligaciones" (40), 

En relación a la capacidad de ejercicio, Rojina Villegas tam
bién habla de diferentes grados que son: 

l. Este primer grado corresponderla también al ser concebido 
pero aan no nacido, que forzosamente ha de ejercer esta ca 

(39) ~jina Villegas, Rafael. Op. Cit. P.164 
(40) Ripert, George y Eoulanger, Jean. TRATAOO DE DEREOD CIVIL. T.I. D3. 

la Je¡. Buenos Aires, 1963. P. 320. 



pacidad a través de sus representantes. 

2. En este ·rubro quedan comprendid.os los seres desde el momen 

to en que nacen, hasta· la emancipación. Aqu! hablamos de -

una incapacidad total, aunque como ya sabemos, a través de 
la representación pueden ejercitar sus derechos y cumplir 

sus obligaciones. 

3. El tercer grado de capacidad de ejercicio corresponder!a -

al menor emancipado. Este puede realizar personalmente ac

tos de administraci<Sn de sus bienes, as! como actos de do

minio en relaci6n con sus bienes muebles; sin embargo si-
gue siendo incapaz de ejercicio para comparecer en juicio, 

para llevar a cabo actos de dominio sobre sus bienes inmue 

bles y para contraer matrimonio. 

4. Este corresponde a los mayores de edad privados de inteli

gencia o con perturbaciones menta les señaladas en e~ árt!culo 

450 de nuestro c<Sdigo Civil. Por lo general, la incapaci-
dad en este caso es total, habiendo necesidad de utilizar 

la representaci6n. Trat4ndose de actos jur!dicos familia-

res y en el caso del testamento, no existe la representa-
ci<Sn, ya que se trata de actos personal!simos que s6lo pu~ 
den realizarse personalmente; por lo tanto, para estos ac
tos no puede haber rep~esentaci6n (41). 

(41) lt>jina Villegas, Rafael. Op. Cit. P.p. 165,166, 
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Creemos que esta. ~T~siÚcaci6n de grados de cap~cidad hecha -
por el maestro Rojina '·as! como su clasificaci6n 'sobre :.la. ca
pacidad de goce, debi6 haber-incluído a los mayores d~·edad -
privados de ellas, junto con los menores de ectaa. rio emancipa
dos, ya que las capaciclades de ambos son muy.semejantes, si -
no iguales. 

El autor español Federico Oc .castro y Bravo nos dice. respecto 
de la diferenciaci6n de grados dentro de la capacidad de eje.E. 
cicio o "de obrar": "para obtener una clasificaci6n completa 
sería necesario señalar un tipo de capacidad de obrar (ejerc! 
cio) respecto de cada clase de acto jurídico, -exactamente lo 
que afirma Carnelutti-, ya que respecto de cada una se podría 
exigir mayor o menor amplitud, y esas distinciones no tienen 
cabida en la doctrina de la personalidad, ya que corresponden 
a los requisitbs· de cada acto"(42), 

Este autor nos habla de capacidad plena, capacidad jur!dica -
especial y capacidad concreta. La primera es definida como la 
"capacidad normal propia de la condición de miembro activo de 
la comunidad". La segunda es entendida como "requisito pecu-
liar de una determinada especie de actos", pues ha de tomarse 
en cuenta la especial n~turaleza del acto para solicitar una 
capacidad especial en la persona que ha de realizarlo. La\teE, 
cera clase mencionad.a es la capacidad concreta entendida ~orno 

(4::'.) e.astro y Bravo Federico. ~ Op. Cit. P. 48 
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. . . 
"la falta de obstáculos en la persona del;é¡'ue act11e •.• .'s·i se -
dan en la persona todas las condicio~es 1 iuris '~t; facti' que 

hacen posible la validez del acto". En este' sentido. el' autor 
nos habla de la capacidad referida al momento·~n· que se. rea-
liza un acto; as!, l\ste tendro!i eficacia o :nó, · dependendien 

do de si existía la capacidad concreta en el sujeto que efec
tu6 el acto determinado de que se trate (43). 

Otro autor español, Federico Puig Peña, hace referencia a la 
clasificaci6n que hace Clemente de Diego sobre la capacidad -
de ejercicio: 

l. Capacidad negocia!. Para algunos autores es aquella que 
permite al sujeto emitir y recibir manifestaciones de vo-
luntad; para otros, es la posibilidad de realizar actos j~ 
r!dicos. En un primer lugar se encuentran· los actos jur!di 
cos de índole patrimonial y como dentro de éstos los hay -
de mayor o menor trascendencia, los autores los subdividen 

en: 
a) Capacidad para actos de pura admjnistraci6n. Esta capa""' 
cidad referida también a los actos conservativos, encuen-
tra singular relieve en algunos supuestos, como en lo que 
se refiere a la representaci6n, ya sea legal o voluntaria. 
b) Capacidad para actos de disposicitin, ésta permite disp~ 
ner de un objeto determinado, as! como del patrimonio en -

.general. 

(43) castro y E.ravo Federico, de. Op. Cit. P. 50 
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2. capacidad delictual o cuasidelictual> Esta capacidad .. es ne 

ces<u:ia para poder imputar un acto. ci.e~I\'.:ü~o o bu~4#~uc: 
tivo a la persona que 'fue causante .ó agefl'te dél misnio. 

" ·. . ,, ..... ;·· .. ' 

"~ ·. .. . t.'./.'.·~·::::~··.;-:"~·. 

3. Capacidacl procesal. Necesaria .par~:'~c'fiÍ~~- eri juiciio,'.ya 
sea por sr mismo o por otra persona·;· 

4. Capacidad para otros actos que no sean negocios ni delitos. 
Aquí De Diego encuadra todos aquellos actos que no están ~ 
sometidos a una norma· general de capacidad, y señala que -
en algunos se exige la plena capacidad, mientras que en -
otros se pide el discernimiento, y algunos mlfs en los que 
no hace falta nada, pues los efectos se producen de todos 
modos. (44). 

El maestro Galindo Garfias nos dice que la capacidad de ejer
cicio depende de la edad. Segtín esta afirmaci6n, al alcanzar 
la mayoría de edad, cualquier sujeto debía estar en pleno uso 
de su capacidad de ejercicio y esto, como ya dijimos, no suc~ 
de, más adelante este autor aclara la existencia de inca
pacidad de ejercicio en personas mayores de edad con ciertos 
padecimientos que ya hemos señalado. 

Nuestro C6digo establece como regla la capacic'\ad cte goce y de 
ejercicio, por lo que cualquier incapacidact debe estar expre-

(44) Puig P. :<;a, Federico, Op, Cit. P.p. 38-40. 
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samente señalada en la Ley. As!, como expresa Roj ina Vi llegas: 
"la incapacidad no puede imponerse por contrato o por. acto j,!! 
r!dico ,· tinicamente la Ley pueCle decretarla" ( 45). 

Ahora haremos una revisi6n a nuestro C6digo Civil para saber 

cual es la legislaci6n positiva respecto de los inválidos, -
que como ya señalamos poseen capacidad de goce y s6lo ven re! 
tringida su capacidad de ejercicio por razones obvias, pero -
pueden hacer valer sus derechos y cwnplir sus obligaciones a 
trav~s de sus representantes legales. 

Nuestro C6digo Civil contiene disposiciones que se refieren a 
los inválidos cuando ~stos se encuentran en diferentes situa
ciones jur!dicas, como son: 

1) Disposiones generales, Dentro de ~stas, encontramos en pri 
mor lugar que la capacidad jur!dica es igual para el hom-
bre que para la mujer (art!culo 2), de aqu! se desprende -
que no existe en nuestra legislaci~n ninguna incapacidad -
que se pudiera aplicar a una persona en raz6n de su sexo,
lo que nos hace inferir, que la incapacidad jurídica en -
nuestro derecho deriva de otro tipo de situaciones objeti
vas que impiden a un individuo pensar y actuar de una man~ 
ra considerada madura, normal y racional por nuestra comu
nidad. 

(45) R::>jina Villegas, Rafael. cp. Cit. P.p. 166,167. 
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Otra disposici6n general es la que. contiene ·el artículo 12, 
el que señala que todas las leyes mexicanas, -:Y dentro de 
ella~, las que se refieren a la capacidad de las personas-, 
se aplican a todos los habitantes de la Reptíblica,. es de-
cir, que cualquier persona que se encuentre en el territo
rio mexicano, sea nacional o no, viva en él o no, queda -
sujeto a la legislaci6n mexicana en materia de capacidad,
entre otras. 

Esta disposici6n otorga mayor igualdad a todas las perso-
nas que est~n dentro.de nuestro país, al mismo tiempo que 
evita problemas de competencia a nivel internacional. 

Por último, como ya señalamos, la capaddad jur!dica de 
las personas físicas se adquiere por el nacimiento y term.:l:.. 
na con la muerte, aunque nuestro C6digo otorga protecci6n 
al individuo concebido y se le considera nacido respecto -
de algunas situadones jurídicas (herencia, por ejemplo). 

2) Enumeraci6n de incapacidades. El C6digo establece quienes 
son aquellos que tienen incapacidad natural y por lo tanto 
legal, y ~stos son los menores de edad! los mayores de - -
edad privados de inteligencia ya sea por locura, idiotismo 

o imbecilidad, atín cuando tengan intervalos ltícidos, (~nv! 

lides psíquicos, según nuestra clasificaci6n); los sordo-1-
mudos que no sepan leer y escribir, (inv~lidos físicos); y 
por tíltimo, los ebrios con·suetudinarios y los que habitua! 
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mente hacen uso de drogas enervantes (inv~lidos sociales) 
(art!culo 450). 

Excepto los sordomudos, los otros tres tipos de personas -
incapaces que señala la Ley son personas que, por diferen
tes causas no tienen discernimiento suficiente para actuar 
de manera correcta, sin dañarse a sí mismos o a terceros;
el caso de los sordomudos que no saben leer y escribir es 
diferente, ya que se les considera incapaces no por su po
der o facultad de discernimiento, sino por su falta de co
municación con otros seres humanos, lo que podría provocar 
que cualquier otra persona se aprovechara de esta situa- -
ci6n para hacer ~reer a terceros que el sordomudo quiso d~ 
cir o hacer lo q~e en realidad éste nunca pretendi6. 

El C6digo Civil establece estas incapacidades para proteé
ci6n de los mismos que declara incapaces, ya que éstos no 
est~n en condiciones de poder discernir claramente en su -
propio beneficio y en el de los dem~s, o bien se les prot~ 
ge de otras personas que pudieran aprovecharse de su falta 
de comunicaci6n con el exterior. 

Ahora bien, el C~digo establece que las incapacidades que 
él establece son s6lo limitaciones a la personalidad jur!
dica, de lo que se deduce, primero, que existe dicha pers2 
nalidad en los incapaces y por lo tanto existe también ca
pacidad, -como ya hab!amos dejado asentado-,. y segundo, que 
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los incapaces pueden actuar en la esfera de lo jurídico a 
través de la r.epresentaci6n (aX"t!C:ulo 23) . 

3) Domicilio legal. El domicilio legal de los incc1paces meno
res de edad que no estén bajo la patria potestad y de los 
mayores incapacitados, es el domicilio do su tutor (art!c~ 

lo 32). 

4) Matrimonio. El matrimonio es· un acto personaU:simo para el 
cual no existe reprosentaci6n. 

El art!culo 156 del ordenamiento que nos ocupa señala cua
les son los impedimentos para contraer matrimonio, de los 
cuales a nosotros nos interesan la idiotez y la imbecili-
dad, así como la embriaguez habitual, la morfinoman!a, la 
eteroman!a y el uso indebido y persistente de las de~s -
drogas enervantes, asr como también la locura y las enfer·· 
medades cr6nicas e incurables que sean ademi:l's contagiosas 
o hereditarias. Estos impedimentos no son dispensables. 

En este caso, la ley considera que es necesario proteger a 
las terceras personas que pretendieran contraer matrimonio 
con los incapaces que acabamos de mencionar, as! como en -
cierta forma a los mismos incapaces, -en algunas circuns-
tancias-. 

Sin embargo, sabemos que el matrimonio se supone v&lido y 

s6lo so~n nulo cuando as! sea declarado judicialmente; co-
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mo la nulidad de matrimoni? .s.6lo puede ser. ped~d~ en estos 
casos por los cónyuges o por el tutor del i11capaz· cuando' -
se trate de deficiencia mental; el matrimonio s~r.á v.1lido 
si los cónyuges o el tutor -en ·su caso- no solicitan la n,!! 
lidad. 

5) Divorcio. Adem.!'ls de impedimentos para el matrimonio, son -
causas de divorcio el padecer s!filis, tuberculosis o cual 
quier otra enferemedad crónica o incurable que adem.!'ls sea 
contagiosa o hereditaria, as! como la enajenación mental -
incurable siempre que con antelación se haya hecho la de-
claratoria de interdicción, de la que hablaremos ~s ade-
lante, del cónyuge demente (art!culo 267). 

6) Alimentos. Se entiende por alimentos no sólo la comida, si 
no también el vestido, la habitación y la.asistencia en c~ 
sos de enfermedad¡ adem.!'ls los menores de edad tienen dere
cho también a los gastos de educación (art!culo 308). 

Respecto a los alimentos, la Ley sólo dice que la obliga-
ci6n es rec!proca, los padres la tienen para con sus hijos 
y éstos para con sus padres, pero si faltan o tienen impo
sibilidad de darlos, esta obligación recae en los parien-
tes colaterales que se encuentren dentro del cuarto grado, 
quienes deben dar alimentos a quienes fueren incapaces (af 
trculo 306) . 
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Esta es la Cinica mención especifica que se hace de los in
capaces con: relación. a los alimentos, ·aun·que de cualquier 
forma, tienen derecho a pedirlos (art.foulos 303. y 311 ,6el 
Código Civil). 

7) Testamento. El articulo 1-295 nos dice que el testamento es 
un acto personalisimo, revocable y libre· por el cual una -
persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declará o 
cumple deberes para después de su muerte. 

De la lectura de este articulo se desprende que los incap~ 
ces no pueden testar, ya que como se trata de un acto per
sonal:í.simo -no existe representación-, y hecho por una pe!. 
sona capaz, necesariamente la sucesión de los incapaces es . 
legitima. 
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Más adelante el mismo Código ·dice que esttin incapacitados 
' "' ' . 

para testar los menores de· 16 ·años y todas aquellas 'perso-

nas que no esté~. en su cabal juicio ya sea accidental o h~ 
bitualmente (artículo 1306). 

Sin embargo, se considera v~lido el testamento hecho por -
un demente en un intervalo de lucidez, siempre y cuando se 
],leven a cabo a.lgunos actos señalados en la propia ley pa
ra llegar a .tener la certeza de que existe realmente el i~ 
tervalo lt1cido· que permita al incapaz disponer de sus bie-
11es y declarar o cumplir obligaciones para después de su -
muerte (art!culos 1307-1312). 

8) Herencia. La regla general es que todas las personas tie-
nen capacidad para heredar, con excepci6n de aquellas que 
señala la Ley, pero en este caso no se refiere a los inca
paces, sino a personas que por diversas causas pierden la -
capacidad para heredar, sin que estas causas tengan rela-
ci6n con su facultad de discernimiento. (art!culo 1313), -
Además, la herencia dejada a cualquier clase de incapaz j~ 
r!dicarnente hablando, será aceptada o repudiada por sus t~ 
tores, pero para repudiarla se requiere autorizaci6n judi
cial, previa audiencia del Ministerio Ptíblico (artículo --
1654). 

9) Contratos. Los. incapaces no son aptos para contratar,.ya -"'. 
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que se encuentran e~Cel)tUados . f?~r' l/l L~; para· h~~er lo 
t1culo 179a) ' sin embargo,. pueden':·doritr'atar po~ m~dfo 
otra persona: que est~· Íe~alme~t~)ú~6rÚada (a~t!bulo 
1800) ~ ¡ ~-; \• 

.. 77. 

(ar

ele -
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- DECLARATORIÁ:'DE IN.TERDICCION. 

El artfoulo .9o2';.d~l·C6digo de Procedimien~os Civiles.para el 

Distrito Fed~ra'i ~stabiece .que "Ninguna tutela puede, C:ónferir 

se sin que previ~me~te se declare el estado de. íninoiiaáa"ó d; 

incapacidad de la persona que va a queda"r sujef~/;~'eu~.<: .. :. 
' ~ <t; __ :' ... :.~··-.t:: : ·<· .· 

.,< ... : ... :·, .... ,_. ·..,-: .. 
De este artículo se desprende que se puede decla~ar :éi<E:!~tado 

. . ..... '~ ... ···-:.~_;:::·. \'/':· ,·· 
de minoridad o el de interdicci6n, segan se trate',de. uni,m~nor 

• .... ¡ ·.-;.;" 

de edad o de un mayor incapacitado, respectivamente;: · '· 

La declaraci6n de estado es otra garant!a o seguridad jurídi

ca para el incapacitado, si es que realmente lo es, e.orí el oE_ 

jeto de que una persona no sea sometida a tutela, sin haberse 

comprobado en juicio que realmente cae en alguno de los su--

puestos del art!culo 450 del C6digo Civil pa~a el Distrito F~ 

deral. 

La declaraci6n a que nos venimos refiriendo puede pedirse por 

el mismo menor si ha cumplido diecis~is años, en el caso .de -

la declaratoria de minoridad; por et c6nyuge, en caso de may~ 

res de edad o emancipados; por los·presuntos herederos del m~ 

nor o incapaz, segan sea el caso; por el albacea o por el Mi

nisterio Pablico. 

El estado de minoridad es de Ucil comprobaci6n, por lo que -

el art!culo 903 del C6digo de Procedimientos Civiles para el 
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Distrito Federal establece un procedimiento m~s f~cil para h,! 
cer la declaraci6n correspondiente; si la petici~n de declar_! 
toria de minoridad se acompaña con el acta de nacillliento del 
presunto menor, el juez har& la declaraci6n en el momento; p~ 
ro si por algdn motivo no se dispusiere del acta respectiva,
se citara a una audiencia, a la que asistir4n el menor, si es 
posible y el Ministerio Pdblico; en dicha audiencia, por el -
aspecto del menor, o en ausencia de ~ste, por la declaraci6n 
de testigos o con el acta de nacimiento, si es que hasta ese 
momento se presenta, el juez harS o no la declaraci6n de est.! 
do. 

No es tan f4cil declarar el estado de interdicci6n.de un ma-
yor incapacitado, por las razones antes expuestas, y es por -
ello que el C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal señala un procedimiento mas elab:Jrado que proteja al 
mayor de edad de abusos o conspiraciones en su contra. 

La declaraci6n de interdicci6n deber& hacerse mediante audie~ 
cia o juicio ordinario, y al efecto, el juez, al recibir la -
demanda de interdicci6n, y siempre que @sta vaya acompañada -
de un certificado de m@dico alienista o cualquier otro medio 
fidedigno que lo justifique, cii.ct.ará las siguientes medidas -
prejudiciales: 

l. El aseguramiento de la persona y los bienes del presunto 
incapaz a trav@s de las medidas tutelares conducentes. 
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2. Que el presunto incapaz <sea p.uesto a diso~sU:i6~. de: mMi-

cos alienistas en:.u~ plazo ·~e :7.2 tiara~; ~#~a qu~.··i?ii~cia: ser 
sometido a. exame11,; ·. 

3. Que el presunto incapaz sea oído personalmente o represen
tado durante el citado examen. 

4. Los médicos que practiquen el examen deber~n ser nombrados 
por el juez y ser~n de preferencia alienistas. El examen -
se llevará a cabo ante el juez, el demandante y el Minist~ 
rio P!lblico. 

5. Si del examen de que se viene hablando resulta duda funda
da de la 'Incapacidad de la persona o ésta quedare com- ' 
probada, el juez proveerá las siguientes medidas: 
Nombrar tutor y curador interinos; la ad~inistraci6n de 
los bienes del señalado como incapaz estará a cargo del t~ 
tor interino¡ si el presunto incapacitado tuviere personas 
bajo su guarda, el juez proveerá de la patria potestad o -
de la tutela de los mismos. 

Una vez hecho lo anterio!, se har~ un segundo examen m~dico -
al presunto incapaz, en los mismos términos que el primero; -
si existen diferencias entre los resultados de los dos ex~me
nes practicados, el juez citará a una junta de aveniencia, y 

si no la hubiere, el juez designará médicos peritos terceros 
en discordia. 
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. . '· ·. ' '·.:,. , .·: . :. . . . .. 
Ya que se 'hayan cubie¡:-to los .r~qui~itos: .anteriores,· él juez -
citará a una .'fiudiencl~: ·•a 'lá ·qÜe' a~'istÍ.r!in.'e1.;·t:~td~ ~·. ~i·.Minis 

~ .... ' .. ·' ... -: .·,.:: ~ .:· ~,:. :--:..·' ·; '.;· -; .. ·<;'.- .... ·_·.:·~·-';.",_:, .. ::· .. :;<··> ::_·::····. :j"'.".'-_···.:··;;·'~i:':<~:r.l·>···. -
terio Pabl.ico.: .. Y·•el· sól:léitarit:é.<ie,:la')llte.l:dicci.6n/.··sf/(úituvie 

::~":~o:~~:d}~~~¡PZ:J~J~t:~I~i;EJ~:~t~~{f;~~f '~~·~tif f W0~ 
sici6n de. parte /1 •lad.eclaracyinS~s~e:•sustanc.~a:rá.'.,e11tj~~.~.iQ'. ord!_ 
nario con. la ·interve~'i::'i6n···del' M.Í.nisterio. VdbÜcci (~rtrc'~.{c) --
904 del C6digo _de Procedimiénto~ civiles ~~r~· el oi'st;·Í.to Fe-
deral), .,·, 

El artículo 905 del citado C6digo de Procedimientos nos seña
la las reglas que deben seguirse en el juicio ordinario de in 
terdicci6n y que son seis, ·a saber: 

I. Seguirán vigentes durante este procedimiento las medidas -
tomadas prejudicialmente, aunque podr~1 ser modificadas, si -
se prueba su convenciencia. 
II. El señalado como incapacitado será o!do.en juicio si lo -
pidiere, indepdndientemente de la•representaci6n de' su tutor 
interino. 
III. cual~uier medio id6neo sirve para probar el estado de in 
capacidad, pero siempre será necesaria la certificaci6n de 
tres m~dicos por lo menos, que sean de preferencia médicos 
alienistas del Servicio M~dico Legal o de instituciones m~di
cas oficiales. Cada parte puede nombrar un perito médico para 
que intervenga en la audiencia y rinda su dictamen. El examen 
del pr.esunto incapacitado se hará en presencia del juez, con 
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citaci6n de las pat'tes y del Ministerio Pl'.iblico. El·juez po--
, ·. '.'.··' .. 

drá hacer al examinado, a los. mMicos, a las partes fa 'los -
testigos las .i;>reguntas que crea necesarias para calificar el 
resultado de los diferentes exámenes médicos. 
IV. La tutela interina debe limitarse a actos de mera protec
ci6n a la persona y conservaci6n de los bienes del p:re·sunto 
incapacitado, mientras no .se pronuncie sentencia irrevocable. 
Si antes de que la sentencia mencionada sea pronunciada, exi! 
te urgente necesidad de otros actos, previa autorizaci6n judi 
cial, el tutor podr~ obrar. 
v. Una vez que haya causado ejecutoria la sentencia de inter
dicci6n, se nombrará y discernira el cargo de tutor definiti 
vo a quien corresponda. 
VI. El tutor interino deberá, con intervencHin del curador, -
rendir cuentas al tutor definitivo. 

Todas las reglas aqut señaladas se observar4n en lo conducen
te en .el juicio para hacer cesar la interdicción (art!culo --
905 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe
deral). 

En el mismo artículo 905 se prevé la respon!'labilidad de los -
daños y perjuicios que cause quien dolosamente promueva j~i-
cio de incapacidad, además de incurrir en la responsabJlidad 
penal que fije la Ley de la materia. 
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- PATRIMONIO. 

Como veremos m!is adelant~, el, incapaz: de ejercicio no tiene -
la administraci6n de 'sus. bienes, s~no que ésta la tienen sus 
padres mientras es menor cte edad y después su tutor. 

B) PATRIA POTESTAD. 

La Patria Potestad es una instituci6n de gran interés para -
nuestro estudio, sien~o. que a ella están sujetos aquellos in
v1'ilidos que por ser menores de edad (no emancipados) no pue
den actuar por sí mismos dentro del campo del derecho, por r!!_ 
zones que ya hemos señalado anteriormente, además de ser ob-
vias. 

Si la Patria Potestad resulta importante y necesaria para - -
aquellos menores con un desarrollo físico y psíquico normal,
cobra singular relevancia cuando hablamos de pequeños que, -
por diversos factores, no tienen un desarrollo normal en - -
cualquiera de estos aspectos, por lo que resulta una necesi-
dad imperiosa el que alguna persona se haga cargo de ellos, -
para protegerlos, alimentarlos, educarlos hasta donde sea po
sible, criando as! personas Otiles en la medida de sus posibi 
lidades, a su familia y a la sociedad en la que viven. 

En Roma, esta insti'tuci6n era completamente distinta a como -
la ~oncebimos hoy en d!a, ya que respondía a una necesidad de 
cohesi6n, 'i:i· uni6n familiar; la familia romana también era di 
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ferente a la familia moderna, siendo una familia ·monog.'.imica -
patriarcal, el pater ,fMiiÜas resultaba ser la autoridad absQ 
luta dentro del nac1eo'familiar, en donde la mujer quedaba ex-

~·,.·-. . . . 
clu!da totalmente 1 estando ella también subordinada· a. la aut2 
ridad del pater·farnilias, quien a través de diversas institu
ciones, ejerc'!a su suprema autoridad sobre hijos, mujeres y -

esclavos y sobre sus patrimonios, creando· as! un grupo aut6n2 
mo y haciendo de la Patria Potestad un derecho de vida o mue! 
te sobre los hijos, que adem.'.is era vitalicio; 

Tal parece que en Roma, la Patria Potestad. surg!a como una -
necesidad de organizaci6n que permit!a la creaci6n de un gru
po familiar unido, pero en el que los sentimientos paternales 
quedaban un tanto en segundo plano con respecto a intereses -
de ti~o econ6mico y social. 

Con el paso del tiempo, la autoridad del Pater Familias fue -
suaviz.'.indosc, permitiendo a los hijos ciertas libertades. 

El "munt", es decir, el equivalente a la Patria Potestad en -
el derecho germ.'.inico, era diferente a ~sta, ya que permit!a -
que la mujer interviniera en ·su ejercicio a la muerte del pa
dres y el hijo quedaba fuera de la autoridad del "munt" a la 
rnayor!a de edad, que en este derecho se alcanzaba cuando se -
pod!an cargar las armas. 

En España, nuestro ascendiente directo, la influencia del de-

_,/ 
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recho romano se vi6 opacada.poí: ... e'1;"derecho>gerinániéc>' ~~n res-
•... ,t.':, .., .¡1 .-,:·,:,: ;,: .i<.' .· ·. : : ,' ... :.: ·' :':·~,: ,·'.:.·:.c.~·.; .. J . ··.·::- •' • . ·: 

pecto a la insti tuci6n' que ~n~s,:ocuí;fáf,'~además,:;'cle.habe:i; influ!-
': . : .'•- ·:···-~.-¡::_:·;.'.·-"..\'._.,:·._ '.-,::.:·;;/;;· .• :~'.:;.~,;~:'.,._«'-:;·.•\'.'.._'( . .,,_'.'_·~. :·: '. 

do grandemente corrientes relig'fo'sas ~r~stian~~i 'q\le' propugnª-
ban por· un ejercicio de la Patr.iá· ¡{~f~'~t~~(cib~·.'un'~~r{tidd más 
paterno, es decir, con más in1:eryenci6n'·de ·i6fu· ~entimien~os. -
oaternales, que aqueHos in'tefé~~~''6~61iisnu6os o de otra !ndo-
- . . . ·~- . !'. ~ '. !_,"' '• . . , 

le que prevalecieron en Roma." : '< .: · · 

En derecho moderno, la conce~ci6n de esta instituci6n a cam-
biado notablemente, suaviz~ndose mucho y siendo más que un d~ 
recho y autoridad sobre los hijos, un deber de protecci6n y ~ 
cuidado hacia ellos. Actualmente encontramos el origen de la 
Patria Potestad en la filiaci6n, permitiendo esto que los_ .. ~i-
jos naturales gocen también de los beneficios que ahora repr~ 
senta para ellos la Patria Potestad, ya que antiguamente ésta 
solo se conceb!a dentro de la familia leg!tima. 

Algunas definiciones de esta instituci6n nos ayudarán a coro-
prender más a fondo el contenido actual que se le da a la Pa
tria Potestad. 

Ambrosio Colin y Henri Capitant (46) definen a la Patria Po-
testad como el "conjunto de derechos que la ley concede al P2. 
dre y a la madre sobre la persona y sobre los bienes de sus -
hijos, mientras éstos son menores no emancipados para facili
tar el cumplimiento de los deberes de alimentaci6n y educa- -
ci6n a que est~n obligados". 

(46) Cblin A ,..osio y capitant lbnri. Op. Cit. T. II. P.20,· 
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Para MarcelPlaniol. la Patria Polestad es "el conjunto.de.de
rechos y facultade~:q~e c~nc~de la Ley al. padre y a la :ma.dre 

r. . - . ' . , . . ' . ~ 

sobre la persona y. bienes de 'sus hijos menores, para perini tir 
les el cumplimiehtb·de 'sus obligaciones como tales" (47). -

' -, ·, . 
El maestro Galindo Garfias define la Patria Potestad como una 
"institt.ici6n establecida por el derecho, con las finalidades 
de asistencia y protecci6n a los menores no emancipados cuya 
filiaci6n ha sido establecida legalmente; ya se trate de hi-
jos de matrimonio, de hijos habidos fuera de ~l o de hijos -
adoptivos. Su ejercicio corresponde al progenitor o progeni-

tores" (48). 

Creemos innecesario exponer algunos otros conceptos de dife-
rentes autores, ya que todos ellos contiene~ los mismos ele-· 
mentas, a saber: 
l. implica derechos y facultades para lo~ padres1 y 
2. éstos le son otorgados por la Ley para el cumplimiento de 

una obligaci6n, que es la de cuidar, proteger y educar a -
sus hijos. 

Sin embrago, el art!culo 414 de nuestro C6digo Civil, señala 
que no s6lo los padres pueden ejercer la Patria Potestad, si
no que tambi~n los abuelos tanto paternos como maternos pue-
den hacerlo a falta de los padres, por lo tanto, la Patria P2 
testad nace de la filiaciOn pero no se limita a ella, porque 

(47) Planiol Maroel. TAATAOO EJ1:lolENW. IE 1EREOD CIVIL. T. II. P.251. 
(48) Garfias Galindo. OP. Cit. P. 667. N:>. 325. 
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su verdadero sentido es el de pr6tecci6n ~ eclucaci6il do los 

hijos e intervienen además de ob~igaci'~il~~ :Y ~a'culta~e!Í, el 
cariño y amor que nOl.'11\almente existen :·erli:r6 pers~nas' unidas 

···'- j, .... · .:,.:. ·» ·-··.. . ' .. ' '• 
por lazos de sangre. /(;; ·· 

Creemos pues, que las definiciories de''l~~'~u~ores que hemos 

mencionado se encuentran incompletas,·y~.que:sOlo hablan del 

padre y de la madre, sin tomar en 'cue~ta'·~. los ~buelos. 

Por otra parte, los efectos de la Patri'a Potestad se dan so

bre la persona del menor (no e'!lancipado) y sobre sus bienes, 

t• .. ' 

Los efectos so_bre la persona dE)~. 1!1~.~or 1 son los siguientes: 

1. Debe honrar y respetar a suspadres y demtis ascendientes 
(art!culo 411 del C6digo Civil); 

2. No puede abandonar la casa de quienes ejercen sobre ~l la 
Patria Potestad, sin su permiso o por.orden de la autori-. .. ... 
dad judicial (artículo 421 del Código Civil); 

3. No puede comparecer en jui~io ni contraer obligaciones ya 

que es incapaz de e.jercicio (artículo 424 del Código Ci-
vil). 

Para quienes ejercen la Patria Potestad existen ciertos der~ 

chos y obligaciones, como son el educarlos y observar una -

conducta digna que sirva a los menores de ejemplo 1 así como 

la [acultad de corregirlos y ser sus legítimos representan--
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tes y administrad~~~s de sus bienes~ 

sabemos que los bienes de los menores se clasifican ,ae·· dos m.e_ 
neras, segan como los haya adquirido (art!culo 428 del ~6digo 
civil) aquellos que adquirH5 por su trabajo y l~s que,á.dquie:.. 
ra por cualq.uier otro medio. Los primeros seglln nuestro . c6di
go Civil, pertenecen en propiedad, usufructo y administraci6n 
al hijo; los scguridos, pertenecen en propiedad al :hijo .y el cin. 
cuenta por ciento del usufructo tambi~n es para ~l, pero la -
administraci6n y el otro cincuenta :i:ior ciento del usufructo -
pertenece a quienes ejerzan la Patria Potestad. 

Nuestra legislaci6n contiene disposiciones tendientes a proté 
ger los bienes de los menores sujetos a la Patria Potestad, -
como son el que quienes la ejerzan no puedan.enajenar ni gra
var bienes inmuebles o muebles preciosos del menor si no es -
para su evidente beneficio y siempre contando con autoriza- -
ci6n judicial; tambi~n establece que se debe nombrar un tutor 
especial ~ara el menor en los casos en que exista un interés 
opuesto entre éste y quien ejerza la Patria Potestad. 

Ahora bien, la Patria Potestad puede termin.:ir., perderse o ser 
suspendida. 

A nosotros nos interesa es9ecialmente una de l~s causas de 
terminaci6n, que es la mayoría de edad del hijo, El hecho de 
que un inválido alcance la mayoría de edad no quiere decir 
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que haya alcanzado un desarrollo tal que le permita. hacerse -
responsable de sus propios a·suntos y crear relaciones y v~nc!! 
los con otras personas, porque aunque la mayoría de las pers2 
nas al cuMplir dieciocho años son aptas para lo anterior, .. - -
existen Otras que / alín sin .ser inválidas 1 no han a.lcan:>,ado S!! 

ficiente madurez; esto se debe a un sistema rígido en nuestra 
legislaci6n para determinar la mayoría de edad. Si se adopta
ra un sistema subjetivo para tal determinaci6n, un sistema -
que se b~~ar~ no en la edad física, sino en la madurez y des~ 
rrollo rrental de las personas,. podr.tamos lograr que los invál,i 
dos psíquicos nunca salieran de l~ Patria Potestad, aan des-
pués de haber cumplido los dieciocho años, ya que en nuestro 
sistema legislativo, un inválido forzosamente debe pasar a la 
protecci6n de la tutela al cumplir la mayor.ta de edad, y la -
tutela, como veremos más adelante, es una instituci6n mucho -
más reglamentada que la Patria Potestad, porque sirve para -
otros casos y para ellos resulta eficaz, pero para un inváli
do psíquico mayor de edad, creemos que sería m4s benéfico con 
tinuar bajo la Patria Potestad de quienes la ejercían cuando 
era menor, porque a final de cuentas siempre ser.tan sus pa~ -. 
rientes cercanos y como ya hemos mencionado, existen lazos de 
afecto entre ellos, haciendo menos factible un abuso de las -
facultades que otorga la Patria Potestad. 

Esta instituci6n se encuentra relativamente poco regulada en 

nuestro C6digo Civil, puesto que se basa en la confianza .Y .~n 
el ~recto que existe entre las personas que la ejercen y - --
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quien está sujeto a ella, y es por eso que el legislador le -
di6 mayor flexibilidad que a la "tutela~ 

C)~. 

Al perderse, suspenderse o extin'guirse la Patria Potestad, - -
aquellos incapaces que todavía deb!an estar bajo la Patria -
Potestad o los mayores de edad incapacitados, quedar!an abso
lutamente desprotegidos. Es por ello que la tutela juega un -
papel de mucha importancia en estos casos. 

La palabra tutela viene del lat!n TUEOR, que quiere decir de
fender, proteger¡ y el art!culo 449 de nuestro C6digo Civil -
señala que "el objeto de la tutela es la guarda de la persona 
y de los bienes de los que no estando sujeto~ a la Patria Po
testad, tienen incapacidad natural y ·legal, o solamente la s~ 
gunda para gobernarse por s! mismos. La tutela puede tambH!n 
tener por objeto la representaci6n interina del incapaz en -
los casos especiales que la Ley señale. En la tutela se cuid.!!, 
rá preferentemente de la persona de los incapacitados. Su 
ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educaci6n de 
los menores a las modalidades de que habla la parte final del 
art!culo 413 del C6digo Civil" el cual señala que la guarda y 
eduaci6n de los menores debe sujetarse a las nodalidades que 
le impriman las resoluciones que se dicten de acuerdo con la 

Ley sobre Prvisi6n Social de la Delincuencia Infantil en·el -

D. F. 
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El origen de la tutela no deriva, como el• de la Patria.Potes
tad, de la filiaci6n, es decir, no se basa en ningQn hecho n~ 
tural, sino que nace como una necesidad de no dejar desampar~ 
das a personas que adolecen ae capacidad, ya sea natural o l~ 

gal y por lo tanto, toclas las disposiciones que rigen. ~s~~. -
instituci6n emanan de derecho positivo. Al respecto Lino Ro-
dr!guez Arias, citado por Gal.indo Garfias apunta " •••• lo que 
nos interesa dejar bien paten·te es la tendencia social en que 
se halla inspirada (la tutela) hasta el punto que toda su or
denaci6n no es producto de la voluntad de los que a·ella se -
acogen ... solo que por el contrario, toda su regulaci6n es de 
derecho necesario". 

Se dice que la tutela es una instituci6n jurídica, ya que es 
un conjunto de normas arm6nicamente enlazadas que persfguen· -
la finalidad de asistencia a los jurídicamente incapaces; --
nuestra legislaci6n señala que la tutela es un cargo civil de 
inter~s pGblico del que nadie puede eximirse sino por una ca~ 
sa legítima (artículo 452 del C6digo Civil). 

En Roma, la tutela fue primeramente una potestad que ejercía 
el var6n heredero m~s pr6ximo del pupilo y que intentaba pri!!_ 
cipalmente proteger los bienes de ~ste, cuidando as! el inte
r~s del tutor y de la familia en general, en lugar de prote-
ger los intereses del incapaz y su propia persona. Se dice -
que en esta ~poca la tutela era una especie de sucesi6n antes 
df'.' la muerte del pupilo. La tut;ela leg!tima entonces s6.lo su! 
gía cuand' el incapaz ten!a bienes y era un poder semejante 



al de la Patria Potestad, pero los .poderes adminis.trativos 

del tutor eran ampl!simos. 

92. 

Poco a poco fue surgiendo la idea de protecci6n. :'h~~itel inc~ · 
paz y ª trav~s de la tutela testamentaria se c~n~i~~fa'::~;n: ~n · · 

··.- _,\: ~~·~:'.':\<'./:'.<'~ ;:··. ,. 
deber para los tutores en beneficio de los incapaces ,''liAl,\m1s-

:~}:,:-1~.:,n.·.:'·\·',:~;.'/:~:: ~- -~-. · 
mo tiempo, el Estado reconoce que el cuidado: de·::016s'+i;)lipilos · 

es una cuesti6n pablica y comienza a legislarlaf·~.~·~·;á:{q~~ :·ia') 

tutela llega a ser un deber pablico. · · · .:;_: 

Debemos señalar que la tutela a la que se encontraban sujetas 

las mujeres siempre tuvo un esp!ritu protector, por lo que la 

evoluci6n señalada aqu!, se refiere a la tutela de los meno-·

res o a la de mayores incapaces. 

?ambi~n fueron limit~ndose los poderes del t~tor respecto de 

los bienes del pupilo, estableci~ndose que el primero deber!a 

pedir autorizaci6n al Pretor para enajenar bienes ·inmuebles -

y muebles valiosos. 

En Roma exist!an ya las tres clases de tutela que nuestro c6-
digo prev~: testamentaria, leg!tima y dativa. 

En España, tutela y curatela ten!an la misma funci6n, s6lo 

que a la primera se somet!an los impdberes y· a la segunda, 

los paberes y los mayores incapacitadoR. 
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•rambi~n en las Partidas sB ésta~iec.tal'l .las tre$ clase·~ ':de tu-

tela que conocemos hoy en d.!a. ·· ' /; .. . ... 
.. . . ·. 

Entre los germanos la tute.la :~ .. ;f.~?.~rf+d~_:f:~.f{t_~?a.}~h7~iua, 
y con el transcurso del tie111po, ·~s.ta ;'"instit.~~j_6n:: fu~\eq~~c,ida 
por uno solo de los miembros 'de"'1ai familia';':' aqüei·n;~ ~-/pr6~imo 
al pupilo, aunque la familia do'l1'seryaba~'fac~l'.fad~:¿~':a~;~~fr9uan 
cia sobre los actos de quie~ ;ej~:;c!a la tutela, :y p~~!¡;\ci6rr; 
girlos y opinar al respecto :oara ~l buen de~a~r~llo'ici~ 'i~ ll!i~ 
ma. ) '; ' : ~ . 

En üerecho moderno se conocen tres diferentes. sfs'temas.· tútel~ 
res: 
l. de familia 2,de autoridad y 3,mixto. <··, ·¡ 

l. Tutela de familia. En este sistema el consejo;de· iáilíi.Ha -
es el 6rgano supremo de direcci6n y vigil~c1~·J: E~t~'}~.Í.ste 
ma es el seguido pot· el Cl5digo Napole6ni'~J>. :¡.':.):•'';;· .. :.':/ -

2. Tutola do autoridad. En e.te ti~ de Ói•~'ii,;~~,,~k,~V}iu~-
ci6n que nos ocupa queda comprendida en el árnbi to. d~l'.·;,der~ 
cho ptlblico y por tanto no es susceptibie .ae:i~r ... J.á:.prbtec
ci6n del incapacitado a cargo de institucÍ.~ne's prit~d&~', .:-

·. . , ·.··. ,;. ::i. ·:;.\;':,..::·,·::'· 

sino que es el Estado quien 

Galindo Garfias, éste es el 

digo. 

debe asumir 'esta %.ínéi6i1'~"'Para 
sistema que ·adopta}ríu;~·tio:·có-· .:·:>}:.~·r :·«.>: .. , . 

,": 

3. 2i stema mixto. Conio 'su nombre lo inidca,: la tutela. es .e.je_!: 
- ~ ' 
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cida por la familia pero ~ajo la vigilancia de la autori-
dad competente y bajo su direcci6n. Segttn Antonio Pe rba-
rrola ~ste es el sistema·que sigue nuestro C6digo, Noso- -
tros concordamos con el maestro Pe Ibarrola en este punto. 

Una cuestion de gran interés que creemos oportuno señalar, es 
que los legisladores que estlin trabajando en el proyecto del 
nuevo C6digo Civil, tratarlin de lograr que el tutor se encar
gue solamente del incapaz, y que su patrimonio se afecte en -
fideicomiso en cualquier instituci6n fiduciaria. 

Como ya hemos dicho, la tutela es una instituci6n supletoria 
de la Patria Potestad, por lo que solamente operarli si los i!!, 
capaces de que se trata no se encuentren sujetos a ella. 

Para que la tutela comience a funcionar, adem~s de 10;1señala
do en el, plirrafo que antecede, es indispensable que la incap~ 
cidad de la persona que se pretende sujetar a la tutela sea -
demostrada de forma indubitable. Ahora bien, debernos recordar 
que en el artículo 450 de nuestro C6digo Civil, ya mencionado 
con anterioridad, la incapacidad puede derivar de la menor -
edad o bien de enfermedades mentales de origen ps!quico, -
físico, por farmacodependencia o alcoholismo. Lo anterior vi~ 
ne a colaci6n, ya que el artículo 902 del Código de Procedi-

mientos Civiles del D. F. señala que "ninguna tutela puede -
conferirse sin que previamente se declare el estado de minor! 

dad o de incapacidad de la persona que va a quedar suj.eta a -
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ella .• ," 

r,.o que interesa en este punto ,es deja!'. claro que como requis,i 

tos indispens~.l~s para que se pÚed~ conferir una tutela, te
nemos dos: primero que laper~ona~~~~l.l~·se trate no est~ su

jeta a Patria Potestad, y se~udáb,~:·:r~~e su incapacidad sea de

mostrada de manera indubi Úi.JÍ~~> i.~:declaraci6n de estado de -

minoridad o de incapacidad s~rc1 h~~ha .' como ya mencionamos en 

el inciso relativo. 

El artículo 454 de nuestro C6digo nos dice quienes son los -

que intervienen en el desempeño de la tutela: el tutor,. el c.!:!_ 

rador, el juez de lo familiar y el consejo local de tutelas. 

Como mc1s adelante hablaremos del tutor y del curador, expon-

dremos aqur cu¡¡les son las funciones del juez de lo familiar 

y del Consejo Local de Tutelas, .. 
,.,· .. 

,• .. ¡.·., ;;',.:,'·" 

Los artfoulos 633 y 634 del .Cc5digo :Civill nos di.e~ éjlÍe;'ei.~ .__ 
juez de lo familiar es la. autoridad ccirnpel:ente'.en ~at~l"ia'.~áe 
tutela y deber.1 vigilar'tod.os·i()s'a6t:o~ .q~e'e . .fé~ttíe ~l·t~tor 
a fin de proteger los int~rese:s;:·~•~.f'..;p~pilo. ;~~'.·/~Mi~P. M~IJ~ · 
cipal es precisamente la de'vigilaf,,jUnt.o con-jü·· curador y· 
el consejo r.oca1a7, :u~el.a~·;···'e.~;;,~f-~?.;'.~~§~hfª~º~~·~~f·t~~~r';'6<;n 
respecto a la tutela:~~.q~e .• se:~~r~;f6·:§, •... <'·~" . .?: '· 

,·,,· . ,···:,: i. 

El Conscj o J..ocal de. Tl.ltela,s, ' c~m~ ·>;)Ínenc~ona el articulo 632 
·:·:"·::_\ e ,, ' ·.' • ' 
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del citado C6digo, es un 6rgano de vigilancia e informaci6n -
compuesto por un presidente y dos vocales nombrados por el -
D. D. F. cada año, y ·sus funciones son: vigilar la actuaci6n 
de los tutores, señalar al juez de lo familiar qué incapacit~ 
dos no tienen tutor, formar la lista de posibles tutores y t~ 
ner en orden el registro de los mismos. En el caso de la vigi 
lancia a tutores, deben dar aviso de inmediato al juez de lo 
familiar de cualquier irregularidad que notaren. 

Como vemos, el Consejo Local de Tutelas además de vigilar al 
tutor, actaa como informador del juez de los familiar con re! 
pecto a la tutela de que se trate, para que ~ste tome las me
didas que considere pertinentes. 

Antes de pasar a estudiar el cargo de tutor, señalaremos las 
tres clases de tutela que existen en nuestro derecho y que c~ 
rno ya apuntamos exist!an ya en Roma. Adem~s, mencionaremos -
aqu!. al tutor interino. 

Scgan reza el artfoulo 461 del C6digo Civil, "la tutela es -
testamentaria, leg!tima o dativa". 

La tutela testamentaria. Esta clase de tutela es aquella en -
que, como su nombre lo indica, se ie nombra tutor·a un incapaz 
en una disposici6n testamenLaria. 

Tiene derechc a nombrar tutor en su testamento, aquella per
sona que sobreviva de las dos que en cada grado deben ejercer 
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la Patria Potestad, para que el t~tor ejerza la .tutela sobre 
aquellos sobre quienes el primero ejerza la ~atria Potestad.
Si se incluye esta disi:>osici6n en· un testamento, ·automlltica-
mente se excluye a los ascendientes de ulteriores grados en -
el ejercicio de la Patria Potestad (artículos 470 y 471 del -
Código Civil) . 

También tiene derecho a nombrar tutor en su testamento aque-
lla persona que en su disposici6n testamentaria deje bienes -
a un incapaz, aunque ~ste no esté bajo su Patria Potestad, p~ 
ro que tampoco esté bajo la de otro, y solamente para la admi 
nistraci6n de los bienes que le deje (artículo 473 de1·c6digo 
Civil). 

El Gltimo caso que nuestra legislaci6n prevé sobre tutela -

testamentaria se enct¡~~tE~:- en el artículo 475 del C6digo Ci-
vil, y contempla el caso de un m:ii.?r_de edad. incapaz sujeto a 
interdicci6n. Etl este· caso el padre o la madre que ejerza la 
tutela sobre.el incapaz, tienen dérecho a nombrarle tutor en 
su testamento, si la madre :o el padre, seg(in sea ~l caso, ha 
fallecido~ o no puede legalmente ejercer la tutela. 

En ningrtn otro caso se puede nombrar tutor testamentario (ar
tículo 476 del C6digo Civil) . 

Esta dltima disposici6n es falsa, ya que el art!ótilo.48l'del 
mis11.o ordenamiento da derecho al adoptante de nombrár tlltor -
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testamentario al adoptado. En todo caso, lo contenido en el -
articulo 476 debiera encontrase en un numeral posterior al --

481. 

Tutela legitima. Esta, como dice el maestro De Ibarrola, es -
subsidiaria de la primera, ya que como señala el articulo 482, 
la tutela legitima se da cuando no hay quien ejerza la Patria 
Potestad, en el caso de los menores, a falta de tutor testa-
mentaría o cuando deba nombrarse tutor en caso de divorcio. 

La tutela legitima es diferida por la Ley a los parientes del 
incapaz que por sus cualidades personales sean considerados -
aptos para el cargo. 

corresponde ejercer la tutela legitima• •••• ~ los hermanos, -
prefiri~ndose a los que lo sean por ambas l!neas1 II Por fal
ta o incapacidad de los hermanos, a los demSs colaterales - -
dentro del cuarto grado inclusive• (arttculo 483 del C6di90 -
Civil). Estrechamente relacionada con esta disposici6n est~ -
el articulo 484 del ~ismo ordenamiento que establece "si hu-
hiere parientes del mismo grado, el juez elegir& entre ellos 
al que le parezca m~s apto para el cargo: pero si el menor 
hubiere cumplido.diecis~is años, ~l harS la elecci6n•. 

La tutela dativa. Se ejerce la tutela dativa en los casos que 
señala el articulo 495 del C<Sdigo Civil1 primero •cuando no -
hay tutor testamentario ni persona a quien conforme a la Ley 

corresponda la tutela legttima" y segundo •cuando el tutor e~ 
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t~ impedido t~mporalmente de ejercer (as1) su cargo y no hay 
ningt1n padente de los designados en los artículos 483 1

'. 

Como señala el naestro Galindo Garfias, esta tutela es subsi

diaria de las dos anteriores. 

En la tutela dativa_~ para el caso de los menores, @stos, como 
en la legttima, pueden des.i.gnar a su tutor si han cumplido -
diecis~is años. Dicha designación ser4 confirmada por el juez. 

La tutela para asuntos jur!dicos del menor emancipado siempre 

sed dativa. 

El tutor interino. Esta clase de tutor ocupa temporalmente el 
cargo cuando se presenta alguno de los casos determinados en 
los art!culos 457, 480, 515, 518 y 532 de nuestro C6digo ci~

vil. 

Por tratarse de un desempeño tem!?Oral, el tutor interino no.
esta obligado a garantizarlo de una manera determinada, sino 
que responde con todos sus bienes. El juez de lo familiar que 
designe al tutor interino responde de manera solidaria con el 
tutor que haya nombrado por los daños y perjuicios causados -
por este dltimo al pupilo. 

Como vemos, la tutela interina no est4 relacionada directame~ 
te con la incapacidad del pupilo, sino a factores que impidan 

-
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al tutor definitivo hacerse cargo de la tutela! y tiene por -
objeto no dejar nunca al pupilo sin protecci6n legal. L~ tiú:~ 
la interina puede ser general o especial. 

Ahora bien, aquel que haya sido nombrado tutor; nci rior el ·a6-
lo hecho de su nombramiento puede asumir el ·cir96i·~-~Ín~ q~~' -

" ; .. ,,., . . 
éste le debe ser deferido, y existen tanto impecÜm_entos como 
excusas para que el cargo no sea deferido. 

·--
Los impedimentos para ejercer la tutela siempre denotan inca-

pacidad, ya sea natural o legal para que el presunto tutor -
pueda. ejerc~r el cargo, mientras que las excusas hacen infe-
rir capacidad en el presunto tutor. 

Trece son los casos que señala el arttculo 503 del C6digo Ci
vil de impedimentos para ejercer una tutela. Álgunos de ellos 
no son situaciones o hechos imputables a la persona del ~re-
sunto tutor, aunque otros si lo son. Por otra parte, y a~n 

sin tener conocimiento de este arttculo, podrtamos decir - -
quienes son inhábiles para ejercer la tutela, puesto que es ,
un cargo que requiere madurez, honradez y una moral intacha-
ble en la persona del tutor para su desempeño. 

Transcribiremos aqut los trece casos previstos en el citado -
artículo 503: 

"I. Los menores de edad;· 
II. Los mayores de edad que se encuentran bajo tutela;· 
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III. Los que hayan :'Jido removidos de .otra· tutol.a poi; haberse 
conducido mal, ya respecto ele la persona, ya :i:especto 
de la administraci6n: de· los bienes .del incapacitadoj~-

IV. Los que por sentencia que cause ejecutoria. hayan sido 
condenados a la privaci6n· de este cargo o a la inhabili

, taci6n para obtenerlo; 
v. El que haya sido condenado por robo, abuso de confianza, 

estafa, fraude o por delitos contra la honestidad; 
VI. Los que no tengan ofició o modo de vivir conocido o sean 

notoriamente de mala conducta; 
VII. Los que al deferirse la tutela, tengan pleito pendiente 

con el incapacitado; 
VIII.Los deudores del incapacitado en cantidad considerable, 

a juicio del juez, a no ser que ·el que nombre tutor tes
tamentario lo _hay~_hecho con conocimiento de la deuda d~ 
clar.1'.ndolo as! expresamente ·a1 hacer el nombramiento; 

IX. Los jueces, magistrados y dem~s funcionarios o empleados 
de la administración de justicia; 

x. El que no esté domiciliado en el lugar en que deba ejer
cer la tutela; 

X·I. Los empleados pl'.iblicos de Hacienda, que por raz6n de su 
destino tengan responsabiHdad pecunaria actual o la h~ 
yan tenido y no la hubier~n.cubie.i:.to; 

xr r. El que pa.dezca-: enfermedad 6r6Jic~ contagiosa; 
XIII.Los de~~- a quienes lo pr,ohlb~ ia Ley"~ 

Por otra parte, es. posible que la incapacidad por cualquier -
causa par-a ejercer la tutela, sobrevenga una vez deferido el 
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cargo; es por esto que el artículo 504 del C6digo Civil seña
la cu~ndo un tutor debe ser removido de 'su cargo, y esto suc~ 
de: cuando no ha garantizado 'su manejo con hipoteca, prenda o 
fianza, excepto en los casos en los que esta caucil'.5n no se r~ 
quiere conforme a la Ley, dentro de los tres meses que sigan 
al nombramiento de tutor y comiencen a ejercer su cargo¡ - -
aquel que se conduzca mal en el manejo de la tutela, ya sea -
en relacil'.5n al pupilo o a sus bienes; aquellos que no rindan 
las cuentas a las que los obliga el cargo y de las que habl~ 
remos más adelante; todos aquellos que sean inh~biles para -
desempeñar la tutela de acuerdo con el mencionado artículo --
503, y estén ejerciéndola; aquel que contraiga matrimonio con 
su pupilo, sin haber sido aprobadas las cuentas de la tutela 
y previa dispensa de la autoridad respectiva, y por C!ltimo -
aquel tutor que permanezca ausente por m~s de seis meses del 
lugar donde ejerce la tutela. 

Ahora bien, puede darse el caso de personas que habiendo sido 
nombradas tutores, no puedan hacerse cargo del incapaz por -
distintas razones que la ley califica en el artículo 511 del 
Cl'.5digo Civil. Estas personas son: 

"I. Los empleados y funcionarios pC!blicos; 
II. Los militares en servicio activo; 
111. Los que tengan bajo su patria potestad tres o.m~s descen

dientes¡ 

IV. Los que fueren tan pobres que no puedan atender a la tut~ 
la sin menoscabo de su subsistencia; 
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v. Los que por el mal estado. habitual de su salu~, ,o por -
su rudeza e ignorancia no puedan atender del:íi~amel'lte a 
la tutela; 

VI. Los que tengan sesenta años ctunplidos; 
VII. Los que tengan a su c'argo otra tutel.a o curadur.1'.a; 
VIII. Los que por su inexperiencia en· 1os negocios o por cau-

sa grave, a juicio del.jue~, no est~n en aptitud de de_2 
empeñar convenientemente la 'tutela"· 

Expuesto lo anterior, pasaremos a analizar cual es el funcio
namiento de la tutela en nuestro derecho. 

El tutor debe aceptar o no su nombramiento dentro de los cin
co d!as que sigan a su notificaci6n. Si no lo acepta debe ex
cusarse o señalar su incapacidad para ejercer el cargo, 

Cuando una persona acepta el cargo de tutor y tiene alguna ex 
cusa de las señaladas en el art.1'.culo 511 del C6digo Civil se 
entiende que ha renunciado a ella. Lo mlsmo sucede cuando ti~ 
ne dos o más excusas leg!timas y no las hace valer al mismo -
tiempo, se entenderán renunciadas aquellas que no hayan sido 
mencionadas. 

señalaremos primeramente las obligaciones que contrae el tu-
ter por e.l mero hecho de comenzar a desempeñar la tutela. 

l'.ntcs de que al tutor se lo discierna el cargo, estil obligado 
a cauci.01. :· su manejo con hipoteca, prenda o fianza. Debe ---
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otorgar esta garant!a en un tdrmino de tres meses contados a 
partir de su nombramiento y de la aceptacidn del misino. 

El monto de dicha garantta se encuentra establecido en el ar
t! culo 528 del C6digo Civil. Ahora bien, si los bienes del t~ 
torno alcanzan a cubrir la garant!a que tenga que prestar,-
dsta podr4 ser parte hipoteca y parte prenda o fianza. 

Por otro lado, la garantta ofrecida por el tutor podr& aumen
tar o disminuir a peticidn de dl mismo, del curador, del Con
sejo Local de Tutelas o del Ministerio Pdblico, si los bienes 
del pupilo aumentan o disminuyen durante el ejercicio de la -
misma. 

Como en todo, existen excepciones a la obligacidn de otorgar 
garant!a para el desempeño de la tutela y .datas son cuando se 
trata del padre, la madre o los abuelos del pupilo, salvo que 
el juez lo considere necesario; aquellos que hayan sido nom
brados tutores en testamento, siempre y cuando el testador e! 
presamente los haya exceptuado; aquellos tutores que se encaE 
gan sdlo de la persona del pupilo pero sin administrar sus -
bienes y por Oltimo quienes acojan a un expdsito y lo alimen
ten y eduquen por m4s de diez años, sin haber recibido pen- -
sidn por hacerlo (art!culo 520 del Cddigo Civil) • 

Ahora hab~aremos de las facultades del tutor, respecto del in 
capaz y resi;iecto de sus bienes, para despuds referirnos a sus 
obligaciones. 
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Respecto del pupilo, el art!culo 577 del citado Cddigo Civil 
da al 'tutor las mismas facultades que tienen los ascendientes 
respecto de quienes se encuentran bajo su Patria Potestad. De 
esto dlti!ID se desprende que el tutor tiene la custodia de su 
pupilo y adem&s la facultad de corregirlo. Entendemos tambi~n 
que el tutor debe tratar y cuidar al pupilo como si fuera su 
propio padre o ascendiente. 

Asimismo, el tutor tiene derecho a· una retribucidn por sus -
funciones. Dicha retribucidn ser~ fijada por quien lo haya -
nombrado tutor testamentario, y en las otras clases de tutela 
la fijar4 el juez1 pero en ningdn caso deber& ser menor del 5 
ni mayor del 10\ de las rentas l!quidas de los bienes admini.! 
trados por el tutor. 

Por nuestra parte, creemos un gran acierto el que el tutor r~ 
ciba una retribucidn por el desempeño de su cargo, ya que si 
no existen lazos de afecto o parentesco entre pupilo y tutor, 
la carga que representa el primero para el segundo resulta s~ 
mamente pesada; adn existiendo afecto por el incapaz, hay oc~ 
siones en las que el tutor siente un peso terrible al ser re.! 
popsable de una persona que se encuentra indefensa. 

Reiteramos aqu! nuestra posicidn de que la patria potestad d~ 
ber!a continuar adn despu~s de que el menor incapaz alcanzara 
la mayor!a de edad y siguiera incapacitado, puesto que quien 
. -- ... -·-· 

desempeñd la patria potestad es pariente del incapaz y por -
lo tanto se puede inferir que procura el bienestar en todos -
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sentidos de éste, y no encontramos justificaci6n para que por 

el simple hecho de la rnayor1a de edad del incapaz se le impog 
gan obligaciones que antes no ten!~, por desempefiar la misma 

función que desempeñaba en la Patria Potestad. 

L<Sgicamente, para poder ampliar la Patria Potestad a mayores 

incapacitados, se tendrían que tomar en cuenta ciertos facto
res, como son el que quien haya ejercio la Patria Potestad lo 

haya hecho de la mejor manera posible, atendiendo a su propia 

capacidad, tanto intelectual como afectiva y econ6mica, y por 

otro lado, satisfaciendo en la medida de lo posible las necesl 

dades de estos tres tipos del incapaz, a fin de hacer de éste 

una persona atil a su familia y a la sociedad. 

Desafortunadamente un incapaz rico, es decir, con un patrimo

nio cuantioso, es presa fácil de la voracidad de quienes lo -

rodean, a~n de aquellos que ejercen sobre él la Patria Potes
tad, pero desgraciadamente el derecho no es ni puede ser la -

panacea de todos los males de la humanidad, por lo que debe -
tratar en este caso, de proporcionar la mejor protecci6n jur! 
dica al incapaz¡ es ldgico suponer, ~or tanto, que aquellos -
que hayan ejercido la Patria Potestad sobre el incapaz menor, 

y lo hayan hecho de manera honrada y eficaz, puedan continuar 
ejerciéndola de la misma manera, aQn cuando el incapaz sea ma 

yor de edad sin tener que imponerles la pesada carga de la tu 

tela,puesto que si ellos abusan del incapaz mayor de edad, mu 

cho más fácil sería que cualquier otra persona que no se en--
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cuentre ligada a él por lazos de afecto y parentezco tan es-

trechos como los que se supone existen entre él y quienes - -
ejercen sobre él la Patria Potes.taa.; abusara el.e ·su incapaci--. ·, .. · : . . 
dad en beneficio propio .• 

Con respecto a los bienes de su pupilo~el tutor fimge como su 
administrador, teniendo facultades generales de administra-i

ción para ello¡sin embargo c~mo veremos más adelante, existen 
muchos casos que alln siendo de administración, la ley obliga 
al tutor a obtener autorización judicial para realizarlos, 
con el objeto de proteger el patrimonio del incapaz. 

Por o~:o lado, estas facultades no pueden ser ejercidas por -
el tutor sin antes haber cumplido con la obligación que le i~ 
pone el artículo 537 fracción III del Código Civil de "formar 
inventario solemne y circunstanciado de cuanto constituya el 
patrimonio del incapacitado" en un ténnino no mayor de seis -
meses, que ser.1 fijado por el juez. Es.ta obligación no es di_!! 

pensable p~r obvias razones. 

Para todos aquellos actos que no sean de mera administración, 

el tutor necesita obtener autorización judicial. 

El poder para actos de administración, es conferid.o al tutor 
por la misma Ley, y es ésta quien limita dicho poder a través 

de diversas disposiciones,a fin de que el tutor no pueda lle

var a cabo de ninguna manera por él mismo si no cuenta previ~ 
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mente con autorizacidn judicial, actos de dominio o actos de 

administraci6n que puedan poner en peligro el patrimonio del 
incapaz. 

Expondremos ahora brevemente algunas de las obligaciones del · 
tutor, aquellas que nos parecen ~s importantes en relacidn a 
los inválidos, primero con respecto a su persona y luego a sus 
bienes. 

La primera obligaci6n del tütor respecto del pupilo es la de 
alimentarlo y educarlo. En relaci6n a esta obligacidn, el ar
tículo 538 del mencionado C6digo Civil señala que los gastos 

de alimentaci6n y educaci6n deben ser manejados d~ tal mane
ra que nada necesario le falte al pupilo -aunque este artícu
lo solo habla de menores, creemos que es tambi~n aplicable a 
mayores incapacitados-, de acuerdo a su situaci6n econ6mica. 

Cuando entra en funciones el tutor, le ser~ fijada por el --
juez la cantidad que deba ser destinada a la educaci6n y ali
mentaci6n del pupilo; dicha cantidad podrá ser aumentada o -
disminu!da "seg!ín aumente o disminuya el patrimonio", o debi
do a otras circunstancias (arttculo 539 del C6digo Civil). 

Con esto se cubren dos de las necesidades primordiales del i~ 
capaz, alimento, en sentido amplio y educaci6n. Pero la obli
gaci6n del tutor, segdn se infiere de lo anterior y de lo que 
expondremos enseguida,no es la de pagar los gastos que se ori 
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ginen con motivo de la alimentaci6n y educaci6n de su pupilo, 
sino la de exigir a las personas obligadas por la ley a dar-

los, que cubran los gastos que se ocasionan; ahora bien, si -
el tutor está obligado a dar alimentos, ciertamente habrá de 
solventar de su propio peculio dichos gastos. 

Otra soluci6n a este problema, como ya apuntamos, es que si -

el pupilo tiene bienes, el juez fijará la cantidad que haya -
de utilizarse para cubrir sus gastos de alimentaci6n y educa

ci6n; pero si el pupilo no cuenta con patrimonio y no tiene -
personas que est~n obligadas segan la Ley a proporcionarle 

alimentos, nuestro C6digo Civil da tres soluciones: 

l.- Que alguna instituci6n pablica o privada dé educaci6n al 

pupilo (artículo 544 del C6digo Civil). con esto se solu

ciona el problema del incapaz respecto a su educaci6n, -
que entendemos debe ser adecuada a su capacidad, pero ¿Y 
quién se encarga de los alimentos?, ¿El tutor?, ¿La pro-
pia instituci6n que lo eduque?. 

2.- Que los particulares proporcionen trabajo al incapaz de -
acuerdo a sus posibilidades y a su edad, con la obligaci6n 
de alimentarlo y educarlo sin relevar al tutor de sus - -
obligaciones como tal. 

3.- Si ninguna de las dos alternativas anteriores es posible, 
los "incapacitados indigentes" serán alimentados y educa

dos a costa de las rentas prtblicas del Distrito Federal. 

Triste destino el de aquellos incapacitados "indigentes" como 

los llama la Ley; una soluci6n más humanitaria y eficaz sería 
la de crear una infraestructura tal que permitiera absorber -
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los gastos de estas personas y brindarles alojamiento y educ~ 
ción adecuados, sin tener que poner al incapaz a trabajar, tr~ 
bajOS que por Otra parte ya podemos imaginar CUaleS Serían I a 
cambio de comida y educación. 

Por nuestra parte, profundizaremos en la educación del inca-
paz y en las instituciones pdblicas encargadas de su atención 
en los cap!tulos III y IV de este trabajo. 

La fracción II del citado art!culo 537 señala que el tutor e~ 
t.1 obligado "a destinar de preferencia los recursos del inca
pacitado a la curación de sus enfermedades o a su regenera- -
ción ••• " lo cual nos hace suponer que el incapaz que no tenga 
bienes tendr~ que conformarse con los servicios m~dicos y de 
rehabilitación que ofrezcan instituciones pd~licas, que debe
mos reconocer, no son lo mejo~ que puede ofrec~rseles. 

La segunda obligación del tutor respecto del pupilo es la de 
representarlo "en juicio y fuera de ~l en todos los actos ci
viles con excepción del matrimonio, del reconocimiento de hi
jos, del testamento y de otros estrictamente personales" (ar

tículo 537 fracción V del Código Civil). 

Creernos innecesario hacer esta excepci6n, ya que sabemos que 
en los actos estrict.amente personales no cabe la representa--
cidn; por otra parte, si el tutor representa al incapaz en t~ 
dos los actos civiles ¿qui~n lo representar~ en otro tipo de 
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actos? (mercantiles y administrativos por ejemplo). Puede ser 
que un tutor especial, o aunque el C6digo Civil no lo diga, -
el mismo tutor. 

Nuestra opini6n es que debe ser el mismo tutor, ya que al ser 
el administrador de los bienes debe tener facultad para repr~ 
sentar al pupilo en estos casos, pero consideramos un error -
del legislador hablar de actos civiles: hubiera podido refe-
rirse a "actos" en general. 

Con respecto a los bienes del pupilo, el tutor tiene las si-
guientes obligaciones: 

1.- Otorgar garantía por su desempeño: 
2.- Formular inventario solemne circunstanciado de todo cuan

to constituya el patrimonio del incapacitado• 
3,- Ser el administrador del patrimonio de su pupilo, y como 

ya señalamos puede por si s6lo llevar a· cabo todos aque-
llos actos de conservaci6n y protecci6n del patrimonio, -
pero para cualquier acto de dominio o de administraci6n -
que sea riesgoso, requiere autorizaci6n judicial. 

4.- Presentar al juez de lo familiar en el mes de Enero de c~ 
da año (cuando se trate de mayores incapacitados, menta-
les o sociales) un certificado de dos m~dicos psiquiatras 
que declaren acerca del estado del individuo sujeto a in
terdicci6n. Dicho examen será practicado en presencia del 
curador y ~l. juez tomar~ las medidas que estime convenien
tes para mejorar las condiciones del incapaz (art!culo --
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547 del Código Civil) ._Esta es una buena medida para prot~ 
ger al pupilo de un tutor que pretenda apr~echar su inc~ 
pacidad para beneficiarse. 

5.- Rendir cuentas de la tutela, que como señala el maestro -
Garfias pueden ser anuales u ordinarias, extraordinarias 
o especiales, y generales (49). 

Las primeras debe rendirlas en el mes de enero de cada año y 

si no lo hace en los tres meses siguientes al de enero, ser~ -
causa de su remoci6n. Las segwidas son las que debe rendir -
por causas graves que calificara el juez o las pida el cura-
dor, el Consejo Local de Tutelas o el propio menor, si ha c~ 
plido 16 años (art!culo 591 del C6digo Civil). 

Las cuentas generales son las que rinde el tutor o sus heredQ 
ros cuando la tutela termina por cualquiera de las causas que 
veremos a continuaci6n; para rendir estas cuentas el tutor -
tiene tres meses contados a partir del término de la tutela,
y el juez podr! ampliar este plazo tres meses m~s (artículos 
601 y 602 del C6digo Civil). 

Las cuentas deben incluir todas las operaciones que haya rea
lizado el tutor, adem!s del nwnerario que haya recibido y el 
uso que les haya dado. 

(49) Garfias GalWo. ~· Cit. P. 707. 



113. 

Como vemos, las cuentas se re~ieren a la administraci6n de -
los bienes solamente; nosotros creemos que además de esto el 
tutor debiera rendir cuentas por Í~o que refiere a la persona 
del pupilo, es decir, a su ·alirnentaci6n y educaci6n. 

r.a ·garantía dada por el tutor no se cancelarll'. sino hasta que 
las cuentas hayan sido aprobadas. 

Por a1timo, la obligaci6n_de dar cuentas prescribe en cinco 
años (artículo 11(,4 del C6digo Civil). 

El artículo 606 del C6digo Civil señala cuales son las formas 
en que se extingue la tutela: 

"I. Por la muerte del pupilo o porque desaparezca su incapaci 
dad. 

II. Cuando el incapacitado sujeto a tutela entre a la Patria 
Potestad por reconocimiento o por adopci6n"· 

Estas dos formas de extinci6n de la tutela son con respecto -
al incapaz, pero debemos señalar que la tutela puede terminar 
para el tutor, ya sea porque ~ste muera o sea removido del 
cargo y sin embargo el pupilo sigue sujeto a la tutela. 

Una vez extinguida la tutela, el tutor, además de rendir cue~ 
tas generales de su gesti6n,deberll'. entregar todos los bienes 
del incapacitado y todos los documentos que le pertenecen co!!_ 
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forme a la a1tima cuenta aprobada. Esta entrega debe ser. he-
cha durante el mes siguiente a la terminaci6n de la ·tutela. 

Los gastos que origine dicha entrega ser~n por cuenta del in

capacitado. 

Como vemos, la tutela es una instituci6n de protecci6n al in
capaz y hace lo posible por ·subsanar abusos que puedan come-
terse contra el pupilo, pero creemos que el problema de la t~ 
tela se presenta cuando el pupilo no tiene bienes, cosa que -
resulta ser en la mayoría de los casos, por lo que considera
mos indispensable mejorar nuestras instituciones de as.isten-
cia y rehabilitaci6n. 

D) CURATELA. 

Esta figura ha sufrido, a lo largo de la historia, varias 
transformaciones; desde ser una instituci6n casi id~ntica a -
la tutela, hasta convertirse en un cargo de fiscalizaci6n y -

vigilancia del propio tutor. 

En nuestro derecho no puede existir una tutela,adn interina, 
sin que haya sido nombrado curador. 

El nombramiento de curador puede hacerlo quien pueda nombrar 
tutor; en todos los dem4s casos, lo nombrar4 el juez. 

El curador es una garantía más para el pupilo de que la tute-
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la será bien ejercida, con respecto a su propia persona y a -
sus bienes. 

s6lo existen dos casos en los que el curador puede no ejercer 
la curadur!a: el de los exp6sitos sujetos a tutela de la per
sona que los haya acogido y _e_l_de los menores sujetos ·a Patria 
Potestad, sujetos a 'tutela dativa (artículo 618 del C<Sdigo Cl:, 
vil). 

Los curadores pueden hacer valer los mismos imp~d~mentos y e~ 

cusas que los tutores. 

El curador tiene derecho a ser relevado del cargo a los diez 
años de ejercerlo, a cobrar honorarios por sus intervenciones 
y a que le sean pagados los gastos que realice por ese motivo. 

Son obligaciones del curador (art!culo 626 del Código Civil) : 

"I. Defender los derechos del incapacitado en juicio o fuera 
de él, exclusivamente en el caso de que estén en oposi- '.
ci6n con los del tutor; 

II. Vigilar la conducta del tutor y poner en conocimiento del 
juez todo aquello que considere puede ser dañoso al inca
pacitado i 

III.Dar aviso al juez para que se haga el nonbramiento de tu
tor, cuando éste faltare o abandonare la tutela; 

IV. A cumplir las demás obligaciones que la Ley le señale". 



116. 

Si no cumpliere_con estas obligaciones, el tutor es respons~ 
ble de los daños y perjuicios que se causen por ese motivo -
al incapacitado (art!culo 627.del C6digo Civil), 

La curatela termina si muere el incapacitado o sale de la tu 

tela, pero si s6lo se trata de un cambio de ·tutor, el cura-
dor seguir~ desempeñando sus funciones. 



CAPITULO III 

EL ACCESO DEL U.'VALIDO A LA ECUCACIGl: 

Una gran preocupación en el mundo entero, pero sobre todo en 
pa1ses como e~ nuestro, es la de poder proporcionar a sus n~ 
cionales educación, para poder lograr as1 el desarrollo eco
nómico y consecuentemente, brindar mejores condiciones de v! 

da a sus habitantes. 

El problema educativo nacional es de por si sumamente cornpl~ 
jo, puesto que en él est!n involucradas cuestiones pol!ticas, 
econ6micas y sociales y no es tarea fácil lograr1un cambio -
satisfactorio que permita el acceso a la educación a la mayg_ 
r1a de la población mexicana, sin modificar el modelo pol1t! 
co, económico y social del pa!s. 

En la década de los setenta, en México se llevó a cabo una -
"Revoluci6n Educativa• que ten!a por objeto el extender los 

~· 
servicios educativos a quienes carec!an de ellos, con Ja fi-
nalidad de contribuir al desarrollo arm6nico de las capacid~ 
des del ser humano, para ast lograr el desarrollo económico 
y aliviar la desigualdad social del pa1s, siguiendo siempre 
los lineamientos de nuestra Carta Magna. 

Con dicha revolución se abrogó la Ley Orgánica de la Educa-
ci6n J>Qblica, ia cual hab1a sido publicada en el Diario ofi.,. :· 
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cial de la Federación el veintitrés de enero de 1942. 

A partir de la vigencia de la Ley Federal de Educación, que 

fue la disposición que abrogó a la cita~a en el párrafo ant~ 

rior, los instrumentos que rigen la política educativa del -

pais, son, en primer lugar, el articulo tercero Constitucio
nal y la citada Ley Federal de Educación, ambas en el ámbito 

Federal. Nuestro trabajo en relación a este punto, se redu-
cirá a examinarlos, sin profundizar en las políticas educati 

vas estatales, por considerar que los modelos más desarroll~ 
dos son aquéllos que se aplican en el ámbito Federal, y los 

Estados generalmente se limitan a aplicar dichos modelos, -

sin aportar, en la mayoría de los casos, nada que constituya 
el mejoramiento de los modelos federales. 

A) EL ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL 

Este articulo ha sufrido dos reformas de 1917 a la fecha, -

una en 1934 y la a1tirna, que es el texto vigente hasta ahora, 
en 1946. 

Es fácil observar la evolución a través de las dos reformas 
mencionadas de este articulo, con la simple lectura que se -

haga de ellas, por lo que las. transcribiremos a continuación: 
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1. En la Constituci6n de 1917: "La enseñanza es libre; pero 
será laica la que se dt! en los establecimientos oficiales 
de educaci6n, lo mismo que la enseñanza primaria, elemen
tal y superior, que se imparta en los establecimientos --· 
particulares. 

Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de algún culto, 
podrán establecer o dirigir· escuelas de instrucci6n prim~ 
ria. 

Las escuelas primarias particulares s6lo poddn estable-
cerse sujetándose a la vigilancia oficial. 

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuita-
mente la enseñanza primaria". 

2. La reforma de 1934: "La educación que imparta el Estado -
será socialista, y, además de excluir toda· doctrina reli
giosa, combatirá el fanatismo y los perjuicios, para lo -
cual la escuela organizará sus ensefianzas y actividades -
en forma que permita crear en la juventud un concepto ra
cional y exacto del Univ~rso y de la vida social. 

Solo el Estado ~FeGeraci6n, Estados, Municipios- imparti
rán educaci6n primaria, secundaria y normal. Podrán conce 

derse autorizaciones a los particulares que aeseen impar
tir educaci6n en cualquiera de los tres grados anteriores, 
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de acuerdo, en todo caso, con las siguientes normas: 

I. Las actividades y enseñanzas de los planteles particu
lares deberán ajustarse, sin excepci6n alguna, a lo pre-

ceptuado en el párrafo inicial de este articulo y estarán 

a cargo de personas que, en concepto del Estado, tengan -
suficiente preparaci6n profesional, conveniente moralidad 

e ideología acorde con este precepto. En tal virtud, las 

corporacion~s religiosas, los ministros de los cultos, -
las sociedades por acciones que exclusiva o preferenteme.!!_ 

te realicen actividades educativas y las asoc~aciones o -
sociedaues ligadae directa o indirectamente con' la propa

ganda de un credo religioso, no intervendrán en forma al
guna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni P2. 
drán apoyarlas economicamente¡ 

ll. La formaci6n rle planes, programas y métodos de ense-
ñanza corresponde14, en todo caso, al Estado¡ 

III. No podrán funcionar los planteles particulares sin ~ 

haber obtenido previamente, en cada caso, la autorizaci6n 
expresa del poder pGblico, y 

IV. El Estado podrá revocar, en cualquier tiempo las aut~ 
rizaciones concedilas. Contra la revocaci6n no procederá 

recurso o juicio alguno. 
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Estas mismas normas, reglrá'.n,laeducaci6n 'de cualquiér ti
po O grado que se imparta a,obrEjrOS y campesinos, 

La educaci6n primaria será obligatoria y el Estado la im
partirá gratuitamente, 

El Estaao podrá retirar discrecionalmente, en cualquier -
tiempo, el reconocimiento de validez a los estudios he- -
chos en planteles particulare,s. 

El Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coordi
nar la educaci6n en toda la Reprtblica, expedirá las leyes 
necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social ed~ 
cativa entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios, 
a fijar las aport,tciones econ6micas correspondientes a -
ese servicio p6blico y a señalar las sanciones aplicables 
'a los funcionario~ C!Ue no cumplan o no hagan cumplir las di,!! 
posiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que -
las infrinjan". 

Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Fe
deración el 13 de diciembre de 1934. 

3. La reforma de 194~, vigente hasta ahora: 

"La educaci6n que imparta el Estado ~Federaci6n, Estados, 
Municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en ~l, a la vez, el 
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amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad inter
nacional, en la independencia y en la justicia: 
•1.- Garantizada por el articulo 24 la libertad de creen
cias, el criterio que orientar4 a dicha educaci6n se man
tendr4 por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa 
y, basado en los resultados del progreso cient1fico, lu-·
char4 contra la ignorancia y sus efectos, las servidum- -
brea, los fanatismos y los prejuicios. Adem4s: 
"a) Ser& democr4tico, considerando a la democracia no so
lamente como una estructura jur1dica y un re!gimen pol1ti·· 
co, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo; 
"b) Serc'i nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclus_! 
vismos·atender4 a la comprensi6n de nuestros problemas, -
al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencla po1ltlca, al aseguramiento de nuestra 
independencia eco~6mica y a la continuidad y acrecenta- -
miento de nuestra cultura, y 
"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por 
los elementos que aporte a fin de robustecer en el educa~ 
do, junto con el aprecio por la dignidad de la persona y 
la integridad de la familia, la convicci6n del inter~s 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga -
en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de d~
rechos de todos lo~ hombres, evitando los privilegios de 
razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. 
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"II. - Los particulares podrán iJr.partir educaci6n en todos 
sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educa
ci6n primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier -
tipo o grado destinada a obreros y campesinos) deberán o~ 
tener previamente, en cada caso, la autorizaci6n expresa 
del poder pGblico. Dicha autorizaci6n podrá ser negada o 
revocada, sin que contra tales resoluciones proceda jui-
cio o recurso alguno. 

"III.- LOS planteles particulares dedicados a la educa--
ci6n en los tipos y grados que especifica la fracci6n an
terior deberán ajustarse, ~~in excepci6n, a lo dispuesto -
en los párrafos i:liciales, I y II del presente art1culo -
y, además, deberán cumplir los planes y los programas ofi 
ciales. 

"IV.- Las corporaciones religiosas, los ministros de los 
cultos, las socie(ades por acciones, que exclusiva o pre
dominantemente, realicen activiaades educativas y las as2 
ciaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cual
quir credo religioso, no intervendrán en forma alguna en 
planteles en que ~e imparta educaci6n primaria, secunda-
ria y normal y la destinada a obreros o campesinos. 

"V. - El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier 
tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estu--
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dios hechos en planteles parti.culares. 

"VI.- La educaci6n primaria será obligatoria, 

"VII.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y 

coordinar la educación en toda la Repdblica, expedirá -
las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función 
social educativa entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, a.fijar las aportaciones económicas corres-
pondientes a ese servicio püblico y a señalar las sanciQ 
nes aplicables a los funcionarios que no cumplan o no ha 
gan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a 
todos aquellos que las infrinjan". 

Como vemos, la filosof!a de la educación mexicana está con
tenida en este articulo, y como de su lectura se desprende, 
dentro de ~l quedan comprendidos los sujetos que requieren 
educación especial. 

Cuando el citado art:tculo establece que "la educación que -
imparta el Estado .••• , tenderá a desarrollar armónicamente 
las facultades del ser humano", hemos de entender que las -
deficiencias o incapacidades que sufra un individuo, en ma
yor o menor grado, son superables, y que,una vez supera-
das permiten ciertame1:te el desarrollo de algunas, -si no -
de todas-, las facultades de los inválidos. 
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Por tanto, nuestra 'consfÚucÚsiiY~stabl'ece:dent~8·:ae su filo
sofía educa ti.va, ~rit~~'.;·~t~a·~ }: la'·~eCluca~'i6n d.~ los , .i'nválidos. 

,· ••• '' '., ·' 1 • ·,,. • • ··,,. 
·.··-. ;.·· 

En el inciso a) fr~6c'i6~ >I d~l mencionado articulo, se esta
blece que el crite.riO que orientará la e'ducaci6n será "demo
crático", de lo anterior también se infiere el derecho a la 
educaci6n de los inválidos, ya que lo establecido en tal in
ciso va más allá de una estruc'tura jurJdica y un r~gimen po

Utico, y cuando se habla del "mejoramiento econ6mico, so- -
cial y cultural del pueblo", se deduce que el concepto "pue

blo" es una generalizaci6n de los individuos que lo componen, 
entre los que ciertamente se encuentran aquellos que requie
ren una educaci6n especial. 

El inciso c) de la fracci6n I, abunda en ideas que apoyan el 
derecho q~~siste a los inválidos de acceder a la educaci6n, 
cuando afirma que la educaci6n " •••. contribuirá a la mejor -
convivencia humana, tanto por los elementos que aporta a fin 
de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la -
dignidad de la persona ...• cuanto por el cuidado que ponga en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 
de todos los hombres ... 

Consideramos que la convivencia humana mejora en la medida -
que se aporten los medios necesarios para abatir insuficien
cias y elevar a quienes las padecen a niveles satisfactorios, 
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y, en consecuencia.se logra la igualdad de derechos de todos 

los hombre~, evitan'áo la discriminación educativa de un gru

po minoritario qu~ f~rman los in~álidos. 

Por su parte, la fracción VI del art1culo que nos ocupa, se

ñala que la educación pri~~ria será obligatoria; ya no hace. 

alusión, como antes lo hacia, a una edad determinada, por lo 

que debemos entender que es obligatoria para todos los habi

tantes de la República, incluidos los inválidos, claro, aqu~ 

llos que sufran deficiencias que les permitan el aprendizaje 

básico impartido en este tipo de educaci6n. 

Como vemos, en nuestra Constitución se consagra el derecho -

de los inválidos para acceder a la educación, pero nosotros 

nos preguntamos si no estar!amejor protegido ~ste derecho si 

expresamente se señalara en la Carta Magna, en vez de tener 

que analizar detenidamente su contenido para encontrarlo. -

Más adelante veremos qu~ posibilidades reales de ejercitar -

este derecho tienen los inválidos. 

B) LEGISLACION EDUCATIVA FEDERAL 

La Ley Federal de Educación reglamenta el citado articulo 3° 

Constitucional, y es ¡or ello que haremos un comentario so-~ 

bre ella. 

Como ya mencionamos, la Ley Federal de Educación abrogó la -
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Ley Orgánica de la Educaci6n Pl'ibl icá; fue· publicada 'eri ·el··-,.. 

Diario Oficial de la Federaci6~ el 29 de ri~~i~mbr~·d.Ei1973°y .. -. . , .. ,.. .... ,,,, 

en tr6 en vigor a los 15 d1as de la fecha de· su pÚblicaci6n,.:. 

formando parte de la~ medidas: tornada~ eh ra~6n de la "Revol.!!. 

ci6n Educativa". 

En la exposición de motivos de. la iniciativa de esta Ley;, en_ 

viada por el enton.ces Presidente de la Repllblica, Lic. Luis 

Echeverr:!'.a Alvarez .a la Cámara de Diputados, se señ~la' que a 

partir de la independencia de nuestro pa1s, la historia de -

la educación ha avanzado paralelamente a la historia de las 

luchas por alcanzar un régimen pol1tico, económico y social 

cada vez más justo. 

Se sigue expresando en esta iniciativa,que M~xico se propuso 

como meta, y de acuerdo a los postulados filosóficos del li

beralismo, una educación laica, .individualista y popular. 

Por otra parte, señala que la educaci.ón del M~xico del· maña

na, debe cambiar el mode°lo acad~mico tradicional, permitien

do el desarrollo de la personalidad, la formación de una -

conciencia social y por último, debe ser el medio para lo-

grar que cada persona sea el agente de su propio desenvolvi

miento. 
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Se establece también en- ella que la educación debe preparar 
al hombre para vivir .una vicia ·en plenitud, es decir, en rela 

ci6n creadora con sus semejantes y con la naturaleza. 

En dicha iniciativa se hace constar que la educación, como -
ya sabemos, es un servicio pablico regido por normas de or-

den pQblico, puesto que debe satisfacer una necesidad social 

permanente, y debe considerarse como tal ya sea que dicho 
servicio se preste a través del Estado o por particulares 

con autorización o reconocimiento oficial. 

En todas estas ideas contenidas en la iniciativa de Ley a la 

que nos venimos refiriendo, se encuentra impl1cita la de que 
los inv~lidos deben uer educados, para poder as1 enfrentar -

su propia realidad, superarla y desarrollar despaes aquellas 
faculta des y capacidades que les sea posible', de acuerdo a -
cada caso particular, para poder por ellos mismos ser agen-

tes de su desenvolvimiento. 

Ahora bien; la Ley Federal de Educación se divide en siete -
capítulos, que son: 

I. Disposiciones generales. 

II. Sistema Educativo Nacional. 
III. Distribución de la función educativa. 

IV. Planes y programas de estudio, 

V. Derechos y obligaciones en materia e·ducativa. 
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;' ' .. : . 

VI. Validez oficial de· es"tudi.0$1 .y 

VII. Sanciones. 
·:;'",.,-

Dentro de sus dispo'si~i.~ri~s:gen~~~ies, en el art!culo segun
do, define a la. edÚc~diJri:, ::~uy atinadamente seg(in nuestra -

opini6n como: 11fue~i'o,.fÜriáa~~ntai ·para adquirir, transmitir 

y acrecentar la cuitüra''~; e.~.; ~r~c~so-'.pe~ante que contribuye 
al desarrollo. dei iricÍi~Ja~Ó.y;á la. trcinsformaci6n de la so:-·~ 
ciedad, y es factor determinante'pa:i:a: la adquisici6n de ~º:112 
cimientos y para fórmar al hombre de manera que. tenga· senti:_ · · . ' \ . . . 
do de solidaridad sociál". :,;_ ., . 

. ·~>">·: ""~ .. ·. 

En su articulo quinto,. se asignai'.a ~''ia' edud1'éf6J'.°J1~Ci.sÚs -

finalidades, todas ellas muy buerias!'-'E:l~tre ;i~~;~i~u~.dest~ci~:r~·· 
•''. -·- .··~·-· .. :,' ·:._';'..-' ........ ····'.~-- . 

. ':._·:: ... :~ .. ;.,·.'. ~-· ;' ... ,· .. <: . ····>. - -- <:<::; •' 
mos: 

i:'· 

'·::·., '·('. ;.~." 

"I. Promover el desarrollo arm6nico de la peis.onahaaci\;..;'p¡~a:,' 
que se ejerzan en plenitud ias capa~.idades h'~m~h'~·~·¡/\ ''..{:.:, ; · 
VIII. Promover las condiciones sociales que üci~e·n a i~ ·a{~./· 
tribuci6n equitativa C-:e los bienes materiales y culturale's;

dentro de un régimen de libertad: 
XV. Promover las actitudes solidarias para el logro de una -

vida social justa ..... " , 

todas ellas relacicinac'!ás ·indirect~mente con· el· derecho de· 
·.:, . 

los inválidos a recibir' educaci6n, 
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se establece también en el articulo diez, que los benefi---

cios de la educaci6n se deberán extender a quienes carecen -

de ellos. 

El Sistema Educativo Nacional está formado por diferentes -

tipos de educaci6n, como son el elemental, medio y superior, 

en sus modalidades escolar y extraescolar. "Comprende ade- -

l!'ás" la educaci6n especial o la de cualquier otro tipo que -

se imparta para satisfacer las necesidades de un grupo o sec 

tor de la p.oblaci6n (Articulo 15). 

Como vemos, la educaci6n especial logr6 figurar dentro del -

Sistema Educativo Nacional, pero parece que la Ley no le dá 

el mismo rango que a la educaci6n elemental, media y supe- -

rior, ya que desde que se define la estructura del Sistema, 

se le menciona después y no junto a los otros tipos, pero és

te no es el Gnico hecho que nos hace darnos cuenta de la po

ca importancia que en esta Ley, y en general en todo el Sis

tema Educativo, tiene la educaci6n especial, sino que en los 

articulas siguientes, se señala qué comprenden y qué carác-

ter tienen los tres primeros tipos de educaci6n, pero dentro 

de todo el cuerpo legal, no se vuelve a hacer mención expre

sa de la educaci6n especial. 

El articulo 16 señala que "la educación primaria es obligat~ 

ria para todos los habitantes de la RepGblica", Creemos que 
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ruás qüe una obligaci6n; .:es liri derecho, pero haremos un comen 
tario al contenido d~ e~ta .Ley al' terminar su exposición, -
por lo que sólo expresarnos nuestra opinión a este respecto. 

La Ley Orgánica de la Educación PGblica señalaba que la edu

cación primaria era "obligatoria" sólo para los menores de -
quince años. 

En el artículo 25 de la Ley Federal de Educación se estable

ce la competencia del Ejecutivo Federal, a través de la se-
cretar.ía de Educación P1lblica, para, entre otras cosas "I.-
Prestar en toda la RepGblica el servicio pGblico educacional, 
sin perjuicio de la concurrencia de los Estados y Municipios 

y de otras dependencias del Ejecutivo Federal, conforme a -
las leyes aplicables y II. Promover y programar la extensión 
y las modalidades del sistema educativo". 

Dentro del capitulo relativo a los derechos y· obligaciones -
en materia educativa, se consagra el derecho que tienen "los 
habitantes del país a las mismas oportunidades de acceso al 
Sistema Educativo Nacional", y se establece corno "Gnica" li
mitación la de satisfacer los requisitos que señalen las dis 
posiciones relativas. 

Los art.ículos 52 y 53 hablan de los derechos y obligaciones 

de quien ejerce la Patria Potestad o la Tutela; cada uno de 



132 

los derechos establecidos, excepto el de formar parte de las 
asociaciones de padres de familia, es considerado a la vez 
como una obli9aci6n, Son tres estos derechos/obligaciones: 

l. Obtener la inscripci6n y hacer que sus hijos o pupilos m~ 
nores de edad (el articulo 53 habla de "menores de quince 
años"), reciban la educaci6n primaria. 

En el mismo ordenamiento, en·au articulo diecia,is, se s~ 
ñala que la educaci6n primaria es obligatoria para todos 
los habitantes de la Repdblica •. A juzgar por los arttcu-
los que acabamos de mencionar, los mayores de edad suje-
tos a tutela.no tienen este derecho. Lo anterior obedece 
16gicamente a problemas de cupo en las escuelas elementa
les, pero ¿qu~ sucec.e en las de educaci6n especial?. 

2. Colaborar con las instituciones educativas en el mejora-
miento de los establecimientos y de los educandos en gene 
ral, en todas las activicades que lleven a cabo, y 

3. Participar con los educadores a fin de ~olucion~r proble
mas de aprendizaje y/o conducta que presenten los educan
dos. 

En resumen, éstas son las disposiciones aplicables a la edu
caci6n de los inv4lidos. 
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Ciertamente, la Secretaria de Educación PGblica, con el fin 
de preservar el derecho a la educación de quienes padecen -
algGn tipo de invalidez, ha organizado servicios espec1ficos 
a través de su Dirección General de Educación Especial. 

Ade~s, las fracciones IV, V y VI del articulo 20 del Regla
mento Interno de la propia Secretaria, dispone la organiza-
ci6n, desarrollo, operación, supervisión y evaluación de las 
tareas docentes destinadas a los inv4lidos, realizadas en -
planteles especializados y en cl!nicas psicopedagógicas, as! 
como la promoción y apoyo para la creación de instituciones 
que brinden este tipo educativo. 

Hemos de hacer notar, que los otros tres tipos de educación, 
element~!· media y superior, son organizados, supervisados, 
desarrollados, etc., a través de Subsecretarias de Estado, -
lo que implica mayor presupuesto en primer lu~ár, y después, 
mayor capacidad humana y alcance en el 4mbito territorial. 

Volviendo a la Ley Federal de Educación, sabemos que en cual 
quier sociedad hay diferencias entre sus postulados, valores, 
normas jur!dicas, por una parte, y la realidad de la vida so 
cial, por otra. Juzgar la Ley de Educaci6n exclusiva o prin
cipalmente por lo que a la letra dice, ser!a un error, ya 
que el incumplimiento y hasta la violaci6n sistemática de la 
Ley es algo caracter!stico de la vida de México. 
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Trataremos entonces de vislumbrar la realidad educativa de -

México y saber cual es la trascendencia de la Ley que nos -

ocupa en dicha realidad. 

Sabemos que en nuestro pa1s el indice de analfabetismo sigue 

siendo muy elevado, Y· el promedio de escolaridad nacional no 
rebasa ni siquiera el sexto año de educación primaria, ésto 

sin tornar en cuenta el rengl6n de educaci6n especial, que -
con la poca atención que recibe, se encuentra muy por debajo 

de los porcentajes señalados. 

Si bien se ha dado una gran expansión del sistema escolar, -

debemos tomar en cuenta que la explosi6n demográfica aumenta 
cada d1a la demanda de educación, y desafortunadamente, au-

menta también el na.mero de inválidos que requieren de servi
cios educativos especiales, cienco ~stos los más escasos. 

Por otro lado, es indiscutible que las oportunidades de edu
cación siguen siendo menores para los grupos sociales de es

casos recursos, grupos que constituyen una mayoría, mientras 
que para quienes cuentan con recursos suficientes, las opor
tunidades son mucho r.ás grandes. Si ésto sucede con la educ~ 

ci6n elemental, media y superior, qué podernos esperar de la 
educaci6n especial, que en nuestro Sistema Educativo se ha -

visto relegada a un plano secundario, cuando en realidad de

biera constituir una prioridad educativa. 
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Sabemos que posiblemente en el plano nacional, la educaci6n 
especial puede no resultar tan apremiante como el proporcio
nar instrucci6n primaria a "todos los habitantes", pero el -
desatender este tipo educativo, a largo plazo resulta mucho 

más costoso para el país, ya que se está creando un grupo de 
parásitos sociales, que toda su vida demandarán servicios, -
sin contar con su alimentaci6n y vestido, y no podrán nunca 
retribuir a sus familias y a la sociedad en general, todo -
aquéllo que reciben. 

Es cierto que un porcc,ntaje de inválidos, precisamente eo::_ su 
misma invalidez, nunca podrán intelectualmente hablando, re

cibir ni siquiera educaci6n primaria, y otros que físicamen
te no sean capaces de llevar a cabo nunca, ninguna actividad 
productiva, pero hay un gran namero de ellos que serian rea! 
mente productivos si tuvieran oportunidad de educarse; apre~ 

der un oficio y por qué no, acceder a la educaci6n superior. 

Por otra parte, aquéllos inválidos tan afectados por su inva 
lidez que no podrán ser productivos, pueden recibir instruc
ci6n que les permita de alguna manera no ser una carga tan -
pesada para su familia y para la sociedad. 

Por los motivos que acabamos de exponer, creemos que la Ley 
Federal de Educaci6n, en este sentido es un ordenamiento le
gal concebido con las mejores intenciones y cargado de bue--
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nos deseos, peronos atrever!a11os a decir, que es casi imposi 

ble su aplicaci6n, sin la creaci6n de la infraestructura ne
cesaria, y dicha infraestructura conllevarla el cambio del -

modelo econ6mico y social del pa!s. 

Pareciera que no hace falta mfs que insertar en una ley pre
ceptos en relaci6n a un problema, en este caso el educativo, 

para que éste se resuelva. No es suficiente establecer que -
"la educaci6n primaria es obligatoria para todos los habita!!_ 

tes de la Repablica Mexicana• (Articulo 16), ni que "los seE 
vicios de educaci6n deber4n extenderse a quienes carecen de 

ellos" (Articulo 10), o que •1os habitan.tes del pa!s tienen 

derecho a las mismas oportunidades de acceso al Sistema Edu

cativo Nacional" (Articulo 48) para que todo ésto pueda apl.!_ 
carse y cumplirse. Se necesitarán muchos años para que estos 
conceptos, que realmente reflejan un ideal de

0

l pa!s, puedan 

ser aplicados en toda su magnitud •. 

Consideramos también, que sin señalar responsables de llevar 
a cabo estas tareas que la misna Ley señala, y sin trazar un 

camino e implementar cambios que puedan hacerlas posibles, -
resulta mucho m4s cif!cil hacer realidad el derecho a la edu 
caci6n de los mexicanos;además,en ningan momento la Ley je

rarquiza los diferentes problemas educativos, ni establece -
prioridades, por lo que la fuerza que pudiera tener para re

solver en primer lugar un problema, sin descuidar la solu- -
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ci6n de los demás, y as! sucesivamente ir resolviendo cada - · 
uno de ellos, se diluye ante la magnitud de la tarea. 

Con lo anterior no queremos decir que la Ley l'ederal de Edu 

caci6n sea un cuerpo legal inservible o inaplicable; en los 
otros cap!tulos que la forman, se encuentran preceptos Gti--· 
les y que son acordes con la realidad del pa1s; pero noso- -
tros tratamos de saber cuál es el acceso del inválido al 

Sistema Educativo Nacional, y en resumen, encontramos que si 
bien su derecho a recibir instrucción se encuentra indirecta 
mente consagrado tanto en el articulo tercero Constitucion·a1, 
como en la Ley Federal de Educaci6n, su acceso real es casi 
nulo, ya que las instituciones que imparten educaci6n espe-
cial,tanto pGblicas como privacas, son muy escasas en rela-
ci6n al nGmero de inválidos, y se encuentran concentradas en 
su mayor!a en el Distrito Federal. 

Las instituciones pGblicas generalmente se encuentran traba
jando a su máxima cap•tcidad, lo que no les permite recibir -
nuevos educandos, y otro problema que enfrentan en su mayo-
ria es la falta de instalaciones y material adecuados·~ "ins~·,.. 

ficientes, además de carecer de personal capacitado y recur
sos econ6micos suficientes. Las instituciones privadas son -
aGn menos, pero al contar con todo lo que les hace falta a -

las instituciones pGblicas, aumentan su costo y, consecuent~ 
mente, ~sto provoca que resulten prohibitivas para la mayo--
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ria del grupo que requiere este tipo de educación. 

El DIF cuenta con una escuela primaria y secundaria para in

válidos ffsicos que funciona muy bien, se encuentra en el -
Distrito Federal, pero su cupo es limitado y se requiere ma

yor namero de escuelas de este tipo. 

Debemos tomar en cuenta también las "barreras arquitect6ni-

cas" que impiden a algunos inv4lidos acceder a la educación, 
porque para ellos es imposible ya no digamos subir a un sa--

16n de clases que estt( ubicado en un primer piso, sino cru-

zar una calle o subir una banqueta. 

Por dltimo, creemos que los inválidos no deben ser aislados-
del resto de las perscnas, y serla muy sano tanto para los_: 
primeros como para estos líltimos, que estudiaran 'en escuelas que . 

no sean destinadas exclusivamente a inv~lidos, cuando sea p~ -.. 

sible; sin embargo cuando no son las mencionadas barreras ªE 
quitect6nicas, son los mismos reglamentos internos de los -
planteles educativos o la actitud de la sociedad en general 
la que les impide integrarse a una vida de "no inválidos". 



CAPITULO IV 

LA PERSONA DEL INVALIDO Y LAS FUENTES DE TRABAJO, 

una de las metas de todo ser humano es poder desempeñar un 

trabajo que, además de ser digno, le permita llevar una vida 

decorosa, a trav~s de la satisfacci6n de sus necesidades ma

teriales e intelectuales. 

Al triunfo de la revoluci6n mexicana, y al elaborarse una 

nueva Constitución para el pa1s, surgió entre los legisladores 

la idea de mejorar y asegurar la situación de los trabajadores 

en nuestro pa1s, situación que todos conocemos y que además, 

ya se habfa hecho patente a trav€s de muestras de descontento 

todo el territorio nacional. 

De los debates en el congreso legislatb{o para la elaboración 

de nuestra Constitución de 1917, surgió el articulo 123, que 

agrupó, para darles toda. la seguridad y protección que se en

cierra el rango constitucional, todas las aspiraciones de los 

.trabajadores mexicanos. 

Este articulo 123 fue la fuente de la que emanaron primero, la 

Ley Federal del Trabajo (Apartado A) , luego l~ Lay para traba

jadores al Servicio del Estado (Apartado B), y por 61timo, en 
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1978, se re9ul6 el trabajo de empleados universitarios, 

Si comparamos la situaci6n de los trabajadores de principios 

de siglo con la que vivimos actualmente, no podremos dejar de 

reconocer que el avance ha sido muy grande, aunque aGn falta 

mucho camino por recorrer. 

La generaci6n de trabajadores de hoy, est~ tan acostumbrada a 

todos los beneficios que le brinda actualmente el derecho del 

trabajo, que difícilmente recuerda aquellas ~pocas de gran 

injusticia, de jornadas inhumanas y salarios miserables; sin 

embargo, aún en nuestros d1as, sigue existiendo la explotaci6n 

del trabajador y desgraciadamente la situaci6n econ6mica que 

atravesamos provoca cada d1a mayor nGmero. de subempleados y 

desempleados, problema comOn a todas las nacion~s hoy en d1a; 

dicho problema es objeto de numerosos estudios y proyectos que 

pretenden darle soluci6n a corto o mediano plazo. 

El hecho de que se est~ estudiando constantemente la manera de 

darle soluci6n a la situaci6n de subempleo y desempleo impe

rante, nos indica que existe preocupaci6n en este sentido y 

cuando menos, la intenci6n de todos los gobiernos de propor

cionar a sus nacionales un empleo que les permita satisfacer 

sus necesidades. 
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Como ya apuntamos, sE7 han olvidado casi por completo los mo

tivos y las luchas 'que _hicieron posible que hoy gocemos de 

tantos derechos conio trabajadores, ya que aquella etapa ha 

sido superada c~si por completo, y en consecuencia, resulta 

imperante ampliar tales beneficios a grupos minoritarios que 

como resultado de diversas condiciones, encuentran vetado el 

campo laboral. Tal es el caso de los ancianos, por ejemplo, y 

por supuesto, de los inválidos en general. 

Un gran nfimero de inválidos, con la educaci6n y rehabilitación 

necesarias, son capaces de des_arrollar algfin tipo de trabajo; 

si su invalidez es física, pueden llevar a cabo trabajos para 

los que se requiera preparaci6n intelectual, si se trata de 

inválidos con deficiencias mentales, en su mayoría, resultan 

los candidatos perfectos para trabajos manuales. 

Resulta importante hacer notar aquí, que la actitud que la so

ciedad asume en relaci6n al trabajo de los inválidos, es un 

factor determinante de las oportunidades que éstos tienen para 

poder desarrollar una actividad remunerada, es decir, si la 

sociedad adopta una actitud de segregación hacia los inváli

dos, resulta evidente que será casi imposible para ellos con

seguir un empleo, y si a lo anterior sumamos su desventja en 

relaci6n a cualquier otro aspirante al trabajo, como conse

cuencia de su propia invalidez, el panorama resulta desola-
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dor. Si por el contrario, la actitud de la sociedad es de 

integraci6n, las oportunidades de los inválidos para incor

porarse a la fuerza productiva, se ven grandemente aumentadas. 

El punto anterior, la actitud de la sociedad ante el trabajo 

de los inv~lidos y en general ante toda actividad que éstos 

puedan desarrollar, es el punto de partida para tratar de me

jorar sus condiciones de vida, segGn nuestra opini6n. 

Es innegable que cualquier persona sana, que no padezca ningGn 

tipo de invalidez, siente un rechazo instintivo ante la sola 

presencia de un inv61ido. Sin embargo, es necesario superar 

ese rechazo primero y considerar ya racionalmente, dejando a 

un lado el sentimiento y la emoci6n, que un inv~lido es una -

persona como cualquier otra, con las mismas necesidades, sen

timientos y aspiraciones, pero que por de~gracia, padece algGn 

tipo de invalidez que lo diferencia de los dem§si s6lo en--

tonces podremos darnos cuenta de la capacidad del inv~lido -

para desarrollar alguna actividad, pero sobre todo, admirare

mos su valor y su coraje para salir adelante, para ser Gtil, 

aún cuando muchas veces las situaciones que enfrenta le son -

adversas, y nosotros, los individuos •sanos", frecuentemente 

contribuímos, y en mucho mayor proporci6n de la que nos gus

taría reconocer, a ese panorama adverso. 

En este capítulo trataremos de estudiar ·1as disposiciones en 
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materia laboral que at~flen a. los inválidos, y cual es el papel 

de las instituciones\ de seguridad. social en relaci6n con 

ellos. 

A) Articulo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias. 

Este articulo, contenido en nuestra Constituci6n vigente, en

cierra las que alguna vez fueron aspiraciones de la clase tra

bajadora y que a través de él se convirtieron en una realidad. 

¿Quién no conoce los derechos de que es titular como traba

jador?, todos ellos est§n garantizados en el citado articulo. 

En el primer p§rrafo se consagra "toda persona tiene derecho 

al trabajo digno y socialmente Gtil ••• " aqu1 encontramos el 

fundamento del derecho al trabajo de los inv~lidos, y es in~ 

dudable que se est~ garantizando su derecno de trabajar, pero, 

como ya hemos señalado al referirnos a la legislaci6n educa

tiva vigente, no basta con consagrar el derecho de toda per

sona a trabajar, sino que es necesario implementar planes y 

programas que permitan real y fehacientemente el ejercicio de 

tal derecho, 

Sabemos que en muchos casos, el Onico patrimonio del traba

jador es su capacidad para laborar, y es por eso que cuando a 

consecuencia del desempeño.del trabajo surge un riesgo, ya sea 
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éste enfermedad o accidente, la ley responsabiliza al patr6n y 

le impone obligaciones respecto de quien ve disminuida o su

primida su posibilidad de trabajar. Adem&s, el patr6n no s6lo 

debe compensar el daño sufrido, sino también tratar de evi

tarlo con medidas· preventivas, y de no hacerlo as!, se 

establecen sanciones aplicables (fracciones XIV y XV). 

Asimismo, para proteger al trabajador, se establece en la 

fracci6n XXVII letra 9 del citado articulo, la nulidad · de 

cualquier acuerdo que implique la renuncia por parte del tra

bajador a cualquier indemnizaci6n por concepto de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 

Uno de los mayores beneficios para el tr;abajador, a nuestro 

juicio, es la declaraci6n hecha en la fracci6n XXIX de la Ley 

del Seguro Social como de utilidad pGblica y el señalar que 

ella comprende, entre otras cosas el seguro de enfermedades y 

accidentes de trabajo, de vida, de inyalidez y de vejez, todos 

ellos encaminados a no dejar desamparados a quienes siendo 

trabajadores, se enfrentan a alguna clase de invalidez de las 

antes mencionadas. 

Estas referencias al problema de la invalidez las encontramos 

plasmadas en la Constituci6n, y ciertamente resultan benéficas 

para quienes siendo trabajadores, se ven afectados por alguna 
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invalidez, pero lo que acabamos de mencionar, resultan ser de

rechos que se adquieren, si el trabajador tiene la desgracia de 

sufrir accidente o enfermedad que lo invalide total o par

cialmente. 

El requisito para gozar de los beneficios a que hemos hecho 

referencia, es que se haya sido antes de la invalidez, un tra

bajador sano. 

Por supuesto que ya es un avance el que se proteja a los in

v! l idos que lo son como consecuencia del desempeño de un tra

bajo, aunque las indemnizaciones y los servicios que se les 

ofrecen no son todo lo buenos que se podria esperar, pero 

quienes antes de ser trabajadores son inválidos, s6lo encuen

tran en el articulo 123, la buena voluntad de los legisladores 

de la Constituci6n de 1917 para que todo individuo tenga de
recho al trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del 

articulo 123 Constitucional, 

Haremos ahora una referencia a la Ley reglamentaria del apar

tado A del articulo 123, que regula las relaciones laborales 

de todo contrato de trabajo, exceptuando desde luego las que 

existen entre los poderes de la Uni6n, el Gobierno del Dis-
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tri to Federal y sus trabajadores, que son reguladas. por el 

apartado B del citado articulo y tienen otra Ley Reglamen

taria. 

En el titulo Sexto, Capitulo XVII de la Ley Federal del Tra

bajo, se establecen las bases sobre las cuales se regirán las 

relaciones de trabajo en las universidades e instituciones de 

educaci6n superior aut6nomas por ley. En ~l se señalan normas 
• 

especiales, que adell\As de las contenidas en la Ley Federal del 

Trabajo, normar§n este tipo de trabajo, considerado especial 

por la propia Ley, 

Siguiendo con los lineamientos del articulo 123 constitucio

nal, el articulo 3o. de la Ley que nos_ ocupa señala que "el 

trabajo es un derecho y un deber sociaies ••• ", aqui ya se 

habla del trabajo no s6lo como un derecho, sino como un deber. 

Si toda persona tiene derecho al trabajo, y los inv!ilidos, 

como dejamos sentado en el Capitulo II de este trabajo, deben 

ser considerados como tales, en toda la extensi6n del concepto 

que este vocablo encierra, es obvio que tambi~n ellos tienen 

derecho al trabajo, pero a su vez, el trabajo para los invá

lidos implica un deber social, claro est!i, dentro de sus po

sibilidades. 

Desafortunadamente las finicas referencias a los problemas de 
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invalidez dentro del cuerpo legal al q~e nos referimosl se en

cuentran en el título noveno, en el que s~ encu~d~~n·lo~ ries

gos de trabajo, 

Otra referencia a la invalidez hecha en esta ley, se encuentra 

dentro de las causas de terminación de las relaciones de tra

bajo; una de estas causas es la incapacidad física o mental o 

la inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible 

la prestación del trabajo. 

Deducimos de lo anterior, que al comenzar la relación laboral, 

el trabajador no padecía ninguna de las incapacidades antes 

citadas, sino que éstas se presentaron después de iniciada la 

relación laboral (Artículo 53, fracción IV). 

Ahora bien, si la incapacidad establecida en la fracción :rv 
del artículo 53 no es consecuencia de un riesgo de trabajo, y 

el trabajador se encuentra capacitado para realizar otra clase 

de trabajo, tendrá derecho a que éste le sea asignado, inde

pendientemente de las prestaciones que le correspondan y que 

son el pago de un mes Ge salario y doce días por cada año de 

servicio. Si el trabajador se encuentra ~ncapacitado para - -

realizar cualquier tipo de trabajo, tendr§ derecho al pago de 

un mes de salario y de los doce días por cada año de servicio 

que haya prestado al patrón por concepto de prima de anti-
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gUedad. 

Diferentes son los derechos del trabajador cuando la incapa

cidad que sufre es consecuencia de rin riesgo de trabajo. 

El riesgo de trabajo puede consistir en un accidente o en una 

enfermedad que sean consecuencia del desempeño de un trabajo. 

cualquier riesgo de trabajo da derecho al trabajador a una 

indemnizaci6n, que variará conforme al grado de incapacidad 

que haya producido, asl como a recibir asistencia m~dica y - -

qui~Grgica, rehabilitaci6n, hospitalizaci6n cuando sea nece

sário, medicamentos y material de curaci6n. 

Existen excepciones a este derecho,. que son, cuando el traba

jador al momento de sufrir el riesgo de ~rabajo, se encuentre 

bajo el efecto de algún narc6tico o droga, si está ebrio, si 

el riesgo es consecuencia de una riña o intento de suicidio,o 

si el trabajador intencionalmente, solo o de acuerdo con otra 

persona, se ocasiona la lesión (artículo 488). 

Los riesgos de trabajo pueden producir diferentes tipos de 

incapacidad e inclusive la muerte. Los grados de incapacidad, 

los señalamos en el Capítulo I de este trabajo, por lo que en 

este punto nos referiremos a ellos en forma b~eve. 
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Las incapacidades producid~s · p6r< degos· de. trabajo pueden ser 

temporales o permanentes, :Y ,és.tas ~'su :v~z p!Íeden ser totales 

o parciales. La primera,. es decir,· la. incapacidad temporal, es 

aquella que imposibilita p~rcial o totalmente a una persona 

para realizar su trabajo, pero ·s6lo por algGn tiempo. 

La incapacidad permanente parcial, es la que disminuye de ma

nera permanente las facultades o aptitudes de una persona para 

desempeñar su trabajo; y por Gltimo, la incapacidad permanente 

total significa la pérdida y no la disminuci6n, de sus facul

tades y aptitudes para desempeñar cualquier trabajo por el - -

resto de su vida. 

Cuando un trabajador, a consecuencia de un riesgo de trabajo 

sufra cualquiera de los anteriores grados de incapacidad, 

tendr.§ derecho en igual medida, es decir, sin importar e:l 

grado de su incapacidad, a atenci6n médi9a y quirúrgica, re

habilitación, hospitalización, medicamentos y material de cu

raci6n. El monto de la indemnización que tenga derecho a re

cibir si variar.§ dependiendo del grado de incapacidad que 

sufra, 

La indemnizaci6n que corresponde por incapacidad parcial con

siste en el pago íntegro del sala_rio del trabajador, mientras 

dure su incapacidad; pero~ada tres meses se har.§ un recono-
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cimiento médico al trabajador incapacitado, con el fin de de

terminar si su incapacid~d ha de seguir considerándose como 

temporal, o será catalogada como permanente, recibiendo dicho 

~rabajador la indemnizaci6n correspondiente. 

En caso de incapacidad permanente total, corresponderá al tra

bajador por concepto de indemnizaci6n,la cantidad que recibi

ría como pago por mil noventa y cinco días de trabajo. 

Para el caso de incapacidad permanente parcial, la indemni

zaci6n que corresponda al trabajador será el porcentaje sobre 

el monto de la indemnizaci6n por incapacidad permanente total 

que fije la tabla de valuaci6n de incapacidades del artículo 

514 de la misma Ley. 

Es importante destacar aquí la incongruencia entre los ar

tículos 484 y 486 de la citada Ley, que hace notar el maestro 

Trueba Urbina; mientras el primero señala que deberá tomarse 

como base para determinar las indemnizaciones a las que aca

bamos de referirnos, el salario diario que perciba el traba

jador cuando ocurra el riesgo, que 16gicamente nunca debe ser 

menor al salario mínimo vigente en la zona, el segundo de los 

artículos mencionados señala salarios máximos, es decir, si un 

trabajador al ocurrir el riesgo de trabajo, percibe un salario 

diario que exceda del salario máximo determinado en el ar- - -
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ticulo 486, para el pago' dela indemnizaqi6n a que tenga de

recho se tomará como bas~ / llb; su .. ~ai~r.:1.6 diario,· sino el sa-·. ' .... '• ',. ,'• '· . 

!ario máximo fijado en el · .. artículo ,que nos· ocupa, con el 

consec~ente perjuicio para el' trabajador. 

Otro beneficio para el trabajador que haya sufrido un riesgo 

de trabajo, se encuentra contenido en los artículos 498 y 499. 

Dichos artículos señalan,que si el trabajador que sufrió un 

riesgo vuelve a estar capacitado para realizar su trabajo, el 

patr6n está obligado a reponerlo en su empleo, siempre y 

cuando el trabajador se presente dentro del año siguiente a la 

fecha en que se determinó su incapacidad; la Onica excepci6n 

se presenta cuando el trabajador haya recibido la indem

nizaci6n que le correspondía por incapacidad permanente total, 

Por otra parte, si el trabajador que sufrió el riesgo no puede 

desempeñar su trabajo,pero s! otro, el patrón estará obligado· 

a proporcionárselo de acuerdo a lo pactado por el contrato co

lectivo de trabajo; es decir, este Gltimo beneficio queda.con

dicionado a las negociaciones que se hayan hecho al respecto 

al firmar el citado contrato, pero nosotros nos preguntamos 

por qué si la contratación es individual, el trabajador se ·Ve 

privado de este beneficio. 

En caso de muerte del trabajador por riesgo de trabajo, sus 

beneficiarios tienen derecho a la indemnización correspon-
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diente, 

De cualquier forma, las indemnizaciones por incapacidad per

manente, ya sea total o parcial, resultan muy bajas, pues hay 

que tomar en cuenta que el trabajador vi6 dismiuida o perdida 

totalmente una capacidad o aptitud para desempeñar su trabajo, 

y éste, en la mayoria de los casos es el Gnico patrimonio del 

trabajador. 

En el caso de la incapacidad temporal, como la indemnización 

es el pago integro del salario del trabajador hasta en tanto 

no desaparezca la incapacidad, resulta suficiente para cubrir 

los gastos normales del trabajador y de su familia. 

Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamen

taria del apartado B del articulo 123 Constitucional. 

Esta ley reglamenta las relaciones de trabajo entre las de

pendencias e Instituciones públicas, enumeradas en su articulo 

primero, y sus trabajadores. 

La reglamentación de este tipo de relaciones de trabajo es m§s 

sencilla que la que rige al apartado A; en ella encontramos 

menos menciones a trabajadores incapacitados, pero las refe

rencias que se hacen aqui, son en los mismos términos que las 
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que hace la Ley ~ederai:~el 
0

Trabajo, es decir, se refiere a 

trabajadores sano~,,~ue'eri~~l d~sempefio de su empleo sufrieron 
' ' - ; 

algún riesgo de ·trabajo que les caus6 algún tipo de incapaci-

dad. 

Dentro de esta Ley, se considera obligaci6n de los titulares 

de las dependencias e instituciones del sector público, 

sujetas en lo referente a relaciones de trabajo a este 

ordenamiento, cubrir las aportaciones necesarias con el fín de 

que los trabajadores reciban los beneficios de seguridad 

socialJcomo son la atenci6n médica, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, así como también en caso de enfermedades no 

profesionales y maternidad; la indemnización correspondiente 

en caso de haber sufrido el trabajador un riesgo de trabajo; a 

ser jubilado y a recibir pensión por invalidez, vejez· o 

muerte, entre otras. 

También es obligaci6n de los titulares a quienes hemos hecho 

referencia, dar a los trabajadores que no estén incorporados 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tr8baja

dores del Estado, las prestaciones sociales a que tengan de

recho (Artículo 43). 

Al igual que en la Ley Federal del Trabajo, el trabajador serA 
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cesado, sin responsabilidad para los titulares de las depen

dencias, por incapacidad permanente, ya sea fisica o mental, -

que le impida desempeñar su trabajo (Articulo 46), 

El articulo 88 de la Ley que nos ocupa, hace referencia a las 

condiciones generales de trabajo, las que serán fijadas por 

los titulares de las dependencias correspondientes, oyendo la 

opinión del sindicato respectivo. Dentro de dichas condiciones 

se encuentran el 'establecimiento de medidas para prevención de 

riesgos profesionales. 

El acceso real del inválido a las fuentes de trabajo,. 

Después de haber hecho una rtipida revisión de las dos leyes 

que regulan el trabajo en México, podemos decir que en base a 

ellas, ningún inválido podria exigir el cumplimiento de su 

derecho al trabajo, pues aunque en la Ley Federal del Trabajo 

se consagra este derecho para cualquier persona, las dispo

siciones reglamentarias del articulo 123 Constitucional, no 

hacen mención alguna al trabajo que los inválidos pueden rea

lizar. 

Hemos hablado ya de la situación de crisis económica por la 

que atraviesa no sólo nuestro pais, sino el mundo entero, y 

sabemos también que esto es un factor importante para el - --
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aumento del subempleo y desempleo, por lo que si una persona 

con el pleno uso de todas su.s facultades no consigue empleo, 

podemos imaginar las posibilidades de trabajo que puede tener 

un inválido, Sin embargo, este Oltimo tiene que satisfacer las 

mismas necesidades y quizti más, de las que tiene que satis

facer una persona sana. 

Es sumamente deprimente el panorama que se presenta para un 

inválido al buscar un empleo; las razones de la negativa de 

los patrones van desde la falta de presupuesto, hasta razones 

de estética, pues da "mala impresión" ver sobre la alfombra de 

una oficina las marcas que deja una silla de ruedas, por - -

ejemplo. 

Resulta difícil para un inv&lido conseguir empleo, pero la 

razón fundamental de esa dificultad no e~ como para todas las 

demás personas, la difícil situación que atraviesa México,· 

sino, desafortunadamente, su propia incapacidad. 

Para solucionar este problema se podria legislar en el sentido 

de que cualquier empresa, dependencia, institución, etcétera, 

que represente una fuente de trabajo, ya sea pOblica o pri

vada, destinara un pequeño porcentaje de sus plazas, para que 

fueran ocupadas por inválidos; lógicamente se deberian elegir 

en ese caso a candidatos inválidos que pudieran desempeñar el 
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tipo de actividad que fuera requerido por la empresa, depen

dencia, etcétera. 

Sabemos que es complicado poder encontrar el trabajo id6neo 

para cada inv.!ilido, ya· que cada uno de ellos puede realizar un 

tipo de actividad bien definida, pero otras no; este problema 

se podría salvar creando una bolsa de trabajo para inv.!ilidos, 

la cual se encargar1a, a través de la centralizaci6n de in

formaci6n, de proporcionar a la vez que trabajo al inválido, 

un trabajador apto para quien lo solicitara. 

Concluimos entonces que actualmente, los finicos trabajos que 

los inválidos en general pueden realizar, ya que como en todo 

hay excepciones, son los que llevan a cabo por su cuenta, o en 

agrupaciones que ellos mismos forman, de.sarrollando acti vi

da des consideradas como subempleos, y por lo tanto, siendo una 

vez m.!is, segregados de la sociedad en que viven. 

B) EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA 

PREVENCION DE INVALIDEZ Y LA REHABILITACION DE INVALIDOS. 

Desde que el hombre aparece en la tierra, dos características 

se hacen patentes en él; su calidad racional que lo distingue 

de los demás seres vivientes y su inseguridad para hacer 

frente a los riesgos que amenazan su existencia; entonces el 
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hombre busca mecanismos de protecci6n, como fueron las so

ciedades de socorro mutuo, los asilos, los hospitales de be

neficencia, etcétera. 

Si analizamos los hechos que dieron origen al establecimiento 

de los seguros sociales en el mundo, nos encontramos que, 

junto con el progreso y la civilización, aumentaron los peli

gros y los riesgos a que estaba expuesto el hombre. 

Comienza asi la lucha del ser humano por instituir mejores 

sistemas de vida, lucha que se acentGa en el siglo X~X. Con el 

nacimiento de la revolución industrial, los obreros se ven 

convertidos en meros instrumentos del progreso, victimas de la 

explotación y sin ninguna protección. 

No es sino después de la rebe~i6n de la clase trabajadora ante· 

la explotaci6n~a través de luchas armadas y en el terreno del 

pensamiento, que en el siglo XX empiezan a desarrollarse me

canismos de seguridad social que promovian la protecci6n de la 

clase trabajadora ante un infortunio. 

A raiz de la segunda guerra mundial, nace en las naciones la 

inquietud de consolidar sistemas de seguridad y seguros so

ciales., inquietud que fue primeramente estructuradn, de una 

manera débil todavía, en Europa. 
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En América Latina, existe en igual forma la inquietud de que 

los trabajadores cuenten con protecci6n y seguridad. 

Con la incorporaci6n de los paises del Continente Americano a 

la Organización Internacional del Trabajo, se consagra la se

guridad social corno un derecho inherente a la persona y un 

medio para desarrollar lazos de solidaridad entre los miembros 

de la sociedad y de las naciones, a fin de conseguir mejores 

condiciones de trabajo y de seguridad social, principios que 

quedarlin contenidos en la •oeclaraci6n Universal de los De

rechos del Hombre". 

Es entonces, como vemos, la clase trabajadora la que lucha por 

conseguir la implantaci6n de un sistema de seguridad y seguro 

social, que le brinde protecci6n en caso de sufrir alguna 

de~gracia; pero los sistemas actuales no dan protecci6n sola

mente al trabajador, sino también a su familia, y algunos de 

los beneficios de la seguridad social alcanzan a individuos 

que no pertenecen a la clase laborante. 

En México existen varias instituciones que forman· parte del 

Sistema de Seguridad Social, cada una de ellas, atiende dife

rentes grupos de población y fueron creadas con base en la 

fracci6n XXIX del articulo 123 Constitucional que estipula lo 
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siguiente: "Se consideran• de .uú'li~ad •·.social el estableci-... 
miento de cajas de segur65.pop~lares y de invalidez, de vida, 

. ' -~, , . . . . . 

de cesación involuntar~~ '.::del trabajo, de accidentes y de o 

tres fines análogos, por 16 cu~l, tanto el gobierno federal, 

como el de cada Estado, deberán fomentar la organización de 

instituciones de esta 1ndole, para infundir e inculcar la 

previsión popular" y trataremos aqu1 de esbozar cuales son los 

beneficios que dichas instituciones reportan a la poblaci6n, 

sobre todo en materia de prevenci6n de invalidez y re

habilitaci6n de inv~lidos. 

!NSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El 2 de junio de 1941, mediante acuerdo del entonces presi

dente de la República Mexicana, General Manuel Avila Camacho, 

se crea una Comisi6n Técnica para elaborar el proyecto de Ley 

del Seguro Social. Dicho proyecto fue aceptado por el Congreso 

de la Unión, en diciembre de 1942. Finalmente, el 19 de enero 

de 1943, se promulga la Ley del Seguro Social, que da origen, 
. ' 

en 1944 al establecimiento del, Instituto .Mexicano del Seguro 

Social, organismo público., descen~ralizacto :con' ~~~sonalidad y 
.. ,:::.~.~;:-· ,. ... · .. :i' . ' 1· ' •. , j =·. · .. -( ". 

'\//•t/' .. <'.·~.:.h.:,,;:1 .. "~~ . ··. . ";, .·:~:/·•./'. ' 
...... · .. ::1:::-.:· .. ,.,,.' ,-,, -
;,;·r , ·-~ \:- ::.:;; .. -.-~{//···~<·.:..~-~ 

La Ley del seguro soci~.W.ae .. Ú.43 iiué en. varia~•;'.í:JcasiOnes ,mo-

dificada, mediante. ref.C>'r~a's'que te;~qi,a11 ·a·~~}.~fª;:~:~ªf ,presta-
, ,·'. - . ~' : ' .. 

patrimonio propios. 
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ciones y los derechos de los trabajadores y de sus familiares 

beneficiarios. La Gltima reforma a esta Ley fue hecha en 1973. 

En ese mismo año, con base en estas reformas y. en la expe

riencia acumulada durante treinta afios, se abroga esta Ley y 

se promulga una nueva Ley del Seguro Social, mediante la cual 

quedan establecidos claramente los ordenamientos juridicos que 

dan respuesta a la urgente necesidad de proteger a grupos de 

poblaci6n que aGn no se encontraban amparados por esquemas de 

seguridad social. 

Esta Ley fue aprobada por el Congreso de la Uni6n, el 22 de 

febrero de 1973, y promulgada el dia 26 del mismo mes. Se pu

blic6 en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de marzo de 

1973 y entró en vigencia en toda la RepGbl~ca a partir del lo. 

de abril del mismo afio. 

La nueva Ley del Seguro Social tambi!!n ha sido reformada y 

adicionada, con la finalidad de mejorar y ampliar sus servi

cios. 

Todos los beneficios, prestaciones y seguros contemplados en 

esta ley, son suministrados a los derecho-habientes a trav~s 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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La Ley del Seguro Social contempla cuatro ramos de. seguros 1 a 
' . " ~, 

saber: 

1.- El de riesgos de trabajo~ 

2.- El de enfermedades y maternidad. 

3.- De invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte; 

y por Gltimo, 

4.- El de guarderias para hijos de aseguradas. 

La protecci6n que ofrece la Ley a través de estos ramos de se

guro, est§ integrada por prestaciones en especie y prestacio

nes en dinero. 

Las prestaciones en especie, consisten en asistencia mlidica 

quirúrgica y farmacéutica; servicio de hospitalizacHin; re-· 

habilitaci6n, aparatos de pr6tesis y ortopedia, pero solo en 

caso de riesgo de trabajo; asistencia obstétrica; ayuda por 

seis meses para lactancia asi como servicios de .guarderias. 

Las prestaciones en dinero consisten en subsidios, pensiones, 

indeminizaciones globales, asignaciones familiares, ayudas 

asistenciales, aguinaldos y finiquitos a pensionados, y ayudas 
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para gastos de matrimonio y para ·gastos de fu·neral. 

El derecho a obtener las prestaciones en dinero, lo genera el 

asegurado con el pago de sus cotizaciones semanales, cuyo 

monto depended del grupo de cotizaci6n que le corresponda de 

acuerdo a su salario. 

El otorgamiento d~ las prestaciones est~ sujeto a tiempos de 

espera, es decir, a requisitos m!nimos de semanas cotizadas,. 

pero dichos tiempos de espera no surten efecto para el ramo de 

seguro de riesgos de trabajo, 

Los ramos de seguro que contemplan prestaciones en dinero son 

riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad e invalidez, 

vejez, cesant!a en edad avanzada y muerte. 

1.- Seguro de riesgos de trabajo. Prestacione~ en d.inero. 

Cuando el asegurado, n6tese que no cualquier derecho-ha

biente, sufre algQn accidente o enfermedad derivada de su 

actividad laboral, tiene derecho, a segGn sea el caso, a: 

1.1.) Subsidio de incapacidad tempera 1: cuando el accidente 

o enfermedad incapacita al trabajador temporalmente pa 

ra el trabajo. Los conceptos sobre incapacidad son los 

que establece la Ley Federal del Trabajo. El subsidio 

por riesgo de trabajo que ocasiona incapacidad tempo-

ral se paga desde el primer d!a de certificada la inca 

pacidad y corresponde el cien por cient9 del salario 
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que percibe el, trabajador; ,No' se requerir.!in semanas co-
tizadas para cOb~~·~¡~·'~ -._;._ · :; -> 1.. 

Este subsidio s~,,otorga ,mientras 'dure la incapacidad -

temporal º bien, se' di<K~~i~e :1a incapacidad permanen
te parcial o tbt'al. ·.,·:<·· · .. ·. 

l. 2.} Pensi6n por in~~pacidad.; permanente parcial. Cuando el -
',_.,' \.•.; ....... ' . 

accidente o, la enfermed.~d provoca en el trabajador una 

lesi6n ~!sic~ ¿ mental q~e disminuye permanentemente su 

capacidad para el trabajo, o bien le provoca una inca-

pacidad absoluta para el ejercicio de su profesi6n, aún 

cuando quede· habilitado para dedicarse a otra. 

El porcentaje de la disminuci6n a que nos referimos se 

fijará de acuerdo a la tabla de valuaci6n de incapaci

dades contenida en la Ley Federal del Trabajo, y el -

monto de la pensi6n por este tipo de incapacidad depen 

derá de dicho porcentaje, según los si~uientes casos: 

1.2.1) Cuando la lesi6n que sufre el trabajador es va

luada en un quince por ciento o menos se le otorgará en 

sustituci6n a la pensi6n, una indemnizaci6n global -

equivalen~e a cinco anualidades.de la pensi6n que le hu 

hiere correi;p,ondido pOr incapacidad permanente total. 

1.2.2) Cuarid6 la lesi6n que sufre el trabajador es va

luada en menos del cincuenta por ciento pero más del -
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quince por ciento, se le otorgar§ una pensi6n mensual, 

En este caso, los pensionados no tendr§n derecho a re

cibir servicios ml!dicos ni aguinaldo anual, 

1.2.3) Cuando la lesi6n que sufre el trabajador es va-

luada en el cincuenta por ciento o m§s, se le otorga 

una pensi6n mensual, servicios médicos para él y sus be 

neficiarios y un aguinaldo anual equivalente a quince -

d!as de pensi6n. 

La cuant!a de las pensiones por incapacidad permanente 

parcial, se calcular§n de acuerdo al porcentaje valuado 

y tomando como base la pensión que le hubiere correspo~ 

dido al asegurado por incapacidad permanente total. 

Esta pensi6n se concede por un período de adaptación de 

dos años con car§cter provisional, transcurrido el cual, 

se considerar§ como definitiva. 

1.3.) Pensi6n por incapacidad permanente total. Cuando el ac

cidente o la enfermedad provoca en el trabajador una l~ 

si6n física o mental que lo incapacita totalmente para 

desempeñar una actividad remunerada, 

La pensión por incapacidad permanente total comprende -

tanto pensión mensual como aguinaldo anual equivalente a 

quince días de pensión .Y asistencia médica para el pen

sionado y sus beneficiarios. 
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La pensi6n por esta clase' de'. incapacidad es conce.dida .. 

también por un perfodo de adaptaci6n de .dos años con -

carácter provisional, transcurrido el cual, se conside

rará como definitiva. 

La cuantia de las pensiones que se deriven de un riesgo . 

de trabajo se calcular~ de acuerdo a la tabla contenida 

en el articulo 65 de la Ley del Seguro Social. 

2.- Seguro de enfermedades y maternidad. 

En este ramo de se~uro s6lo trataremos el de enfermedad, 

ya que se relaciona directamente con el problema de inve 

lidez. 

El seguro de enfermedades comprende, además de las pres-

taciones en especie que ya señalamos, las siguientes - -

prestaciones: 

2 .1) Sub si di.o por enfermedad no profesional.- El asegurado -- · 

tendrá derechó a este subsidio,cuand~ una enfermedad no 

profesional o un accidente que no sea· de trabajo lo in-

capacite para el trabajo. Este subsidio se pagará a par

tir del cuarto dia de iniciada la incapacidad, siempre -

y cuando el asegurado tenga reconocidas un minimo de cua 

tro semanas cotizadas inmediatamente anteriores al ini-

cio de la incapacidad. Si se trata de un trabajador eve.!! 

tual, deberá tener cotizadas seis semanas en los cuatro 

meses anteriores al inicio de la incapacidad. 
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El subsidio por enfermedad no profesional corresponde al 

sesenta por ciento del salario promedJo del grupo de co

tizaci6n del asegurado.Se otorga hasta por cincuenta y -

dos semanas por un mismo padecimiento.Si el asegurado -

contintia enfermo, el Instituto Mexicano del Seguro So--

cial, podrli prorrogar el pago del subsidio hasta por 

veintiséis sem•nas masr despu~s de transcurrido este t~,t 

mino, J:a incapacidad del trabajador serli causa de resci

si6n del contrato de trabajo, pero queda protegido por -

el seguro de invalidez .. 

3,- Seguro de invalidez, vejez, cesant1a en edad avanzada y 

muerte. 

En relacibn a este ramo de seguro, nos ocuparemos sola- -

mente de los tres primeros. 

Aqu! se contemplan las siguientes prestaciones en dinero: 

3,1.) Pensi6n de invalidez. Se otorga al asegurado que tenga 

reconocidas un minimo de ciento cincuenta semanas coti

zadas y que, por causa distinta a un riesgo de trabajo, 

no pueda desarrollar su actividad conforme a su capaci

dad, categoría y formaci6n profesional. El estado de -

invalidez del asegurado deber~ ser determinado por un 

médico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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3.2.) Pensión de vejez. Se otorga al asegurado que habiendo 

cumplido 65 años de edad, tenga reconocidas un mínimo -

de 500 semanas cotizadas. 

3.3.) Pensión de cesantia en edad avanzada. Se otorga al ase

gurado que tenga reconocidas un mtnimo de 500 semanas -

cotizadas y quede prjvado de trabajo remunerado al cum

plir 60 años de edad, siendo, por lo tanto dado de baja 

como asegurado. 

El otorgamiento de cualquiera de estas pensiones corn- -

prende: 

lo, una pensión mensual, cuya cuantta será calculada de 

acuerdo al grupo de salario que le corresponda al ase-

gurado, segGn el promedio de las últimas 250 semanas -

cotizadas. Esta pensión se compone de la cuantia básica 

anual y de los incrementos anuales a la cuantia básica; 

si el pensionado tiene derecho; 

2o. Incremento anual a la cuantía básica de la pensión -

.tantas veces como 52 semanas mas haya cotizado el pen-

sionado despu~s de las 500 semanas cotizadas que estip~ 

la la Ley que nos ocupa como mtnimo obligatorio para -

otorgar una pensión. Este incremento se calculará con-

forme a la tabla contenida en el artículo 167 de la Ley 

del Seguro Social. 

En el caso de la pensi6n por cesantía en edad avanzada, 
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la cuan U a variad segGn: 

a) La edad en que es soli- b) Lo que hubiere corres-

citada la pensi6n: rrespondido al asegu--

rado por una pensi6n -

de vejez: 

a los 60 años el 75%. 

a los 61 años el ªº' 
a los. 62 años el 85%. 

a los 63 años el 90%. 

a los 64 años el 95%. 

Asimismo, a todas las pensiones dentro de este ramo, corres-

ponde: 

- Aguinaldo anual, equivalente a 15 dlas. 

- Asistencia m~dica, al pensionado y sus beneficiarios. 

- Asignaciones familiares, ayuda por concepto de.carga fami--

liar que se otorga a los pensionados: 

Por la esposa o concubina, el equivalente al 15% de la -

pensi6n. 

Por cada uno de los hijos menores de 16 años (hasta los 25 

años si se encuentran estudiando en planteles del sistema 

educativo nacional y no sujetos al r6gimen obligatorio del 
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Seguro Social, o sin limite de edad cuando son incapaci-

tados permanentes), el equivalente al 10% de la pensión. 

• Por cada uno de los padres o ascendientes en linea direc

ta, siempre que dependan econ6micamente del pensionado y 

no haya esposa, concubina ni hijos con derecho a asigna-

ci6n, el equivalente al 10% de la pensión. 

- Ayuda asistencial • 

• Cuando el estado f1sico del pensionado, requiera que lo -

asista otra persona de manera permanente o cont!nua y as1 

lo dictamine un m6dico del Instituto, en cuyo caso podrA 

eer equivalente hasta un 20% de la pensión • 

• Cuando el pensionado no tenga beneficiarios legales, en -

cuyo caso la ayuda será equivalente al 15% de la pensión. 

Cuando el pensionado no tenga un ascendiente con derecho a 
asignaci6n familiar, en cuyo caso la ayuda ser! equiva- -

lente al 10% de la pensión. 

La Ley del Seguro Social contempla el otorgamiento de f ini- -

quitos a pensionados por riesgos de trabajo, invalidez, vejez 

o cesantía en edad avanzada, cuando cualquier pensionado por 

estos conceptos traslade su domicilio permanentemente al ex-

tranjero, equivalente a dos anualidades de la pensión que ve

nia disfrutando, extinguiéndose con ello todas las obligacio-
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nes por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social._ 

Existen también finiquitos para la pensi6n de viudez u orfan

dad, 

Después de haber esbozado cuales son los beneficios que repo,! 

tan los ramos de Seguros antes expuestos, señalaremos cuales 

son los programas concretos que lleva a cabo el Instituto Me

xicano del Seguro Social, en relaci6n a prevenci6n de invali

dez y rehabilitaci6n de invAlidos. 

Dentro del Instituto, los programas médico-preventivos para 

hacer frente a algunos problemas de salud, son planeados por 

la jefatura de servicios de medicina preventiva. Dichos pro-

gramas son adecuados en las unidades de. medicina familiar a 

las caracterlsticas epidemiatol6gicas locales, con el f!n de 

obtener mejores resultados. 

Algunos de los programas de medicina preventiva dentro de los 

cuales encontramos algunos que pretenden prevenir enfermedades 

causantes de invalidez, son los siguientes: 

- Programa de nutrición. La desnutrici6n es un problema grave 

en nuestro pals, ocasionado por factores socio-económicos -

que atañen directamente a los niveles de vida de la pobla--
1 
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ci6n, lo que trae como consecuencia un aporte insuficiente 

de nutrientes al organismo o una deficiente utilizaci6n de 

los alimentos. La desnutrici6n no es solo en nuestro medio 

causa directa de altas tasas de mortalidad, sino tambifin de 

gran nGmero de casos de invalidez, que puede ser f!sica o -

mental. 

Este programa de nutrici6n trata de prevenir este problema a 

través del descubrimiento temprano y el. tratamiento oportuno 

de los casos de desnutrici6n y la educaci6n permanente, en

caminada al mejoramiento de la dieta habitual con el empleo 

adecuado de los alimentos locales. 

- Programa de inmunizaciones.- Las graves consecuencias que -

producen cierto tipo de enfermedades, como la poliomielitis' 

que pueden ser controladas a través de i.nmun6genos eficaces, 

justifica el programa preventivo. 

- Programa de tuberculosis.-

Programa de detecci6n oportuna de enfermedades. Tienen prio

ridad padecimientos como la diabetes¡ el c§ncer cérvico- -

uterino; la fiebre reum§tica, causante de muchas clases de 

invalidez y las enfermedades venereas, entre otros. 
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- Programa de odontolog!a preventiva. 

- Programa de promoci6n para la salud,- Este pretende atender 

a la poblaci6n que se encuentra dispersa o distante de las 

unidades de atenci6n m6dica a travAs de acciones de vacuna

ci6n, detecci6n de enfermedades, saneamiento, etc. 

También a trav~s de la Jefatura de los servicios de medicina 

del trabajo, se llevan a cabo programas tendientes a prevenir 

los riesgos de trabajo. Además de estos programas, que esta 

jefatura lleva a cabo en coordinaci6n con las comisiones 

mixtas de seguridad e higiene, la citada jefatura tiene como 

actividades especificas el calificar la profesionalidad de los 

riesgos de trabajo1 valuar las incapacidades permanentes 

parciales o permanentes totales1 en su caso, extender el 

dictamen de defunci6n y riesgo de trabajo, determinar estados 

de invalidez, y por Gltimo, rehabilitar al asegurado para el 

trabajo a través de los diversos servicios de rehabilitaci6n 

que ofrece el propio Instituto. 

El objetivo de los servicios de rehabilitaci6n es valorar la 

capacidad residual de los pacientes que por alguna raz6n 

presenten limitaciones en sus funciones y rehabilitarlos con 

el fin de que se integren, a sus actividades cotidianas, a su 
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trabajo especifico o a otro trabajo productivo. 

Estos servic.ios se proporcionan en: 

- Hospitales generales de zona, en la mayor1a de las.delF.!ga-

ciones del interior de la RepOblica. 

- Unidades de medicina f1sica y rehabilitaci6n, ubicadas dos 

en el Valle de México, una en Guadalajara y una en Monte- -

rrey. 

- El Centro Nacional de Rehabilitaci6n para el trabajo1 en Me

tepec, Puebla. 

Los servicios que se proporcionan por las entidades encargadas 

de la medicina f!sica y rehabilitaci6n son las siquientes: 

Hospitales generales de zona: 

• Diagnóstico y valoraci6n de la capacidad residual. 

• Terapia f 1sica y ocupacional • 

• Prescripción y adaptación de prótesis u ortesis. 



174 

- Unidades de medicina ftsica v rehabilitaci6n • 

• Diaqn6stico y valoraci6n de la capacidad residual • 

• Atencibn psicol6qica • 

• Terapia ftsica, ocupacional y del lenguaje • 

• Gesti6n ocupacional. 

• Reeducación para el trabajo. 

• Prescripción y adaptaciOn de pr6tesis u ortesis para el -

sistema mOsculo-esquel~tico en general. 

El envio del paciente a este tipo de unidad se efectOa a tr! 

vés del m€dico de medicina del trabajo o del m~dico especia-

lista del Hospital General de zona correspondiente. 

- Centro Nacional de rehabilitación para el trabajo. 

Diagnóstico y valoración de la capacidad residual • 

• Atenci6n psicol6gica. 
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• Terapia física y ocupacional • 

• Gesti6n ocupacional, 

Reeducaci6n para el trabajo • 

. 
• Prescripci6n y adaptaci6n de pr6tesis u ortesis • 

• Integraci6n familiar • 

• Deportes • 

• Recreaci6n. 

Este centro cuenta con los. recursos necesarios para proporci,Sl. 

nar al" paciente una atenci6n especializada para su integral -· 

rehabilitaci6n física y psicol6gica. 

Su cupo total es de 320 pacientes, atendidos por un equipo -

interdisciplinario de m6dicos, psic6logos, t~cnicos y enferme• 

ras, entre otros. 

Tanto el personal como los pacientes dedican la totalidad del 

tiempo disponible a la rehabilitación de estos Gltimos, lo que 

permite su acelerado restablecimiento. 
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Por sus sistemas, recursos, instalaciones y esquemas de tra-

tamiento, ~ste es uno de los centros m~s importantes de reha

bilitaci6n a nivel mundial. 

El envio de pacientes a este Centro se realiza a trav6s de la 

Delegaci6n correspondiente, previa valoraci6n de los m~dicos 

de medicina del trabajo. 

- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABA

JADORES DEL ESTADO. 

Al igual que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, prevé varios ramos de seguros, y a 

cada uno de ellos se les otorgan prestaciones tanto en especie 

como en dinero. 

Dentro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, existen tres ramos de seguros. 

l. Seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. 

2. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesio- -
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na les. 

3. Jubilaci6n y pensiones por vejez, invalidez y muerte. 

De los anteriores, no trataremos los seguros de maternidad y 

muerte, por no considerarlos relacionados con el problema de 

invalidez. 

l, Seguro de enfermedades no profesionales. Este seguro bene

ficia tanto al trabajador o pensionista, como, entre 

otros, a los hijos mayores de 18 años, incapacitados f1si

ca o psíquicamente que no puedan trabajar para mantenerse 

y que dependan econ6micamente del trabajador o pensionista, 

en lo que se refiere a prestaciones en especie. Adem6s, si 

el enfermo es trabajador y a causa de la enfermedad que P! 

dece se encuentra incapacitado para el trabajo, tendr6 de- · 

recho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo, s~ 

gGn sea el caso; si al terminar la licencia con medio suel 

do continGa la incapacidad, el trabajador tiene derecho a 

una licencia sin goce de sueldo hasta por 52 semanas, que 

se contar6n a partir del comienzo de la incapacidad. 

En el caso de la licencia sin goce de sueldo, el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, dar§ al trabajador un subsidio equivalente al cin-
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cuenta por ciento del sueldo que percib!a el trabajador al 

ocurrir la incapacidad. 

Las prestaciones en especie a que da derecho este seguro 

son asistencia m~dica, quirOrgica, farmaceOtica y hospita

laria, que se prestar~n desde el comienzo de la enfermedad 

y hasta por 52 semanas, como limite para la misma enferme

dad. 

En todos los casos, se requiere el consentimiento expreso 

del enfermo o de sus familiares para hospitalizaci6n, ex

cepto que se trate de un caso de suma gravedad. 

Cuando el hospitalizado sea un trabajador con derecho al 

pago del subsidio del que ya hemos hablado, se suspenderA 

el pago de 6ste, si el enfermo interrumpe el tratamiento 

sin autorizaci6n, o bien, si no cumple la orden del Insti

tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado de ser hospitalizado. 

2. Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona

les. 

A este seguro s6lo tienen derecho aquellos que son trabaja

dores. 
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Prestaciones en especie: 

Asistencia m6dica, quir6r9ica y farmacéutica, hospitaliza

ción y aparatos de pr6tesis y ortopedia, seg6n el caso. 

Prestaciones en dinero: 

, Por incapacidad temporal.- El trabajador asegurado tiene 

derecho cuando sufra un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional que le ocasione una incapacidad temporal, a 

licencia con goce de sueldo Integro a partir del primer 

dia de la incapacidad, siempre y cuando 6sta no exce- -

da de un año, ya que si asl fuera, tendrla que ser cali

ficada como permanente. 

Por incapacidad permanente parcial. El trabajador tiene 

derecho a una pensi6n que será calculada conforme a la -

tabla de valuación de incap~cidades de la Ley Federal del 

Trabajo; el porcentaje que corresponde a esa incapacidad 

se fijará entre el m!nimo y el máximo que señale la tabla 

de valuación, de acuerdo a la edad del trabajador y la -

importancia de la incapacidad. 

Esta pensión tendrá carácter provisional durante dos - -

años, transcurrido este tiempo, la pensión se considerará 
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como definitiva y solo podrá ser revisada una vez al año, 

a menos que las condiciones de la incapacidad variasen en 

forma notoria. 

, Por incapacidad permanente total.- También se otorgará al 

trabajador una pensión equivalente al sueldo Integro que 

percib!a y sobre el cual hubiese cotizado, sin importar 

el tiempo que lo hubiere hecho. Al igual que la pensión 

por incapacidad permanente parcial, ésta tendrá car§cter 

provisional durante dos años y después será considerada 

como definitiva, con las mismas caracter!sticas. 

Esta pensión no es incompatible con la de vejez y jubila

ción. 

3. Jubilación y seguros de vejez e invalid~z. 

3.1. Jubilación. Tienen derecho a ser jubilados aquellos -

trabajadores que hayan cumplido 30 años de servicios, pero 

que adem§s hayan cotizado al mismo tiempo en el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. 

La jubilación consiste en el pago del cien por ciento del 

sueldo regulador, consider§ndose éste el promedio del suel

do b§sico qu'e haya obtenido el trabajador durante los tres 
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años anteriores a que se conceda la jubilaci6n. 

ComenzarA a pagarse a partir del d!a siguiente al que el 

trabajador hubiese causado baja. 

3.2. Pensi6n por vejez. Esta se otorga cuando el trabajador 

haya cumplido quince años de servicios y el mismo tiempo 

de contribuci6n al Instituto de Seguridad y Servicios so

ciales de los Trabajadores del Estado, y tuviese 55 años de 

edad como minimo. La pensi6n por vejez se otorga en .porcen

~ajes señalados en el Arttculo 77. 

3.3 Pensi6n por invalidez.- Se otorga a los traQajadores -

que por causas distintas a los riesgos de trabajo, queden 

incapacitados f1sica o mentalmente, siempre que hubiesen • 

contribuÍdo al Instituto cuando menos .durante 15 años, que 

el trabajador o su representante legal lo solicite, y que 

uno o m§s m~dicos designados por el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, cer 

tifiquen el estado de invalidez. 

La pensi6n por invalidez no se otorgarA cuando el estado -

de invalidez sea anterior a que el trabajador haya sido -

nombrado para el puesto, o si la invalidez es consecuencia 

de un acto intencional del trabajador u ocasionado por un 
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delito cometido por el trabajador. 

La pensi6n que nos ocupa se suspende cuando el pensionista 

se encuentre trabajando en alquna instituci6n, orqanismo -

o entidad del sector pOblico, o si el trabajador pensiona

do se neqara a someterse a los ex&menes e investiqaciones 

que en cualquier momento ordene el Instituto de Sequridad 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,o no - -

adopte las medidas preventivas,o no siga el tratamiento se

ñalado por el propio Instituto, 

También puede revocarse esta pensi6n, cuando el trabajador 

recupere la capacidad que había perdido y en este caso la 

dependencia u organismo est! obligada a restituir al traba

jador en su empleo y si no lo hiciera, tendr! que seguir -

pagando al trabajador esta pensi6n. 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, prevé adem§s" lo que llama -

indemnizaci6n global, que podrá entregarse al trabajador -

cuando éste se separe definitivamente del empleo y no tenga 

derecho a recibir pensi6n ya sea por vejez o por invalidez. 

Esta indemnizaci6n· consiste en devolver al trabajador las 

cuotas con las que hubiere contribuido al Instituto de Se

guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es

tado, dichas cuotas, mas un mes de su sueldo básico, o bien 

' ' 
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las cuotas, mas dos meses de sueldo básico, si el trabajador 

tuviere de uno a cuatro años de servicios, de cinco a nueve 

años o de diez a catorce años respectivamente. 

- SECRETARIA DE SALUD (antes SECRETARIA DE SALUBRIDAD y ASIS

TENCIA). 

Las dos instituciones que hemos mencionado hasta el momento 

(Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Es

tado), proporcionan servicios fin~nciados por los seguros so

ciales a sus derecho-habientes y constituyen uno de los es

quemas básicos para la atención a la salud de la poblaci6n 

mexicana. 

Existen adem§s otros dos esquemas básicos y son los servicios 

proporcionados a la poblaci6n abierta en . forma de asistencia 

pública y los que brinda el sector privado. 

Los servicios que se proporcionan a la poblaci6n abierta se 

brindan a ésta a través de la Secretaria de Salud y los DIF 

nacional y estatales, entre otras instituciones. Del Sistema 

Nacional para el desarrollo integral de la familia hablaremos 

más adelante; ahora nos ocuparemos solamente de la Secretaria 

de Salud. 
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Los .programas de los servicios de la Secretarla de Salud se 

conforman de tres niveles de atenci6n a la salud; cada nivel 

cuenta con distinto nOmero de personal e instalaciones. 

El primer nivel de atenci6n es el m!s sencillo y es brindado 

por una enfermera, un auxiliar de enfermer1a y un estudiante 

de medicina, en centros de salud y consultorios. Se pretende 

en este nivel conocer y promover el buen estado de salud in

dividual y colectivo, as1 como la or9anizaci6n de la comunidad 

para su participaci6n en programas y servicios; proporcionar 

orientaci6n nutricional y alimentaci6n complementaria, plani

ficaci6n familiar, etc~tera. También se d~ consulta m~dica de 

los padecimientos comunes, se detectan enfermedades e incapa

cidades, se hacen curaciones y se suminis~ran medicamentos. 

cuando se detecta una incapacidad, se refiere a otros niveles 

para que el paciente sea atendido en ellos. 

El segundo nivel de atenci6n se presta en hospitales regiona

les y cl1nicas, en los que ya se cuenta con mayor nGmero de 

personal especializado, y con infraestructura suficiente para 

atender mayor nGmero y diferentes clases de enfermedades y 

accidentes; en este nivel es posible tener pacientes hospita

lizados. Por lo que respecta a diagn6stico y rehabilitaci6n de 
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invHidos, en algunos. casos p~edén atenderse en este nivel y 

lograr su rehabilita'~i6'1 compieta; en otros, deben ser refe

ridos al tercei nivel para su atenci6n. 

En el tercer nivel se brinda atención especializada, cont~n

dose para ello con mayor nGmero de personal, entre los que se 

cuentan aquellos altamente especializados. Este servicio se 

presta en centros médicos y hospitales de alta especialidad, 

localizados en las grandes ciudades. 

Es en este nivel de atenci6n donde la Secretaria de Salud 

brinda la mayoría de sus servicios de diagn6stico, tratamiento 

y rehabilitación de invalidez, pero este servicio s6lo puede 

prestarse en las grandes , ciudades, por lo que Gnicamente be

neficia a un pequeño po:rceritaje de la poblaci6n inv~lida. 
• . ·1..· ··' . 

:.!L 

Por otra parte, aGn c~ando.'~·tddos los pacientes con algún tipo 

de invalidez pudiéra~ ~~·~P.J.~~~:;se · a los centros que brindan . ,· ' '. -, 

este grado de aterici611, lloJp~drían recibir tales servicios, 

pues los centros ~édi~.os·,\~: hospitales de especialidades no 

lograrian satisfacer:· tai demand~. 

Ciertamente, la Secretár1a d~ Salud cuenta con muchos centros 

especializados en el diagn6~tico, tratamiento y rehabilitaci6n 
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de invllidos, pero debemos tomar en cuenta tambi~n que es en 

este sector de servicios de atenci6n a la salud, en el que 

dichos servicios son proporcionados a la poblaci6n en general 

en forma de asistencia pOblica, en donde la mayor!a de los 

invllidos de nuestro pa!s pueden encontrar ayuda para lograr 

la rehabilitaci6n necesaria que les permita incorporarse a la 

sociedad en la que viven de una manera digna. 

He aqu1 algunos de los centros e instituciones dependientes de 

la Secretaria de Salud que prestan servicio de alguna forma a 

algGn tipo de invAlido: 

• Dirección General de Rehabilitación • 

• Dirección General de Salud Mental • 

• Asistencia Integral para Ciegos • 

. Asociación de Ciegos Comerciantes • 

• Escuela de Rehabilitaci5n para niños d~biles visuales • 

• Escuela de sordomudos • 

. Escuela para adolescentes mentales, 
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• Hospital para enfermos mentales agudos, 

• organizaci6n de ciegos trabajadores de los Estados Unidos 

Mexicanos • 

• Centro de Rehabilitaci6n de Alc6holicos. 

• Centro de prevenci6n del Alcoholismo • 

. Casa Hogar Buen Pastor • 

• Casa para Ancianos Arturo Mundet • 

• centro Mexicano de Estudios de Salud Mental • 

• Hospital Psiqui§trico infantil Dr. Juan N. Navarro • 

• Hospital Psiqui§trico para agudos Fray Bernardino Alvarez • 

• Instituto Mexicano de Psquiatr1a • 

• Direcci6n General de Epidemiolog1a y Campañas Sanitarias • 

• Direcci6n General de Control de Alimentos Bebidas y 

Medicamentos (Control de estupefacientes y toxicomanias). 
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- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

Dentro de los Organismos que por Decreto del Ejecutivo Federal 

se han creado para desarrollar actividades en materia de Salud 

PGblica, y particularmente en lo relativo a la prevenci6n de 

la invalidez infantil y a la rehabilitaci6n de menores invA

lidos, se encuentra el Sistema ·Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, organismo p6blico descentralizado que 

tiene como objetivo principal el de promover en el pa1s el 

bienestar social. 

El Sistema fue creado pensando principalmente en la protecci6n 
... 

que necesita el menor por su singular estado de indefensi6n y 

en la importancia que reviste la realizaci6n de una labor con

tínua tendiente a fortalecer a su familia~ base fundamental de 

nuestra sociedad. 

Por ello, en su Decreto Constitutivo se le encomienda como 

objetivo específico el de "fomentar el sano crecimiento físico 

y mental de la niñez". Para el cumplimiento de este prop6sito,· 

al DIF se le ha asignado la tarea de apoyar y fomentar la nu

trici6n y las acciones de medicina preventiva dirigidas a los 

lactantes y en general a la infancia, as! como a las madres 

gestantes. Los estudios realizados por la cie~cia médica, de

muestran que la mala nutrici6n, el mal cuidado de las madres 
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gestantes, y de los niños en período de lactancia, traen como 

consecuencia una mayor propensi6n a adquirir enfermedades que 

provocan invalidez, es por esto que el DIF da primordial im

portancia a estas actividades. 

As1 mismo, dentro de las acciones de medicina preventiva, se 

encuentran programas continuos de vacunación, de educaci6n 

higi~nica, actividades perinatales, tales como servicios de 

consejo genético a las madres, para prevenir la invalidez he

reditaria y en general el tratamiento eficaz de las enferme

dades que pudieran a futuro provocar invalidez por negligencia. 

en su atención. 

Los programas y actividades que el DIF realiza para prevenir 

la invalidez son amplios, sin embargo, muchas veces es impo

sible la detección temprana del problema . y éste se presenta 

afectando a muchos niños mexicanos. La prevenci6n en estos 

casos queda atrás, y al DIF corresponde entonces avocarse a la 

tarea de la rehabilitaci6n. Para ello cuenta con Institutos, 

Hospitales y Unidades de Investigación a través de los cuales 

promueve y proporciona servicios médicos, sociales y educati

vos para la rehabilitación de los menores inválidos, con esto 

se pretende que desde pequeños, los inválidos puedan ser Gti

les a sí mismos, y no guarden una relaci6n de dependencia ab-
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soluta respecto de sus familiares y de la sociedad. 

El DIF cuenta con instalaciones especiales para llevar a cabo 

las tareas de rehabilitaci6n f!sica y de educaci6n especial a 

los menores que lo requieran, teniendo como prop6sito funda

mental el de incorporarlos a una vida completamente activa, 

para que puedan lograr ast su desarrollo pleno. 

Los servicios de rehabilitaci6n que el DIF presta, no com

prenden unicamente a la rehabilitaci6n ftsica, ya que existe 

una área de psicologta, encargada de realizar estudios enca

minados a la detecci6n de deficiencias mentales o cualesquiera 

otros problemas pstquicos que pudieran afectar a 1 menor. Los 

estudios realizados sirven para determinar los casos que re

quieren de un tratamiento especial1 l!is.tos son turnados al 

Instituto Nacional de Salud Mental, en donde se proporciona la 

atención necesaria para la rehabilitaci6n de los menores con 

este tipo de problemas. 

Las tareas del DIF en materia de invalidez, tambil!in se hacen 

extensivas a la prevención y rehabilitación de la invalidez 

social. Al señalarse como objetivo primordial de este orga

nismo el de "investigar la problemática del niño, la madre y 

la familia, a fin de proponer solucibnes adecuadas", -
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el DIF estti adoptando medidas.1preventi~asde es~e tipo de in

validez, que se da a. cc)ns~~ue11ciia del crepimie~to del menor en 

un medio hostil, inadecú~'dÓ.i':aañinO,:•bien .por el comporta-
·~:·~.{: .:··.~:<~ .. _.i':;: .. :~ ,~<>:~ .. ;.,:,:;.;'.:;<;~y;(~Y/:~·::'.\ ::. ··>~.:,' . . , 

miento doloso o culposo,:de·::su~(padres, ·O,·· como resultado de 

:::v~:e p::::::::, v:~ci~t~i~llf~~~'~{~;,;;~1i;•,oen p:e~e=edli1°ev:: 
posteriormente hacia .e)/ "aTcol:ioli'snio', .. la /drogadicción o la 

delincuencia. :.,~\!il0~:f'>i;t{;'.,·/~.'.;:;;~··· . 
·';_·~~:-;." '. :>l· 

La Procurnduria de la:. Deferis'a'.'del Menor y la Familia, como 

órgano especializado del DÍF'/J'se encarga de proporcionar el 

apoyo juridico necesario ~ :16; menores y a las familias que 

así lo requieran. En la, Procuraduria se da especial importan

cia al problema de la inval~dez, adopt§ndose una serie de me

didas tendientes a prevenÍ:r, a .trav~~. del Derecho, la invali

dez social del menor, y la_dec.tipo fisico p psiquico que pu

diera derivarse de los má-i6~ '"tfatos y de actitudes negativas 
.. . .·. ~ . 

de sus padres, que destrúye'1f el ::.nGcleo familiar, y que pueden 

llegar a afectar gravemerit~- :él. los n;enores que se desarrollan 

en estos medios. A la 1?ro~1::1r~d~ria <corresponde llevar a cabo 

las promociones jurídicas.que/se esfimen convenientes, bas~n
dose en los estudios s~cio-~6~·i,'~~f.¿6s ·.que el Departamento de 

Servicios Sociales realiza''en::reí~6i6ri a los menores y a las 

familias que lo requieran, -d~Aaose -_~obre esta· base las solu

ciones que se estimen más. adecuada.s. para cada caso en concre

to. 

4 
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De igual manera, y tomando en cuenta la disposici6n del Ar

tículo Noveno del Reglamento de Prevenci6n de Invalidez y Re

habilitaci6n de Invlilidos, en donde se considera que los me

nores desamparados son inv4lidos sociales, porque necesitan de 

apoyo para su subsistencia¡ el DIF tambiAn proporciona servi

cios asistenciales a los menores en estado de abandono a tra

v~s del Departamento de Servicios Sociales, los Consejos Lo

cales de Tutela, la Casa Cuna y la Casa Hogar para niños de

samparados, d4ndoles de esta manera la protecci6n requerida y 

atendiendo así este tipo de invalidez. 

- OTRAS 

Adem4s de las Instituciones que acabamos de mencionar, existen 

algunas otras, ya sean pGblicas o priva4as, que ofrecen ser

vicios a los invlilidos, tratando de rehabilitarlos e inte

grarlos nuevamente a la sociedad como seres Citiles y produc

tivos. 

Estas instituciones ofrecen ayuda especializada para cada 

clase de invalidez y resultan una forma efectiva aunque insu

ficiente para los inv4lidos a quienes ofrecen sus servicios. 

Entre ellos tenemos los Centros de Integraci6n Juvenil, que 

prestan ayuda a j6venes farmaco-dependientes las 24 horas del 
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dia, a fin de lograr primero la desintoxicación del adicto y 

luego su completa rehabilitación. Para este tipo de ayuda es 

necesaria la completa colaboraci6n del farmaco-dependiente y 

su decisión de dejar se serlo, ya que de otra forma, todo 

esfuerzo por parte de los centros de integraci6n resulta inG

til. 

También es muy importante e_l apoyo de la familia y en general 

de las personas que rodean y conviven con un adicto, para lo

grar su completa recuperación y rehabilitación. 

Otro Instituto que realiza una importante labor con un tipo de 

inv!lidos sociales es el Instituto Nacional de la Senectud, 

que además de proporcionar a sus afiliados grandes descuentos 

en la compra de muchos productos y en la obtenci6n de servi

cios, imparte clases de idiomas, mecánica, electricidad, cos

tura, artes man u a les, etcétera, con lo que se logra que las 

personas mayores de 60 años que ya no llevan a cabo ninguna 

actividad productiva, vuelvan a sentirse útiles al poder hacer 

algo que los mantiene ocupados y que además puede significar 

una fuente de ingresos para el anciano. 

Además, el INSEN organiza viajes a centros de interés histó

rico y cultural, as1 como dias de campo y excursiones para 

aquellos que pueden asistir, logrando que las personas mayores 
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se diviertan y conozcan lugares de interés, en compañia de 

personas de su misma edad, con quienes pueden convivir y hacer 

amistad, evitando el sentimiento de soledad, que en la mayor1a 

de los casos conduce a graves depresiones y hasta a la muerte. 

Alcohólicos An6nimos es otro grupo de ayuda a aquellas perso

nas que abusan de bebidas embriagantes, perdiendo en algunos 

casos el control total de sus vidas y arrastrando con ellos a 

las personas que los rodean. 

Volvemos a repetir que para este tipo de ayuda es indispensa

ble la convicci6n del enfermo para ser rehabilitado, ya que 

dicha rehabilitación depende en un gran porcentaje de ~l mis

mo, aunque es de suma importancia el apoyo que estas personas 

encuentran en quienes le rodean, para poder salir adelante y 

volver a sentirse gente Otil, responsable y de confianza. 

El Consejo Nacional de Recursos para la Atenci6n de la Juven

tud, imparte pláticas y ofrece conferencias para orientar a 

los jóvenes de manera que no se conviertan en personas farma

co-dependientes o en alcoh6licos. Asi mismo cuenta con una 

bolsa de trabajo en la que existen oportunidades de empleo 

para inválidos. El CREA trabaja en coordinación con otras 

instituciones para la aplicación de programas de prevención y 

rehabilitación especialmente de inválidos sociales. 



CAPITULO V 

EL INVALIDO COMO PERSONA Y EL DERECHO COMUN, 

NECESIDAD DE PROTECCION CONSTITUCIONAL PARA EL INVALIDO. 

A) NOCION FILOSOFICA DE PERSONA. 
i'.. 

Ya en el cap!tulo II de este trabajo, al hablar de personali

dad jur!dica, apuntamos algunos conceptos de lo que en filo

sona se entiende por "persona", señalando ya desde entonces 

que filosóficamente hablando, los inválidos ps!quicos y al

gunos soci~les, -ebrios y farmacodependientes-, no pueden ser 

considerados como tales. 

En este punto abundaremos un poco más a ese respecto, para 

saber por qué no se les considera personas, y si no se les 

puede considerar como tales, filos6ficamente, ¿qué son los 

invá liaos?. 

Siguiendo a Recasens Siches podemos decir que "persona" es la 

expresión de la esencia del ser humano sobre el cual pesa un 

deber" 11) • Dicho de otra forma, "persona" para Recasens - -

(1) P.eca.."815 Siches, Luis.- Tratado General de Filosofía del Derecho. Dli
torial Porrtla, Ja. Efüci6n.- Mé.xico, 1968. P. 245. 
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Siches es el individuo que re6ne las caracter1sticas inheren

tes, propias del hombre, el cual es capaz de atender a la res

ponsabilidad moral que significa el tipo ideal de lo humano, 

dentro del campo del deber ser. 

Antiguamente, sobre todo en el medioevo, el concepto de per

sona siginificaba al ser racional como un individuo consciente 

y se aplicaba fundamentalmente al hombre; incluso en los ini

cios de la filosofta moderna, Locke describi6 a la persona 

como ser racional, reflexivo y.autoconsciente. 

En estos conceptos de persona se destacan las diferencias es

pecificas del hombre: indivisibilidad, racionalidad y albe

drio. 

A partir de Kant el concepto de. persona se define no solo - -

describiendo al ser por sus diferencias esenciales, sino ade

más se le descubre vinculado necesariamente al mundo de la 

~tica, y por lo tanto la persona es un fín en s1 mismo, pero 

ese fín se encuentra dentro del mundo del deber ser. 

A partir del s.iglo }(X la noci6n de persona en el campo de la 

filosof1a sostiene que "persona" es el sujet9 de un mundo mo

ral. 
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Scheler señala que la persona es "la unidad concreta, real en 

sí de actos de diversa esencia e indole" (2), Es decir, "per

sona" para Scheler es un todo concreto en el cual se realizan 

actos diferentes entre sí, para constituir asi, la esencia de 

lo humano. 

SegGn el fil6sofo alem~n Nicolai Hartmann, "persona" es "el 

sujeto cuya conducta es_'· susc~ptible de realizar valores mora

les. Como ser sensible al valor, puede percibir la voz del 

deber, o sea, lograr que esas exigencias trasciendan de la 

esfera de la idealidad al sector de la conducta convirtiéndose 

en factores determinantes de su comportamiento" (3). 

Como vemos, Hartmann toma a la "persona" como un punto de co

municaci6n entre dos esferas del ser humano: la real y la 

ideal. 

Por su parte Jesas Toral Moreno dice que en un plano filos6-

fico llamamos persona: "a un ser inteligente y libre, capaz de 

percibir y comprender los valores, puede contemplar al mundo 

del deber ser" (4). 

(2) Recases Siches, Luis, Op. Cit. P. ~7. 
{3) García Maynez, Filuardo. Op. Cit. P. 276. 
(4) 'lbral lobreno, Jestls. Op. Cit. P. 77. 
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De todo lo anterior se desprende que la categoría de persona 

implica un alto compromiso moral, porque pone de manifiesto la 

capacidad racional del ser humano que lo compromete y respon

sabiliza de sus acciones. 

Los elementos esenciales de •persona• que encontramos en los 

conceptos antes señalados son la racionalidad, el albedr1o, la 

libertad y la indivisibilidad del esp1ritu y la materia, y por 

Oltimo, que la •persona• es el sujeto en el mundo moral y 

~tico. 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que tanto los inv4lidos 

f1sicos como algunos sociales, -ancianos, por ejemplo-, son 

personas filos6ficamente hablando, porque encuadran perfecta

mente en los conceptos que hemos ci~ado;. el problema se pre

senta al querer encuadrar a invSlidos. ps1quicos y a una clase 

de sociales, -drogadictos y ebrios-, dentro de la categor1a de 

"persona". En algunos casos de invlli.dos que acabamos de men

cionar, no existe, y quizá jamás exista racionalidad, albedrio, 

ni se podrá ser sujeto del mundp de lo moral y lo ~tico, ca

racter1sticas ~stas de la calidad de persona. 

Si hacemos a un lado estas carac.tertsticas especificas de la 

"persona", tendremos que ya no se es persona, sino un simple 

animal irracional y por tanto sin albedr1o, que jamás podrta 
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ser considerado sujeto en el mundo de lo moral y lo ético. 

Un invlilido ps1quico que padezca un grado. avanzado de la en

fermedad que lo aqueja, carente de raciocinio y por tanto de 

albedr1o, entendiendo 6ste como la facultad de reflexionar y 

elegir; si no puede elegir racional y conscientemente, carece 

de libertad, y al carecer de libertad ademAa de raciocinio y 

albedr!o, no podernos considerarlo apto como sujeto de un mundo 

moral y 6tico donde encontramos valores y donde el sujeto se 

responsabiliza de sus acciones, despu6s de haber jerarquizado 

libremente valores a trav6s del albeddo y raciocinio. Lo 

mismo sucede con farrnacodependientes y ebrios, considerados 

como invlilidos sociales, cuando hablamos de casos sumamente 

agudos. Estos indi viduoa no podrán con su conducta realizar 

valores morales, ni percibir la voz del deber, -como señala 

Hartmann- ni lograr que las exigencias que le dicta esa voz 

trasciendan de la esfera de la idealidad al sector de la con

ducta, 

Pero también es cierto que en el campo de las acciones, de los 

actos, la misma voz del deber que los invlilidos a los que nos 

referirnos no pueden escuchar, nos dice a quienes filos6fica

mente .tenemos la categoría de personas, que no se dli l~ misma 

categoría a un ser humano, y consecuentemente no se dá el 

mismo trato ni se tienen las mismas consideraciones para ese 

ser humano privado de raz6n, albedrio, y libertad que para un 
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animal irracional, por lo que debe existir algo que lo dife

rencie. 

Creemos que la diferencia entre un invAlido ps!quico o social 

de los que nos ocupan y un animal irracional, es que el pri

mero es un ser humano y en su esencia cuenta con todas y cada 

una de las capacidades, caracter!sticas y diferencias especi

ficas propias e inherentes de su género; es solo que las tie

ne en potencia, y por su propia invalidez no puede. actuali

zar dichas potencias, es decir, actuar conforme a esas capa

cidades, pero las tiene , y existe la posibilidad de que al

guna vez, aunque sea una sola, pueda actualizar sus capacida

des, hacer uso de las facultades y caracter!sticas que lo di

ferencian del animal irracional y que conforman la esencia de 

lo humano. SerA entonces, cuando actualice sus capacidades, 

cuando éstas pasen de la potencia al acto, que aquel invAlido 

serA considerado "persona" en sentido filos6fico, ya que si 

una vez puede pasar de la potencia al acto, esa vez demuestra 

.que posee las ·capacidades y caracter!sticas que se requieren 

para entrar en la categor!a de persona, pero aOn cuando aquel 

invAlido nunca pudiera hacer uso de las facultades de racio

cinio, albedr!o y libertad y por tanto nunca pudiera ser 

considerado como sujeto en el mundo de lo moral y ~tico, tiene 

en su esencia, ontol6gicamente hablando, todas y cada una de 

las capacidades y facultades de la categor!a de "persona" y 
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por tanto se le debe de considerar como tal. 

B) PROTECClON PARA EL INVALIDO EN NUESTRA CONSTITUCION. 

Con lo que hemos esbozado en este trabajo acerca de la situa

ci6n que los inv~lidos guardan respecto a las fuentes de tra

bajo, y consecuentemente, a la oportunidad de llevar una vida 

más digna, a través de la posibilidad de ser autosuficientes 

en el aspecto econ6mico; en relaci6n a la educación y el ac

ceso que lo~ inválidos tienen a ella; y por Gltimo, despuls de 

haber visto cual es la capacidad jur!dica de los inválidos, 

sobre todo de los ps!quicos y algunos sociales, podemos tener 

una idea clara de que la vida para un inválido no es nada fá

cil, ya que a cada momento se encuentra con obstáculos; a ve

ces esos obstáculos son consecuencia de su propia invalidez, 

pero algunas otras, son puestos en su camino, ya sea por el 

destino o por otras personas, las "sanas",. que consciente o 

inconscientemente adoptamos una actitud de rechazo y segrega

ción hacia los inválidos, o simplemente les negamos el derecho 

ne gozar de las mismas oportunidades que los demás. 

Conviene entonces hablar aqu! tin poco de justicia. 

Con frecuencia se dice que vivimos en un mundo injusto, en una 

sociedad injusta, pero ¿qué es la justicia?, Ulpiano se refe-
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ria a ella diciendo que es el dar a cada quien lo suyo, 

El maestro Rafael Preciado Hern4ndez nos dice que la justicia 

es ªel criterio ético que nos obliga a dar al pr6jimo lo que 

se le debe conforme a las exigencias ontol6gicas de su natu

raleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento indi

vidual y social• (S). 

Se dice también que la esencia de la justicia es la igualdad, 

pero esta igualdad debe estar regida por principios éticos, a 

fin de que si se trata de una relaci6n entre personas coloca

das en el mismo plano, se comparen los objetos de las rela

ciones, sin tomar etn cuenta a las personas, aplicando de este 

modo una igualdad· aritmética; pero apliclndose una igualdad 

geom~trica, cuando las personas no se encuentran en un plano 

de. igualdad; y entonces se debe tomar en cuenta tanto los ob

jetos como las personas de ·una relaci6n, puesto que las notas. 

que caracterizan a las personas, se convierten en desigualda

des de algGn tipo que deben ser consideradas. 

Existen varias clases de justicia, entre ellas la individual, 

expuesta por Plat6n, que establece un orden en el interior del 

ser humano, haciendo de éste un hombre equilibrado y justo. 

(5) Preciado Hernández Rafael. Iecciooes de Filosof!a del Derecho. Univer
sidad Naciooal Aut&ana de f.l?x.ico, ~oo, 1982 P.209. 
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La justicia general, también llamada legal, contempla los ac

tos de los seres humanos en relaci6n con la conservaci6n del 

bien comGn, exige que cada particular contribuya con sus actos 

y conducta al bien coman, por lo que trata de prot~ger los de

rechos de la sociedad. 

La justicia particular se da respecto de lo que corresponde a 

los individuos entre s!, o frente a la comunidad de la que 

forman parte; esta justicia regula los derechos de los parti

culares. 

La justicia particular se divide a su vez en distributiva y 

conmutativa; la primera señala la parte que a cada individuo 

corresponde en el bien comGn, asi como los actos que los par

ticulares deben llevar a cabo para contribuir a fiste. Pero 

como no todas las personas son iguales ~entro de una comuni

dad, se aplica en este caso una igualdad proporcional. 

La justicia conmutativa por su parte, no toma en cuenta a las 

personas, ya que las caracter1sticas particulares de fistas no 

influyen en absoluto en la aplicaci6n de esta clase de justi

cia, pues las personas se consideran en el mismo plano, y lo 

que hay que considerar entonces es el objeto de la relaci6n, 

el bien coman, que se traduce en infinidad de bienes particu

lares, que seria imposible enumerar. 
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Atendiendo a lo anterior, y tomando en cuenta que la justicia 

es el valor supremo que tiende a alcanzar el Derecho, y enten

diendo la justicia como el dar a cada quien lo suyo de acuerdo 

a su naturaleza, para que alcance su perfeccionamiento, la 

justicia para los invlllidos implica el darles lo que les per

tenece conforme a su naturaleza, a fin de que tiendan a la 

perfecci6n, -en la medida de sus posibilidades,- individual y 

a la dignidad personal, ya que ambas cosas forman parte de la 

esencia de lo humano, y por lo mismo, excluyen racionalmente 

hablando, toda discriminación de cualquier tipo a los indivi

duos, 

Estamos hablando aqu! de un derecho igual para quienes no son 

iguales, y no son iguales porque muchas vec~s desde que nacen, 

carecen de facultades y aptitudes que las demás personas tie

nen, y que por tanto los coloca en un plano de inferioridad 

respecto a ellas. 

Ahora bien, el dar a cada quien lo suyo conforme a su natura

leza, implica, -como señala el Maestro Preciado Hernlindez, 

citando a Verneersch-, un título que existe en una persona 

para poder hacer exigible el bien, que reviste much!simas 

formas, y al mismo tiempo entraña una forma de "deuda" res

pecto de los individuos situados frente a aquella persona a 

quien se debe dar "lo suyo", pero siempre conforme a su natu-
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raleza·, con objeto de permitirle subsistir y alcanzar su per

feccionamiento, que en el caso de los invAlidos puede ser sOlo 

una aspiraciOn, pero en justicia deben tener "lo suyo", ya que 

en ellos existe el perfeccionamiento en potencia, y esto im

plica la posibilidad de actualizar dicha potencia, y por esa 

posibilidad deben recibir lo que se les debe. 

Los invllidos son un grupo de individuos que observan, siempre 

ajenos, en una especie de permanente destierro, las grandes 

libertades y garantias que confortan a ·¡todos en el Estado de 

Derecho, sin excluirles formalmente a ellos; quienes gozan, 

porque as! lo señala nuestra Constituci6n, del derecho a pen

sar y propalar sus ideas, pero no pueden hacer lo primero 

perfecta, completamente, ni mucho menos intentar lo segundo; 

de la facultad para trasladarse libremente, pero no de la ap

titud de moverse; del derecho a la salud, ~ero han sido siem

pre enfermos1 del derecho al trabajo, pero no pueden, en pie 

de equivalencia con los otros, ejercitarlo; de la libertad y 

de la igualdad, pero se encuentran cautivos por su propio 

cuerpo, por su mente o por una variedad de condiciones que los 

detienen, y son adem~s, y quiz~ para siempre, desiguales. 

A través del desarrollo de este trabajo, hemos ido observando 

c6mo los invAlidos carecen de protecci6n especial por su misma 

condici6n, y después de haber hablado de justicia, sabemos que 
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nuestra leqislaci6n es injusta erÍ este sentido; es necesario 

observar nuestra legislaci6n con la idea de encontrar protec

ci6n y garantla para los ·invllidos, para darnos cuenta de que 

no existe en realidad referencia expresa a ellos¡ pero tampoco 

estAn excluidos formalmente. 

De acuerdo al esplritu legislativo que existe en nuestra Cons

tituci6n, sabemos ciertamente que los invllidos, por el hecho 

de ser mexicanos qozan de todas las garantlas que en ella se 

establecen, pero, como menciona110s antes, no pueden, por su 

misma condici6n, ejercitar sus derechos plenamente, y en un 

plano de iqualdad, es decir, siendo considerados como cual

quier otro individuo, siempre tendrln una gran desventaja. 

Ya señalamos que en s!, la legislaci6n no.representa la solu

ci6n del problema de la.invalidez en nuestro pals, hacen falta 

recursos humanos, tecnol6qicos, financieros y morales. Sin em

bargo, es la Onica alternativa para comenzar a in.tentar un 

cambio que permita un mayor bienestar a este qrupo minoritario 

que forman los inv&lidos. 

Es por ello que creemos una urgente necesidad el dar a los in

vAlidos los mismos derechos y las mismas qarantlas, pero con

forme a la idea de justicia que hemos apuntado. 
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Este reconocimiento de derechos y garant!as debe hacerse, - -

-segan nuestra opini6n-, en el rango constitucional, ya que es 

la Constituci6n quien puede consagrarlos como Ley Suprerna1 una 

vez contenidos en ella, toda la legislaciOn mexicana deber4 

contener disposiciones en relaci6n a ellos. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Existen tres clases de invalidez: psíquica, física Y se 

ciaL 

2.- Los inválidos son considerados jurídicamente como perse 

nas, y por tanto se les reconoce capacidad de goce. 

3.- En relaci6n a la capacidad de ejercicio, el artículo 

450 del C6digo Civil, nos señala quienes son considera
dos como incapaces, (inválidos psíquicos, físicos y so

ciales). 

4.- La representaci6n forsoza de los inválidos, se presta a 

infinidad de abusos en perjuicio de los propios iriv!li

dos, pero es la anica: forma de que ~stos puedan ejercer 
sus derechos. 

5.- Un menor inválido que debe ser sometido a tutela al CUJ.!! 
plir la mayoría de edad, a consecuencia de su propia i~ 
validez, puede seguir sujeto a la Patria Potestad, en -

beneficio de sus padres o abuelos, pues as! se les evi
taría cumplir con las cargas que la tutela les impone. 

6.- Es claro que se requiere en todo caso la declaratoria de 
interdicci6n del incapaz, aGn cuando vaya a c_ontinuar -

bajo la Patria Potestad de los padres o abuelos, a fin 

de comprobar si la invalidez del sujeto existe realmente. 

7.- El acceso del inválido a la educaci6n y a las fuentes -

de trabajo es casi nulo, como consecuencia de diversos 
factores ya señalados. 
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8.- Para lograr un acceso equitativo de los inválidos' a la -
educaci6n y al trabajo· es necesario entre otras cosas, -

modificar y adicionar las legislaciones vigentes en am-
bas materias. 

9.- El sistema de Seguridad Social de nuestro pa!s es insuf! 
ciente para brindar atenci6n a la población inválida, -
además de carecer de la infraestructura necesaria para -

brindar dicha atenci6n. 

10.- De acuerdo a la justicia,_ es necesario dar mayor protec

ci6n a los inválidos, para subsanar sus deficiencias y -

colocarlos de este modo en un plano de igualdad con las 
demás personas. 

11,- En atención a lo anterior deben elevarse al rango Const! 
tucional, disposiciones que protejan y garanticen la - -

igualdad de derechos y oportunidades de los inválidos en 
relación con los demás. 
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