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PALABRAS PRELIMINARES

SENORES MAESTROS: 

Is

La exigencia que todo pasante tiene de presentar una -- 

tesis para la obtención del título de Abogado que lo autori- 

ce y capacite para el ejercicio de la profesión en la vida - 
diaria, ha sido el principal motivo que me lleva a someter a

la muy docta consideración de ustedes, éste mi modesto trabajo. 

Vana pretensión y falso alarde seria el que quisiera -- 

tratar de asumir la originalidad de todo el contenido de ésta

tesis, ya que en gran parte está formado por simples referen

cias a teorías de reconocidos jurisconsultos nacionales y ex

tranjeros, así como a leyes nacionales y extranjeras, las -- 

que en los puntos relativos a los diversos capítulos en que

la he dividido, han sido objeto de exámen y en ocasiones, de

pequeñas críticas.- Esto último, en forma muy especial al - 

referirme a nuestro derecho patrio, el que adolece de una ab

soluta falta de reglamentación respecto de todos los diver- 

sos problemas que diariamente y bajo múltiples matices se -- 

presentan con relación al nombre, ya que respecto a éste, -- 

sólo a operado el uso y la costumbre, ante el obscuro signi- 

ficado que los legisladores quisieron dar a los preceptos -- 

que regulan el nombre de las personas físicas. 

Animado precisamente por el hecho de ver que ni aún los

legisladores mexicanos han sabido tratarlo debidamente, es - 

por lo que de entre otros muchos he escogido este tema, to- 

mando en consideración por otra parte que son muy pocos los

pasantes de derecho los que se han ocupado del tema en cues- 

tiSn, cosas estas que hicieron que despertara en mi un espe- 
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cial interés, tratando de ver, si es posible, el que contri- 

buya con mi grano de arena, a efecto de que posteriores tra- 

bajos de investigación vengan a delinear exactamente el vas- 

to campo que éste tema abarca y la multiplicidad de proble- 

mas a que puede dar origen y a los que hay que buscar solu-- 

ci6n adecuada que respondan simultaneamente a la satisfac--- 

ci6n de intereses públicos y privados, en cuanto apunten al

orden y a la seguridad jurídica. 

Por otra parte, sí bien es cierto que soy el primero en

reconocer la insuficiencia de mi trabajo, toda vez que versa

sobre un punto ni siquiera agotado, sino, afín discutido por - 

la doctrina y carente de reglamentación en nuestro ordenamien

to civil, no lo es menos el que considero que será a través de

breves ensayos críticos a nuestro derecho positivo y de traba- 

jos de investígaci6n aislados, como pueda llegarse a canse--- 

guir agotar el estudio de éste sugestivo e interesante tema. 

Confío pues, Señores Maestros, en que después de las an. 

teriores advertencias no quieran y ni siquiera esperen encon

trar una tesis completamente original ni un contenido agota- 

dor del tema por mí elegido, sino que lo vean como un modes- 

to ensayo critico a nuestro derecho, y como producto de las

largas horas de estudio y del esfuerzo de un pasante que --- 

desea gozar de la benevolencia de ustedes. 

EL SUSTENTANTE. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS

I. ROMA. 

El uso del nombre en las personas es tan antiguo como - 

su propia existencia. Así, nos dice la Sagrada Biblia que - 

nuestros primeros padres llevaron por nombres Adan y Eva. 

Los nombres, en esta época, no son mas que epítetos to- 

mados de las cualidades o defectos físicos o morales del in- 

dividuo, y de otras circunstancias, por lo mismo, no hay un

s610 nombre que no tenga su singular y significativa expre-- 

si6n. Por ejemplo, Adan, significa varón o hijo de la tie- 

rra; Abraham, padre de los creyentes; José, el que cree; -- 

Isac, risa; Moises, salvado de las aguas. 

El mismo Cristo ( nombre que significa ungido) tiene -- 

otros nombres de epítetos apropiados a la alta misión que ve

nía a desempeñar en la tierra, puesto que Mesías significa - 

enviado, y Jesús, salvador. 

Tal uso fue practicado por todos los pueblos de la anti

quedad. Así, tenemos los nombres de Arist6teles, que quiere

decir, excelente fin o el mejor; Dem6stenes, vigor del pue- 

blo; Cicerón, garbanza; Anaxágoras, rey de la tribuna o del

foro; Calistenes, vigor de lo bello, etc. 

Es necesario mencionar que el nombre en los tiempos pri

mitivos era de mayor sencillez, que el usado actualmente, ya

que, se encontraba constituido por un s6lo vocablo y al efec

to el tratadista Marcelo Planiol dice, refíriendose a los -- 

antecedentes del nombre de las personas, que: 
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El nombre, en los pueblos primitivos, era único e indivi
dual: cada persona sólo llevaba un solo nombre y no lo trans- 
mitía a sus descendientes. Este uso sobrevivió por mucho - 

tiempo, en algunos pueblos, principalmente en los Griegos y
Hebreos. l

Costumbre observada por los griegos, era la de que, todo

ateniense al cumplir los 18 años de edad, fuera llevado a -- 

inscribir en los registros especiales que para el efecto se

llevaban en todos los demos. Ahora bien, una de las conse- 

cuencias de la inscripción a que antes aludimos y quiza la - 

principal, consistía en que a partir de ese momento, el nom- 

bre del ateniense presentado era reconocido oficialmente ad- 

quiriendo así un carácter legal su nombre individual. 

Entre los hebreos era el padre quien ponía el nombre a

sus hijos y era costumbre que a los varones se les diera --- 

ocho días después de nacidos, en el momento mismo en que les

era practicada la circuncisión. 

Este sistema de denominación constituía un procedimien- 

to de individualización muy imperfecta, ya que se prastaba a

confusiones, porque el número de nombres individuales en ca- 

da lengua era limitado, dando lugar, a que el mismo nombre - 

fuera llevado por diferentes personas, a veces por miembros

de una misma familia, como acontecían, entre los atenienses

quienes a los díez días después de nacidos, se les ponía un

nombre, que generalmente al hijo mayor, se le daba el del -- 

abuelo paterno y a los demás hijos los de diversos miembros
de la familia. 

Por efecto del transcurso del tiempo, fue evolucionando

el concepto del nombre de las personas en Grecia, probable- 

mente como consecuencia del aumento paulatino de la pobla--- 

ci8n, por lo que se hizo necesario añadir a éste vocablo el

nombre en genitivo del padre y el de su demos, precisamente

para que realizara una función más determinante de individua
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lizacibn consecuente con el fin social que está llamado a -- 

desempeñar. Entre las mujeres sa acostumbraba usar un nom— 

bre i,d- ideal ss^.: ido da -I. de su padre o el de su marido, en
c

caso de ser casada, además, del correspondiente al demos a - 

que pertenecía® 

Los extranjeros debían añadir al nombre propio y al de

su padre, los de las ciudades de que eran vecinos, y los es- 

clavos eran denominados por nombres individuales que la mayº

ría de las veces no pasaban de ser simples apodos o nombres

de paises. 

ueron los romanos quienes crearon un sistema en extre- 

mo complicado pero lograba la finalidad que perseguía, una - 

diferenciación perfecta. Este sistema de denominación, en - 

el cual aparece por vez primera el elemento familiar o here- 

ditario, se compone de cuatro vocablos que tenían significa- 

ción y valor propios, los que son: 

a).- Praenomen. 

b).- Nomen o Nomen Gentilitium. 

c).- Cognomen. 

d).- Agnomen. 

Tomamos, para ejemplificar cada uno de los mismos, el - 

nombre, que tradicionalmente es utilizado en sus obras por - 

algunos autores, el de: Publius Cornelius Scipio Africanus. 

PWNOMEN, podiamos identificarlo con el actas—_ nombre

propio o nombre de pila, al que Bonnecase llama prenombre, - 

por considerar que el verdadero nombre propio de la persona

lo constituye el nombre patronímico o apellido, designación

bajo la cual es conocida una familia, siendo a través de -- 
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ella, como se logra distinguir socialmente a los miembros -- 

que la forman. 

Tal nombre era impuesto por el padre en el noveno día - 

del nacimiento, y cuando el joven romano adquiría con la toga

viril una personalidad propia, su nombre era oficialmente le

galizado y anotado en las listas cívicas. 

Regla de tipo general entre los romanos era la de lle- 

var nada mas un praenomen, lo que nosotros atribuimos más que

a nada a que contaban con un número demasiado reducido de -- 

ellos puesto que no excedían de dieciseis los existentes. 

Del ejemplo de referencia tal elemento lo constituye el voca

blo Publius. 

NOMEN 0 NOMEN GENTILITIUM, es el que corresponde a to— 

dos los miembros de una misma gens, mismo que equivaldria a

nuestro actual nombre patronímico o apellido paterno. Estos

dos primeros elementos eran los esenciales en el sistema de

dominación romano. 

Los hijos lo tomaban de su padre con su nacimiento, la

mujer por efecto del matrimonio tomaban el gentilicio de su

marido. Por la adopción, el hijo adoptivo llevaba el patro- 

nímico del adoptante. Los esclavos lo tomaban de su amo y - 

los libertos de la persona que les daba la libertad. En el

ejemplo precitado, Cornelius es el nomen gentilitium. 

COGNOMEN, era una especie de sobrenombre que diferencia

ba a las diferentes familias que existían dentro de una mis- 

ma gens. Ejemplo, podríamos asemejar su uso al que hacemos

en México con el apellido materno y así vemos que dos primos
hermanos llevando los mismos nombres de pila ( Praenomen) y - 

apellido ( Nomen Gentilitium) se distingue entre si por el -- 

apellido materno ( Cognomen). 

El cognomen, tenia carácter hereditario de manera que - 
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el cognomen de un jefe de familia se transmitía a sus descen
dientes, que entonces formaban una rama o familia distinta - 
de las que integraban la Gens. Se atribuía atendiendo al lu

gar de nacimiento, a la conformación física o bien a otros - 

múltiples motivos. Por ejemplo en la Gens Tullia se distin- 

guía la familia Cicero, como en la Gens Cornelia la familia

Scipio. Del ejemplo anteriormente citado, al entrar al esttl

dio del aspecto histórico del nombre en Roma, Scipio, corres

ponde a éste tercer elemento del nombre romano, mismo que no

era esencial, de ahí que los nombres de las mujeres tan sólo

se integraran con los dos primeros elementos que constituían

el nombre romano. 

EL AG70DIEN, sobrenombre que servia para individualizar

más a la persona y en muchas ocasiones se transmitía de pa- 
dres a hijos, llegandose a convertir en Cognomen. Africamus

es el agnomen en el ejemplo de referencia. 

Este elemento se distingue del cognomen por ser de

carácter individual y no de tipo colectivo o de uso general
para toda una familia. Era puesto a la persona con motivo - 

de algún acontecimiento notable en su vida. 

Estos cuatro elementos eran impuestos por los romanos - 

en los países conquistados, y así lo impusieron en España y

las Galias como lo acreditan las inscripciones, posteriormei%L

te desaparecieron con las invasiones bárbaras por tener los
germanos un nombre individual al qr_e agregaban cuando más, - 

como PATRONMICO, el nombre del padre precedido del suf:ijp: - 

ing" que significa " hijo de". 

II. EPOCA YEIIDAL. 

En ésta época nos encontramos que los grandes señbl" - 

hacían consistir sus nombres de dos partes que eran, el suyo
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individual y propio, y la otra formada por los nombres de -- 
las tierras de que eran propie.tarios. 

III. EDAD MEDIA. 

El tratadista Marcelo Planiol nos dice en su obra `-`rata

do Elemental de Derecho Civil, que el sistema romano sobre

denominación de las personas se introdujo en la Galia bajo - 

la denominación imperial; sin e-- ba_rgo el uso del nombre indi

vidual reapareció y fue usado durante mucho tiempo. El un¡ - 

co cambio que se advierte en Francia en la primera mitad de

la Edad Media consiste en la desaparición lenta de los nom- 

bres bárbaros que paulatinamente cedieron su lugar a los nom

bres del calendario cristiano. 

Es en ésta misma época cuando aparece un elemento más - 

como útil en la denominación de las personas: el sobrenombre. 

Este elemento llega a lograr gran importancia en tanto que - 

viene a servir como complemento a los nombres santos que ya

entonces eran usados. A título de ejemplificación, presenta

mos los siguientes nombres por demás conocidos: Alfonso el - 

Sabio, Felipe el Hermoso, y Ricado Corazón de León. 

IV. EPOCA PRECORTESIANA. 

Las dos corrientes i:igratoria yu. se dice originaria— 

mente poblaron lo que ahora constituye el territorio mexica- 

no, fueron los Olmecas y N. noas. Estas dos razas, que si -- 

bien por su fusión dieron lugar a la creación de otras tri— 

bus, se radicaron primordialmente en el Sureste y el Centro, 

donde florecieron las civilízaciones mayaquichés y azteca o

mexicana. 
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Las bases de la organización social entre los mayas era

el clan y en él, el totem, aseguraba la solidaridad de las - 

relaciones entre sus miembros, lo cual hacia que éstos al — 

creerse descendientes de aquél, se consideraban parientes — 

entre sí y adoptaban el nombre del totem ( que frecuentemente

era un animal o un vegetal) tanto para identificarse colecti

vamente como en forma individual. 

Ea ésta raza ya encontramos el deseo de recordar el li- 

naje en el nombre de sus descendientes y así los hijos here- 

daban los nombres de sus padres. En efecto, al respecto, -- 

Fray Diego de Landa, nos dice lo siguiente: 

Que tienen mucha cuenta con saber el origen de sus lina- 
jes, especialmente si vienen de alguna casa de Mayapan; y eso

procuraban saberlo de los sacerdotes, que es una de sus cien- 

cias, y jáctanse mucho de los varones señalados que han habi- 
do en sus linajes. Los nombres de los padres duran siempre - 

en los hijos, en las hijas no. A sus hijos e hijas las llama

ban siempre por el nombre del padre y de la madre: el del pa- 

dre, como propio, y el de la madre como apelativo; de ésta me
nena, el hijo de Chel y Chan llmaban Nacharchel, que quiere

decir hijos de fulanos y esta es la causa, por la cual dicen

los indios que los de un nombre son deudos y se tratan por -- 
tales. Y por eso cuando vienen de parte no conocida, y se — 

ven necesitados, acuden luego al nombre, y si hay alguien, — 
que lo lleve, luego con toda claridad se reciben y se tratan. 
Y asi ninguna mujer u hombre se casaba con otro del mismo nom
bre porque en ellos era gran infamia. Llamanse ahora por los

nombres de pila y los otros,? 

Como nos revela el autor citado en la transcripci6n que

antecede, el nombre no sólo cumple su función identificad, 

sino que constituye por si mismo y en virtud de la homonimia

un impedimento para contraer matrimonio. 

Por lo que respecta a los aztecas o antiguos mexicanos, 

la base de su organización social estaba constituida por la

familia, la cne a su vez formaban clanes y un grupo de vein- 

te de éstos clanes integraban una tribu. 
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En medio de ésta organización, iniciaban al individuo - 

en la vida social, religiosa, política y militar desde su na

cimiento, por medio de la ceremonia del bautizo, el que era

celebrado sin adivinos ni sacerdotes, sino, exclusivamente - 

por la misma parte,• la que pronunciaba discursos en los dos

momentos en que se componía dicha ceremonia: el lavatorio ri

tual al niño y la imposición del nombre. Estas fiestas se - 

realizaban cuatro días después del nacimiento, para el caso

de que éste hubiese acontecido en un día fasto, previa con- 

sulta hecha al sacerdote que se ilustraba en el libro del -- 

destino denominado Tonalámatl, en caso de haber acontecido

en día nefasto, se posponía la celebración de la ceremonia - 

para tiempos mejores. Después del lavatorio ritual del niño, 

se le imponía el nombre y de ello Jacques Soustelle nos

dice: 

Terminados estos ritos se escogía el nombre que había de

llevar el niño y se daba a conocer. 

Los antiguos mexicanos no tenían nombre patronímico, — 

sino que algunos nombres se transmitían muchas veces en la mis

ma familia desde el abuelo hasta el nieto. También se tomaba

en consideración la fecha del nacimiento: un niño que nació - 

durante la serie de trece días dominada por el signo de mi--- 

quiztli, bajo la influencia de Tezcatlipoca, recibía uno de - 

los diversos sobrenombres de éste dios. 

En ciertas tribus, especialmente entre los mixtecas, ca- 

da uno llevaba el nombre del día en que habla nacido, seguido

generalmente de un sobrenombre, por ejemplo, siete flor pluma

de águila o cuatro conejo guirnalda de flores. 

Los mexicanos, tenían una enorme variedad de nombres -- 

propios. Eran nombres compuestos, tomados, de los dioses -- 

que veneraban y de la naturaleza. 

Toribio E,acuivel Gbregbn en sus apuntes para la histo— 

ria de Mexico, dice: 
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El idioma nahoa o mexicano ha sido alabado por sus cuali
dades para expresar todo género de ideas aún de carácter abs- 
tracto o filosófico. Es una lengua más melodiosa que sonora, 

pues carece de las letras B. D, F, R y S, sin que se encuen- 

tre la L en el principio de alguna palabra y abundando las -- 
conbinaciones TL y TZ; casi todas las palabras llevan el aten

to en la oenúlti.ma sílaba. 

Pertenece al género de lenguajes llamados aglutinantes, 
es decir, queforman palabras por medio de la unión de otras
inalteradas. r

V. LA COLONIA. 

En ésta época de denominación española, hubo una mezcla

de razas y de nombres, en la Nueva España, imponiendose, --- 

poco a poco, los nombres traídos por los españoles, que fue- 

ron tomados del Calendario Cristiano. 

Con la conquista española cambia la Religión y con ella

otras costumbres. Se dejaron de venerar a los dioses toma- 

dos de la naturaleza. Se implantó el bautizo y el registro

de los nombres llevados por la Iglesia Católica, ímponiéndo- 

se a la vez la costumbre de que los padres transmitieran sus

nombres a sus hijos. 

Los religiosos fueron los encargados de iniciar a la -- 
vida cristiana a los indígenas e ir supliendo los nombres -- 

paganos por los del calendario cristiano. Se dice, que mu- 

chos de éstos misioneros cristianos no contaban con la auto- 

rización papal para la práctica de las ceremonias del bauti- 

zo ( esto no se afirma de todos, pues entre otras Bulas expe- 

didas, encontramos una de 25 de abril de 1524, donde el Papa

Neón % autoriza a los frailes Juan Clapión y ? rancisco de

los Anheles para recibir y bautizar a los que se quisieran - 
convertir a la fe cristiana y enmarcarlos entre los hijos de
la iglesia); sin embargo, por Bula del Papa Paulo Tercio, de
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primero de junio de 1587, se consideran válidos los bautizos

realizados por los frailes, sin las ceremonias debidas, con

tal, que se hayan hecho en nombre de la Santísima Trinidad. 

En muchos casos se imponía al bautizado el nombre de la

persona que fungía como padrino y así al ser bautizado un -- 

hijo de Moctezuma se le dió el nombre del Alguacil Mayor de

la Ciudad de México, Rodrigo de Paz. 

Para fines del siglo %VIII la iglesia tuvo especial cui

dado en reglamentar la imposición del nombre en las personas, - 

prescribiendo obligaciones a los párrocos en esta actividad, 

por lo que en el Concilio Provincíal Mexicano IV, celebrado

en la ciudad de México en el año de 1771 se establece: 

Los párrocos no pondrán a los bautizados nombres de In- 
dios Gentiles, ni tampoco los tomarán del testamento viejo; - 

para no confundirlos con los judíos, y no equivocar la verdad

de la Ley de Gracia con su sombra, que lo fue la antigua, o - 

escrita, está mandado que se le pongan nombres de Santos de - 

la Ley Evangálica. 
5

No obstante lo anterior tenemos en nuestros días nom--- 

bres que se usaban en la época primitiva, tales como: Cuauh- 

témoc, Xicoténcatl, Tonatiuh, etcétera. 

VI. lv=, IC0 INDEFENDIENTE. 

Realizada la -independencia politica de México de EspaEa

1821) siguieron subsistiendo las mismas formas sociales has

ta entonces imperantes, tanto en lo político, como en lo ju- 

rídico, que enmarcan campos de luchas ideológicas; con el -- 

inicio de la masonería se dejan ver yorkinos y escoceses; -- 

más tarde, liberales y conservadores. Easta entonces la im- 

posición del nombre era facultad del clero, así como otros - 

actos de la vida del individuo, sobre todo en lo que concier
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ne a las cuestianes del estado civil. 

La- efervescencia que presenta el panorama nacional no

puede dejar idemne a la iglesia, cuya lucha con el Estado -- 

l/ e5a a su cuiminaci6n en el gobierno de Juárez, al expedir

en Veracruz, en 1359 las Leyes de _ eforma, cuya gestación

se inició en la Epoca de Valentín Gómez Farsas. Por virtud

de estas leyes que tienden a separar " las cosas de la igle- 

sia de las del Estado" por decreto de 28 de julio de 1859, - 

se establecieron los funcionarios del Registro Civil, creán- 

dose esta institución como un servicio público a cargo del - 
Estado. testas leyes fueron elevadas a la categoría constítu

ci,,nal por decreto publicado durante el gobierno de Se.bas--- 
tián Lerdo de Tejada, el 25 de septiembre de 1873. 

Sin embargo, el verdadero acomodo legislativo de dichas

leyes, lo encontramos en el C6digo Civil de 1870 para el Dis

tríto Federal y territorio de Baja Calífornia. 

VII. EPOCA ACTUAL. 

Para algunos civilistas como Planiol y Bonnecase, opi- 

nan que los modernos apellidos, son=apodos, en que conside- 

ran, ya sea: la profesión del individuo ( Abogado, Ladrón, -- 

Verdugo, Carretero); una cualidad física o moral ( Bueno, -- 

Leal, Blanco, Rubio) o bien otras circunstancias, tales como

nombres de animales ( Vaca, Le6n, Gallo, Aguila), no faltando

otros que no pasan de ser simples fantasías y aquellos que - 

se derivan de nombres propios ( González, de Gonzalo; Martí- 

nez, de Martín; Fernández de Fernándo); etc. 

Actualmente el nombre de la persona física se consu'_tu- 

ye por el nombre propio o nombre de bautísmo o prenomb= e y - 

el nombre patronímico o nombre de familia o apellido. 
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El nombre propio obedece a la necesidad de distinguir - 

entre si, a los miembros de una familia, ya que, todos ellos

llevan el mismo apellido, por lo que se hace necesario dis- 

tinguirlos por un signo, que sea propio o cada un- ie ellos, 

por lo que el recién nacido recibe el preno=bre por un acto

de imposición de la persona legalmente facultada para elegir

selo, es decir, ya sean los padres o el Oficial del Regístro

Civil, si se trata de niños que se desconocen auienes son -- 

sus padres. La elección del prenombre es una facultad priva

tiva que el titular ejercerá dentro de algunas limitaciones

de -la ley, pero la imposición es una obligación jurídica que

el señalado para efectuarla debe cumplir ineludiblemente, -- 

pues, nuestra legislación, no consciente que un individuo ca

renca de la debida denominación. 

El nombre patronímico, se da por virtud de la filiación, 

es decir, por la relación que se origina entre el progenitor

y el hijo, por el hecho de procreación, y por lo tanto, va a

implicar un conjunto de derechos y obligaciones que respecti

vamente se crean entre el padre y el hijo y que constituyen

conforme a nuestra legislación un estado jurídico. 

Y es a través del nombre patronímico como se llega a in
dividualizar socialmente a la familia. 

Nombre patronímico y prenombre, forman un todo que ase- 

guran la individualización de la persona física. Sin embar- 

go la ley no se opone a que otros medios de designación sean
también empleados en las relaciones privadas de las personas
físicas, tales son el sobrenombre alias o apodo, el seudóni- 

mo y el nombre artístico. 

Refiriendonos a nuestro derecho positivo, han sido nues

tros ordenamientos civiles en 1870, 1884 y 1928, los que han

regulado el tema en cuestión; sin embargo, hemos de adelan- 

tar, que todos los ordenamientos citados, han adolecido de - 
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una carente reglamentación, respecto, de todos los diversos

problemas que diariamente y bajo múltiples matices se nos -- 

presentan con relación al nombre, ya que respecto a éste, -- 

sólo a operado el uso y la costumbre, ante el obscuro signi— 

ficado que los legisladores quisieron dar a los preceptos -- 

que regulan el nombre de las personas físicas, como habremos

de concluir al término de nuestro trabajo, 
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C A P I T U L 0 S E G U N D 0

NCr1IBRE DE LAS PERSONAS PISICAS

I. NOMBRE ATRIBUTO DE LA PERSONA. 

Tomando en cuenta el título que hemos dado a nuestra -- 

tesis, consideramos si no como indispensable sí cuando menos

como útil para el mayor entendimiento v mejor desarrollo de
nuestro tema, el que digamos así sean unas cuantas palabras

sobre lo que por persona debe entenderse, para después refe- 

rirnos al reconocimiento jurídico que la ley da a las perso- 

nas físicas. 

Etimológicamente la palabra persona se deriva del latín

personare), expresión esta que se usaba para denominar la - 

máscara que era empleada por los actores romanos para cubrir

su cara y darle mayor amplitud y resonancia a su voz. 

Es así como después y en un sentido figurado, se usa la

palabra persona para denominar a todo individuo que en últi- 

mo término viene a ser un actor con un papel a representar o

desempeñar en el teatro de la sociedad en que vive. 

Después de las anteriores consideraciones, justo es que

nos concretemos a ver lo que de significación jurídica tiene

el término por nosotros examinado. 

Consecuencia ineludible es el que, al hablar de un régi

men jurídico o de un sistema de derecho, se haga igualmente

mención de un sujeto de derecho; o lo que es igual, de un -- 

individuo o persona que realice o ejecute ese derecho, o con

tra quien se ejercite el mismo. 

Es precisamente a lo anterior a lo que obedece el que - 

no pocos autores traten este tema con mayor o menor amplitud, 
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concediendo a su vez cada uno de ellos connotaciSn diversa - 

al término jurídico ya tradicional de " PERSONA". Menes-cer - 

es pues el que tratemos de precisar, hasta donde nos sea --- 

posible, la amplitud con que debe considerarse dicho concep- 
to. 

En un sentido amplio, " Persona es todo sujeto de dere- 

cho" 1 Partiendo de esta noción fácilmente podría pensarse - 
que todos los hombres considerados individualmente son los - 

únicos que disfrutan de capacidad jurídica, pensamiento que

en la historia del hombre, es del todo inexacto, ya que no - 

siempre se ha considerado persona a todo individuo, aparte - 

de que a menudo observamos que numerosas organizaciones co— 

lectivas

e- 

lectivas ( compañías, sociedades mercantiles, etc.), sin ser

hombres aislados, son aptas para adquirir derechos y obliga- 
ciones. Actualmente, todo individuo, todo ser humano es per

sona y por tanto puede ser sujeto de derecho, sin embargo, - 

no siempre ha sido aceptada una idea tan amplia, siendo así

como anteriormente los romanos, al no aceptar que todo indi- 

viduo fuera persona, hablaban de un requisito esencial para

la existencia de la personalidad, el que hacían consistir en

la tenencia de un status, de donde consecuentemente encontra

mos que a ciertos individuos ( esclavos) se les negaba la --- 

categoría de personas, relegándolas a la categoría de cosas

por carecer de un status. 

En derecho pues nos dice Charles Maynz " se les niega -- 

personalidad jurídica a ciertos individuos ( esclavos) y se - 

les concede en cambio a entidades que no son seres humanos - 

personas morales)" 
2

Mas surge esta pregunta: ¿ Qué era el status en el Dere- 

cho Romano? Gonzalo Fernandez de León en su Diccionario de

Derecho Romano nos expresa que status era la " Cualidad que - 

determinaba la capacidad jurídica de las personas",
3

por lo - 
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que la capacidad jurídica o aptitud para la vida del derecho

que hos es inherente a la personalidad, no lo era en Roma, - 

puesto que el hecho de nacer en determinada forma, no supo— 

nía siempre la entrada en el mundo del derecho. 

Para franquearlo se exigirán ciertas condiciones funda- 

mentales que reciben el nombre de status, que eran la concu- 

rrencia de tres elementos: la libertas, la civitas y la fami

lia.- se impone, así sea en forma somera, el hacer un aná- 

lisis de cada uno de estos elementos. 

Por libertas se entendía la libertad del individuo ya - 

que como llevamos dicho en el Derecho Romano era conocida la

institución de la esclavitud y como consecuencia de ello, -- 

los esclavos no eran considerados como personas sino inclui- 

dos dentro de la categoría de cosas, tal como asentamos con

anterioridad. 

Partiendo del segundo requisito para la existencia del

status civitas, los habitantes de Roma se dividian en ciuda- 

danos y extranjeros, siendo los primeros aquellos que, como

su propio nombre lo indica, gozaban de todos los derechos

inherentes a la ciudadanía. 

Y por filtimo, para tener un status era indispensable el

ocupar un lugar dentro de la familia; es decir, el ser parte

o miembro de ella que era precisamente en lo que consistía - 

este tercer requisito ( familia). Ahora bien, partiendo de - 

este elemento se hacía una importante dívisibn de las perso- 

nas en " alieni Juris" y " su¡ Juris" según estuvieran o no -- 

sujetas a la potestad de otro miembro de la familia. 

Como resumen de lo dicho podemos aseveras que para la - 

existencia o reconocimiento de la personalidad por parte del

Derecho Romano, era indispensable la concurrencia de tres -- 

requisitos consistentes en ser libre, ciudadano y miembro de
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la familia. 

Cabe decir que la existencia jurídica del individuo y - 

por tanto su personalidad, terminaba con la muerte del mismo, 

aunque aun durante su vida bien podía sobrevenir la pérdida - 

de la personalidad, lo que en el citado derecho era conocido

con el nombre de Capitis Deminutio, pudiendo ser máxima, me- 

dia o mínima según fuera el primero, el segundo o el último

de los elementos dei status el perdido. 

Resulta obvio decir que al sufrir la Capitis Deminutio

venia una consecuente disminución de los derechos del indivi- 

duo, la que guardaba una relación directa con el grado en - 

que fuese perdida la personalidad. 

Con la desaparici6n de la esclavitud llega a afirmarse

que la personalidad es propia de todo individuo y no sólo de
un determinado grupo de ellos; se pierde en el olvido la ins

tituci6n de la Capitis Deminutio y se establece que la forma

única de extinguirse la personalidad es la muerte. 

Es a través de estas ideas como llegamos hasta el pensa

miento moderno, según el cual por persona física bien puede

entenderse todo individuo o ser humano. 

Examinada esta noción a la luz de nuestro derecho, pen- 

samos que ella ha sido aceptada por nuestros legisladores sin

ambage alguno, a juzgar por el contenido de los artículos -- 

primero y segundo de nuestra Constitución de 1917, que a la

letra dicen: 

Articulo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos, todo in--¡ 

viduo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, 

las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en -- 

los casos y con las condiciones que ella misma establece. 4

ArtíVulo 2o.- Está prohibida la esclavitud en 1zt testa— 
dos Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero 'quá en --- 

tren al territorio nacional alcanzarán, por ese sóZz> hezho, - 
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su libertad y la protecci0n de las leyes. 5

Nuestra legislaci6n civil reglamenta este criterio, al

considerar que el hombre constituye la espina dorsal del -- 

derecho, ya que, los sujetos de toda relaci6n jurídica ( dere

cho subjez-4vo y deber jurídico) son las personas sujeto acti

vo o acreedor de la pretensi6n y sujeto pasivo o deudor, el

de la obliSaci6n. Ambos han de ser personas, es decir, se— 

res racionales y libres, linicos que son capaces de poder mo- 

ral y a quienes se les puede imponer una obligacid.n, mas

nuestro derecho positivo hace extensiva esta categoría a

agrupaciones humanas en cuanto se proponen perseguir fines - 

de orden social o econ6mico. 

En un sentido filos6fíco nos señala F. Clemente Diego: 

El hombre en sentido filosofico es un supuesto dotado de

entendimiento ( substantia individua ratíones naturae), como - 

decian los antiguos escolásticos o un ser consciente de sI y
de sus ptos que cumple libremente su fin, como dicen los mo- 

dernos. 

Así el concepto de persona en su acepci6n fílos6fica, - 

encierra por su connotaci6n jurídica, la cualidad de ser su- 

jeto de derechos y ob igaciones, siendo esa cualidad la que

se denomina capacidad jurídica, considerada ésta como una — 

consecuencia importante del Estado de persona cuyo contenido

en sus aspectos fundamentales s= dados a nuestro entender, 

nos dice Messineo: 

Por el hecho de la existencia del sujeto y por el hecho
de que el sujeto tiene una personalidad y que el reconoci--- 
miento de ásta, en cada hombre, en cuanto tal, es la base - 

fundamental
7

e insuprimible de cualquier ordenamiento juridi- 

co moderno. 

La parte del Derecho civil que se ocupa del estudio de

las personas consideradas en sí mismas - la llama J. Bonnecase

en su obra nElementos de Derecho Civ-il» derecho de la perso- 



36

nalidad y nos dice de ella que es " el conjunto de reglas e - 

instituciones que se aplican a la persona considerada en sí

misma, es decir, en su existencia individuaci6n y poder de - 

acci6n. 
8

Al respecto nos señala Rafael Preciado Eernández: 

La esencia de lo jurídico es la de un orden social huma- 
no, ( y agrega este autor) aue el derecho es un objeto

real por ue = ziistituy un or -len acu,_-rdo con las necesida- 

des del ser real en virtud de las relaciones que se estable- 

cen entre los mis.nos, así el hombre constituye el primero y
principal objeto del derecho. 9

1
Ahora bien, el hombre por el s6lo hecho de existir es - 

persona capaz de adquirir derechos y contraer obliGaciones, 

sin embargo, esta circunstancia aceptada en las le-Sislacio— 

nes modernas, parecen desconocerla, la esclavitud y otros

ordenamientos jurídicos positivos con la institucí6n de la

muerte civil, como lo expresaba el artículo veinticinco del

C6dígo de Napole6n, ( reformido posteriormente por ley de 31

de mayo de 1854) sin que ninguno de ambos casos se llegase a

desconocer por completo la personalidad jurídica del indivi- 

duo, pues entre otros derechos de que disfrutaban era el de

la subsistencia y además, el s6lo hecho de imponerles obliga

ciones al esclavo o al afectado por la muerte civil consti— 

tuía un reconocimiento a su personalidad. 

Por su parte nuestro C6diEo Civil vigente, reconoce - 

personalidad al meramente concebido, seg in se desprende de

la lectura al articulo 22, que establece: 

Articulo 22 del COdígo Civil para el Distrito Federal - 

en Materia CoMUn y para toda la Republica en Nateria Fede
ral.- La capacidad juridica de las personas físicas se ad— 

quiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero des

de el momento en que un individuo es concebido, entra ba3o

la protecci6n de la ley y se le tiene por nacido para los
efectos declarados en el presente Codigo. 10
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Este artículo, está relacionado con los artículos 1314

2357 del mismo ordenamiento, que establecen: 

Articulo 1314.- Son incapaces de adquirir por testamen- 

to o por intestado a causa de falta de personalidad, los que

no esten concebidos al tiemDo de la muerte de! autor de la — 

herencia, o los concebidos cuando no sean viables con£orme a
lo dispuesto en el articulo 337.' 11

Articulo 2357.- Los no nacidos pueden adquirir por dona

cion con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que — 

aauella se hizo y sean viables, conforme a lo dispuesto en el

artículo 337. 1-2

El artieculo 337 a que nos remiten los artículos trans— 

critos esrablecen alle: 

Para los eJectos legales, s6lo se reputa nacido al feto

que, desprendido enteramente del seno materno, vive veintilcua

tro horas o es presentado vivo al Registro Civil. Faltando - 

alguna de estas circunstancias nunca ni nadie podrá entablar

demanda sobre la paternidad. 2

El otro extremo de la existencia humana, es la muerte

con la misma termina la capacidad jurídi-ca del sujeto, pero

tal situaci6n no acontece con la muerte presunta del que así

declarado, sigue viviendo, no obstante lo establecido por el

artículo 1649 del C6diGo Civil, que establece: 

Artículo 1640.- La sucesi0n se abre en el momento en — 

que muere el autor de la herencia cuando se declara la pre- 

sunci0n de muerte de un ausente.
14Y

En efecto, consideramos que la declaraci6n de presun— 

ci6n de muerte declarada por el juez, constituye un problema

de carácter procesal que será cosa distinta de la verdad — 

real ( la existencia) a la que el derecho sustantivo reconoce

personalidad jurídica, por lo que el presunto muerto estará

sujeto al orden jurídico en que se encuentre, pudiendo ser - 

6ste el mismo en que se haya hecho tal declarací6n, donde -- 
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tendrá además los derechos de recobrar sus bienes en el esta
do en que se hallen, el precio de los enajenados, a los que

se hubíeren adquirido con el mismo precio; pero no podrá re- 

clamar frutos ni rentas. Si la declaracíbn de muerte presun

ta coincide con la muerte real dº1 ssj- z:,,ro, el fin de su per- sonalidad

jurídica se realiza por virtud de ésta y no por -- aquella. 
Con

fundamento en todo lo anteriormente comentado, la - persona

por el simple hecho de ser persona física, el dere- cho

le reconoce personalidad jurídica como atributo al ser - humano, 
cualidad esta que comporta cierto número de atríbu-- tos

materiales que no se reducen, por lo demás, exclusivamen te

a ventajas, o prerrogativas, sino que implican tar.bién — para

aquellos que de dichos atributos estan investidos una - serie
de cargos, deberes y obligaciones, por lo que el dis- tinguido

jurisconsulto Louis Josserand dice: "Todos somos - más

o menos prisioneros de núestra propia personalidady de los
corolarios jurídicos que a ella siguen".15 Y

es gracias al nombre, que al individualizara la per- sona

física, lo instala en la posesión plena de su personal¡ dad, 
pues es a través del nombre, como a un individuo se le imputan

una suma de derechos y de obligaciones, un valor ju- r'

dico, moral y social; importando que esos valores, dere--- chos

y obligaciones aparezcana la sola enunciación de un -- n

abre, sin equivoco, sin confusión posible; ya que al no -- estar

individualizadoel individuo en sociedad cualquier --- otro

se apropiaría de las cualidades que no le corresponden, por

ejemplo del crédito del prójimo; es indispensable enton- ces

que la personalidad de cada uno se diferencie netamente de
la de todos; este objetivo se realiza gracias al nombre, el

cual es verdaderamente un atributo esencial, primordial - de

la personalidad.a la cual proteje contra todo atropello - 
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evitando toda posible confusión. 

II. CONCEPTO DEL NCYIBRE. 

Un agregado numeroso de hombres donde no fuera posible

diferenciar a los unos de los otros distinguiendo a los indi

viduos, no sería un grupo social sino una masa amorfa, un re

baño. Si en cambio, cada uno esta provisto de un signo que

lo destaca de los demás, deja de ser una mera unidad indife- 

renciada de la especie para convertirse en un individuo de- 

terminado, de quien se puede predicar cualidades o a quien - 

es posible imputar conductas. 

Cuando la sociedad se vuelve más compleja, y se organi- 

za jurídicamente, el juego de las relaciones de derecho, las

facultades, las obligaciones, las prohibiciones, las imputa- 

ciones, el ejercicio de los poderes y el establecimiento de

toda clase de vínculos, serian imposibles si los titulares - 

de derecho y los obligados no pudieran distinguirse por el - 
signo de sus nombres. 

Dada pues la importancia que reviste el nombre de la -- 

persona física, vamos a tratar de establecer una definición

del nombre, como es nuestro afán, lo más sencilla y evidente

posible, no sin antes consultar su etimología, las definicio

nes dadas por algunos diccionarios y las proporcionadas por

algunos tratadistas, sin faltar desde luego la consulta a -- 

nuestro CSdigo Civil vigente para saber lo que nos dice al - 

respecto. 

Etimológicamente, nombre proviene del vocablo latino -- 

nomen, inis, n. que significa nombre y que es la palabra con

que se nombran las cosas, palabra que se da a algo; que pue- 

de ser a las cosas o a las personas para distinguirlas de -- 
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las demás y darlas a conoce= por ese nombre. 

Ahora bien, el Diccionario de Derecho Usual de Guiller- 

mo Cabanellas dice: " nombre. Palabra o vocablo que se apro

pía o se da a una persona o cosa, a fin de diferenciarla y - 

distinguirla de los demas": 6 asta definición no necesita acla- 
ración alguna ya que por sí sola es bastante clara, es pues, 

un vocablo o palabra de distinción y diferenciación. 

El Diccionario Enciclopédico UERI -A comienza por darnos

una definición muy general al expresar " nombre ( del latín -- 

nomine). m. palabra que se apropia o se da a los objetos y

a sus calidades para hacerlos conocer y distinguirlos de -- 

otras" 17como es de notarse esta definición no se refiere a - 
Las personas físicas sino a los objetos y sus calidades; -- 

pero más adelante, además de referirse a las cosas, se refie

re a las personas al decir: " nombre propio. El que se da a

persona o cosa determinada para distinguirla de las demás de

su especie o clase" 18 Como es de apreciarse estas definicio- 

nes son igualmente claras como la del anterior diccionario, 

no seria aventurado sostener que son esencialmente iguales - 

aunque con una que otra ligera variación terminológica, ya - 

que es la palabra que permite distinguir y dar a conocer a - 

la persona o a la cosa por ese nombre. 

El Diccionario de Legislación y Jurisprudencia de Joa— 

quin Escriche contiene lo siguiente: " Nombre. La palabra - 

que se apropia o se da a alguna cosa o persona para darla a

conocer y distinguirla de otra" 19
Según la Enciclopedia Jurídica Española, el nombre se - 

define , omo: " Vocablo con que se designan las personas o -- 

cosas para hacerlas conocer y distinguir unas de otras"
20

Como se puede observar las definiciones del nombre que

nos dan los diferentes diccionarios que hemos apuntado son - 
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substancial=ente igual, es pues, el mismo concepto aunque, - 

como ya hemos dicho, con una que otra ligera variacíón de tér

minos o algún sencillo agregado que no cambia el significado

y el concepto que nos dan del nombre, ya que en el fondo es

lo mismo. 

Por todo esto, consultar otros diccionarios para escla- 

recer este punto sería caer en vicios de tautología o de re- 

dundancia, ya que aunque tuvieran cambios de palabras o aña- 

diduras simples, no cambiaría el significado y el concepto - 

a£ ín que de modo general tienen todos los diccionarios, por

lo que estimamos que son suficientes los que hemos consulta- 

do, ya que sus autores son clásicos y bien conocidos en la - 

actualidad, verdaderas autoridades en la materia, sin menos- 

preciar a los demás que han prestado una excelente colabora- 

ción al respecto. 

Siguiendo el plan que nos hemos trazado, a continuaci. n, 

transcribiremos algunas definiciones no ya de diccionarios o

enciclopedias, sino de algunos tratadistas cuya dedicación y

estudio que del derecho han realizado les hace tener voz au- 

torizada en la materia y cuyas obras nos han servido de tex- 

tos y de guías en nuestros estudios. Así, tenemos a los des

tacados jurístas Marcelo Planiol y Jorge Ripert que nos mani
fiestan: 

Definición.- A cada persona se le designa en sociedad - 

por un nombre que permite individualizarla. Esta designación

oficial es una medida que se toma tanto en interés de la per- 

sona como en interés de la sociedad a que pertenece. El pro- 

cedimiento ofrece una utilidad tal que las personas morales - 

reciben un nombre lo mismo que las personas fisicas. 21

Como podemos apreciar no nos proporcionan una definí--- 

cibn del nombre, mas bien la tratan en relación a la función

que desempeña en la sociedad tanto desde el punto de vista - 

individual y en interés de la misma. 
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Nuestro apreciado y distinguido maestro LiY. Don Rafael

de Pina nos ofrece la siguiente definición que és de tomarse

en cuenta por ser clara y breve; " E1 nombre.- Es el signo -- 

que distingue a una persona de las demás en sus relaciones - 

jurídicas y sociales" 22 Esta de£ inicibn al igual que las que
hemos transcrito contiene el elemento esencial, fundamental, 

de la definición del nombre, con la variante del término, -- 

pues, en vez de usar " palabra o vocablo" que distingue, que

diferencia,' usa " signo" que distingue a las personas físicas

y agrega este autor, en nuestra opinión, muy importante, que

el nombre distingue a las personas físicas, en sus diversas

y multiples relaciones jurídicas y sociales, con sus demás - 

congeneres. 

En las actas del estado civil, actas relativas al naci- 

miento, reconocimiento de hijos, a la adopción, al matrimo- 

nio, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexica- 

nos y extranjeros residentes, etc., de que nos habla el ar- 

tículo 35 de nuestro Código Civil vigente, el nombre es un - 

elemento necesario y obligatorio, ya que en estos actos jurí
dicos, como en cualquier otro de trascendencia legal, para - 

atribuirle Derechos u Obligaciones a una persona no se puede

hacer OMISION DEL NOMBRE. 

Después de estudiar el significado etimológico del nom- 

bre, de transcribir y comentar las definiciones que al res— 
pecto

es- 

pecto nos dan los diccionarios citados, de analizar y estu- 

diar las explicaciones y definiciones que a este respecto -- 

nos dan algunos tratadistas y de consultar nuestro Código -- 
al respecto; podemos no tener un concepto claro y preciso de
lo que es el nombre, dado el número de aquellas, es conve--- 

nierte sacar de todas ellas una sola, para lo cual es necesa

rio tomar los elementos fundamentales de las definiciones -- 
dadas. 
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En nuestro concepto consideramos, que el primer y funda

mental elemento que debe tomarse en cuenta idefectiblemente

para lograr el fin que nos hemos propuesto y, dado que lo -- 

encontramos en todas y cada una de las definiciones o expli- 
caciones citadas, es " el signo, vocablo o palabra que desig- 

na o diferencia", que no necesita explicación alguna por ser

por si solo bastante claro. Ahora bien, de este primer ele- 

mento surgiría la inevitable pregunta, de que si es un signo, 

a quién designa? o La quién diferencia?, cuya contestación

nos viene a proporcionar el segundo de los elementos, tam--- 

bién de suma importancia, que es " a la persona física"; si - 

decimos la persona física, es porque estamos tratando de dar

una definición del nombre referida exclusivamente a ella, -- 

claro está que, sin perjuicio de que todo lo que se hable y

estudie de la misma se refiere también a la persona moral en

todo lo que resulte aplicable; así pues, el segundo elemento

es que dicha diferenciación -se refiere a las personas físi- 

cas, es a estas a quienes se les diferencia, a quienes se -- 

les distingue. El tercer elemento, que también juega un pa- 

pel importante y que se desprende de los dos anteriores, es

el conocimiento que se tiene de las personas por el nombre

que llevan", en otros términos, es el nombre el que da a co- 

nocer a las personas físicas; si hemos dicho que . este elemen

to se desprende de los anteriores es porque, si el nombre es

el signo que distingue, que diferencia a las personas físi- 

cas, lógico es suponer que al diferenciarlas, las da a cono- 

cer con ese nombre. 

Un cuarto elemento, también consecuencia lógica de los

anteriormente apuntados, lo constituyen " las diferentes rela

ciones de las personas", esta frase así enunciada parece no

tener conexión alguna con el atributo que nos ocupa, pero si

consideramos que el nombre es el signo que distingue a la -- 

persona física de las demás y la da a conocer por 51 mismo, 
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lógico es pensar que lo haga en sus diversas relaciones ( ju- 

rídicas, sociales, económicas, morales, etc. ). 

Una vez que hemos citado los elementos que a nuestro -- 

juicio son necesarios para dar, una definición aproximada del

nombre, pasamos a decir que: 

NOMBRE. ES EL SIGNO, PALABRA 0 VOCABLO QUE DESIGNA 0 - 

DIFERENCIA A LA PERSONA FISICA DE LAS DEMÁS, DANDOLA A CONO- 

CER EN SUS RELACIONES JURIDICAS Y SOCIALES. 

III.. ELEMENTOS DEL NOMBRE. 

Con relación a este punto, Bonnecase nos dice que en la

integración del nombre intervienen dos clases de elementos: 

fijos y variables o contingentes. 

Es entre los primeros donde quedan comprendidos el pre- 

nombre y el nombre patronímico o nombre de familia, en tanto

que los segundos son el sobrenombre, seudEnimo, los títulos

o calificativos nobiliarios y el nombre artístico agregaría- 

mos nosotros. 

Mas después de esta enumeración de elementos y siguien- 

do el orden que nos hemos establecido, por el momento hemos

de concretarnos tan sólo a tratar de los que el citado autor

denomina fijos, a reserva de tratar después con mayor axpli- 

tud los variables o contingentes. Hecha la anterior disgre- 

ci5n, nos ocuparemos de hacer el estudio de cada uno de los

elementos llamados fijos. 

1. ELENTOS FIJOS. 

Como ya dejamos apuntado arriba, los elementos fijos -- 

del nombre de la persona física, estan constituidos por el - 

nombre propio o nombre de bautismo o prenombre y el nombre - 
patronímico o nombre de familia o apellido. 
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a) TITombre Propíc. Obedece a la necesidad de distinguir

entre s4, a los miembros de una familia, ya que, todos ellos

llevan el mismo apellido, por lo que se hace necesario dis— 

tín,g-= los, por un signo, que sea propio a cada uno de ellos. 

El Diccionario UTIMEA nos da un concepto de éste: 

Nombre propio. El que se da a persona o cosa determina

da para distinguirla de las demas de su esIScie 0 clase: v. 

g. : Antonio, un hombre que se llama así. 

El n mero de prenombres ha tenido muchas variantes a -- 

través del tiempo; pues en tanto que en un principio no ha— 

bía disposici6n al, -una de carácter legal o consuetudinario - 

que limita-ra el uso libre de prenombres, nos encontramos que

en la actualidad ha sido aceptado por algunas naciones el

que ¡ Inicamente puedan ser usados los nombres que al efecto

son fijados por leyes especiales. 

Es así como en Francía por ejemplo, la Ley del II Germi

E ( lo. de abril de 1803), establece en su artículonal ailo

primero: 

Artículo lo. A partir de la publicaci n de la presente

leyy sálo se admitirán como nombres, en los registros destí- 

nados a comprobar el nacimiento de los hijos, los nombres — 

que se usen en los diferentes calendarios y aquellos de per~ 
sonajes conocidos en la historia antigua; prohibien ose a

los oficiales del Registro admitir otros dístintos. 

Hemos de hacer hincapié en que no obstante estar a m en

vigor dicha ley, en la Dráctíca ha resultado difícil su apli

cací6n puesto que no se puede precisar cuándo termin6 la hil

toria antigua y quizá menos aún cuando un personaje fue lo - 
suficientemente conocido. 

Por otra parte, los calendarios son varios, de ahí que

se dificulte su elecciLn, cosas éstas que a la postre no víe

nen sino a hacer imposible el que los Ofíciales del Regia-- 
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tro Civil tengan un criterio uniforme o unitario, conforme - 

al cual puedan decidir cuándo es de aceptarse y cuándo ha de

desecharse un nombre. Como consecuencia de lo anterior, -- 

Planiol nos cita el caso en que un Oficial del Registro Ci- 

vil se negó a dar a un niño el nombre de Lucifer Blonqui Ver

cingetoris, el que consider6 que no se apegaba a la disposi- 

ci6n, líneas arriba transcrita. 

En España vemos que tanto en la Ley del Registro Civil

de 17 de junio de 1870 como en su reglamento de 13 de diciem
bre del mismo año, se prohibe a los Oficiales del Registro - 

Civil que se pongan nombres extravagantes o impropios a las

personas, lo mismo que el que se conviertan en nombres los - 

apellidos. 

En nuestro medio es a los padres a quienes les toca ha- 

cer elecci6n de nombres para sus hijos ( o al Oficial del Re- 

gistro Civil, en caso de tratarse de un exp6sito), y a ello

agregaremos que en nuestro derecho no existe disposici6n al- 

guna que impida el LIBRE USO DE NOMBRES PROPIOS; a diferen— 

cia de lo que sucede en Francia, en que la Ley fija cuáles

son los únicos nombres que deben ser admitidos por los Ofi- 

ciales del Registro Civil. 

Ahora bien, haciendo un estudio comparativo lo mismo -- 

que valorativo de los dos sistemas mencionados respecto a -- 

las formas de elecci6n de nombres ( reglamentado como el fran_ 

cés y libre como el nuestro) nosotros nos inclinamos más por

el último ya que creemos que no debe fijarse a los padres -- 

para tal objeto un campo tan restringido, considerando que - 

son múltiples los móviles que los padres pueden tener para - 

escoáer los nombres que sus hijos deban llevar, basándose -- 

tal vez en sentimientos familiares o amistosos, o bien en el

querer usar un nombre novelesco o hist6rico importante, o en

el querer evitar confusiones de personas, creando para ello
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nombres originales y no pocas veces fantastyz, is. 

Sin embargo, al puZnar nosotros por una libertad en la

elección de nombres, no aceptamos tampoco una libertad abso- 

luta, sino que consideramos también necesaria la existencia

de una prohibición pero menos ex¡, -rente que la de la Legisla- 

ción Francesa, ya que en nuestro concepto sería suficiente - 

que se estableciera en un precepto legal la PROHIBICION al - 

Oficial del Registro Civil de inscribir nombres ridículos e

infamantes, o de aquellos que causasen ofensa alguna a nues- 

tros sentimientos religiosos, sociales, etc., etc. 

No dejamos de reconocer que semejante cortapisa presen- 

taría tal vez dificultades análogas a las que se han experi- 

mentado al hacer la aplicación de la Ley Francesa, más afín - 

así, nos atrevemos a pensar que seria menos difícil determi- 

nar cuándo un nombre es infamante, ridículo o contrario a — 

nuestros sentimientos religiosos o morales, que decir cuándo

perteneció a un personaje conocido en la historia antigua. 

Los nombres propios se atribuyen a instancia y a elec- 

ción de las personas indicadas anteriormente, causa por la - 

que no revela la filiación de la familia sino que, como su - 

nombre lo indica, tienen un carácter meramente individual; - 

pero nunca y por ningún motivo dejará de tener por lo menos

un nombre individual, como lo prescribe el artículo 58 de la

materia al decirnos que el nombre y apellido que se le asig- 

nen, conjuntamente con dos otros requisitos que señala que - 

los contendrá el acta de nacimiento de la persona, por lo — 

que deducimos que no pueden omitirse. 

Empero, la ley no prevé el caso en que los padres se — 
nieguen a darle nombre individual al pequeño, ni establece - 

sanción alguna para los mismos, ni faculta al Oficial del — 

ReSistro Civil para imponer al pequeño un nombre propio, en

los casos en que los padres se nieguen a darselo. Por lo -- 
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que se hace necesario eue nuestra ley común, prescriba como

obligación, que la inscripción del nombre propio y apellidos

en el acta de nacimiento, NO DEBAN OMITIRSE, estableciendo - 

para tal efecto una sanción al Oficial del Registro Civil -- 

que así lo hiciera_ 

Por otra pare, sería muy conveniente, también el PRCEI

BIP el exceso de prenombres, evitando, el abuso y las confu- 

síores que se puedan originar, pues, el que una persona físi

ca tenga varios nombres propios, si bien es cierto, que pue- 

den contribuir a una mejor individualización de la persona, 

también es cierto que al tener varios prenombres, origina -- 

que a éstas personas, se les conozca con distintos nombres - 

de pila, en los diferentes medios en donde se desenvuelvan, 

originando las consecuentes confusiones. 

También, seria muy prudente, el establecer en un precep

to legal, la prohíbición a los padres, de dar a sus hijos -- 

los nombres propios, de uno de sus hijos a otro, sobretodo, 

práctica, que siguen, cuando uno de ellos, es finado; costura_ 

bres que impiden que el nombre venga a cumplir la función a

la que está llamado a realizar. 

b) Nombre Patronímico. El nombre patronímico de las -- 

personas, que más bien es conocido por " apellido", proviene

de la palabra latina Apellare que significa: llamar, nombrar, 

etc., este nombre, es usado por todos los miembros de una -- 

misma familia, y es el signo de distinción entre otras fami- 

lias. No siempre ha sido conocido el nombre patronímico por

esta palabra, ya que en España, en 425ocas lejanas se le cono

cfa por medio de la palabra " alcuña" vocablo de origen árabe

que hace algún tiempo, cayo en desuso, y tenía otras acepcio

nes, entre las que podemos recordar las que hacían referen- 

cia a " llamado o convocación de gentes". 
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El apellido o nombre patronímico, es uno de los elemen- 

tos constitutivos del nombre; desconocido en la antiguedad, 

corresponde al nomen gentilitium dentro del sistema de nomí- 

naci6n romano al que ya nos hemos referido. Este elemento - 

por si sólo revela la calidad de componente o miembro de una

familia al individuo que lo lleva, por lo tanto pertenece a

todas las personas que integren esa familia. De ahí que se

hable de la transmisibilidad del nombre patronímico, transmisi6n

que opera por la fíliaci6n, tomando en cuenta, naturalmente, 

ciertas condiciones, ya que puede tratarse de hijos legíti— 

mos, hijos naturales reconocidos y no reconocidos, hijos le- 

gitimados, adulterinos, incestuosos, expósitos o adoptivos, 

casos que más adelante trataremos con mayor amplitud. Más - 

pudiendo suceder el que dos o mas individuos tengan igual -- 

apellido paterno, dando lugar a un sinfín de confusiones, se - 

recurre para evitar esto, es decir, a los casos de homonimia, al

uso del apellido materno conjuntamente con el del padre. 

El nombre de una persona se compone de varios vocablos

unidos que no tienen ni el mismo origen ni la misma importan

cia. El nombre patronímico o de familia constituye su parte

esencial, los otros vocablos son agregaciones a ese nombre y

no tienen la misma importancia. A través del nombre patroní

mico es como se llega a individualizar socialmente a la fami

lia, más he aqui que en el seno de la misma y para la indivi

dualizaci6n de sus diferentes miembros se hace necesario re- 

currir al uso de los prenombres o nombres de pila. 

Nombre patronímico y prenombre o nombre de pila, forman

un todo que asegura la individualizaci6n de la persona físi- 

ca. Sin embargo la ley no se opone a que otros medios de de

signaci6n sean también empleados en las relaciones privadas. 

Tales son el sobrenombre alias o apodo, el seudónimo y el - 

nombre artístico. 
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2. ELEr-ENTOS VARIABLES 0 CONTINGENTES. 

Después de haber tratado lo relativo al nombre de pila

o prenombre, lo mismo que al apellido; elementos éstos del - 

nombre a los que Bonnecase agrupa bajo el rubro de elementos

fijos, tócanos hoy decir algunas palabras sobre los que el

referido autor denomina variables o contingentes y que al -- 
igual que los anteriores no dejan de tener también cierta im

portancia y trascendencia en la denominación de las personas, 

según habrá de concluirse del siguiente estudio. 

a) Seudónimo. Etimológicamente derivase el término por

nosotros ahora estudiado, de las siguientes raíces: pseudes, 

falso y anoma, nombre, por lo que su equivalencia es la de - 

falso nombre o nombre supuesto. 

El origen del seudónimo se hace reomontar por regla ge- 

neral, a los principios de la imprenta. Antes de esta época

no se conoce ninguno, como no sea el de Pedro ( el fabulista

latino) que fue el seudónimo del escritor Polibio. De ser - 

así, fuera éste el primer seudónimo conocido. A contar des- 

de la invención de la imprenta, el empleo del seudónimo se - 

propaga entre los artistas y escritores de todos los paises, 

perdurando hasta nuestro días. 

Las causas de creación de los seudónimos parecen ser -- 

múltiples: ya el deseo de despistar a los curiosos, los cua- 

les guiados por algunos rasgos característicos de una obra - 

hubieren venido facilmente en conocimiento del autor de la - 

misma, conocido por otras publicaciones, caso de Vicente Vi- 

la que indistintamente usa los seudónimos " S. León", " Traca - 

Traca", " Argonauta" y " V. V."; ya la persuación de parte del

poseedor del verdadero nombre, de que éste no refine las ca-- 

cterfsticas o condiciones de sonoridad y otras necesarias -- 

para pasar a la posteridad o con el fin de que la gente pue- 
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da juzgar libremente su obra publicada ( con este fin Don Al- 

fonso Reyes, q. p. d. firmaba " Odisea Dulinquense" diversos -- 

trabajos); o el periodista, en dar noticias y críticas vera~ 

ces o hacer comentarios ir6nicos que no guzga prudente dar - 

con su nombre verdadero, as! Alfonso Anaya cambia a " Tito

Melcocha" y Josl Natividad Rosales, sintiendose igualmente

ingenioso, se esconde tras I' Paprika". 

Bonnecase, uno de los pocos autores que se han ocupado

de darnos una definici6n del seud6nimo, al efecto exmresa

que: 

Es e! nombre o designaci0n creado por una persona y em— 

pleado por ella misma, para ocultar el suyo verdaderoy ante - 

el publico, en sus actividades literarias o periodisticas› 

Por su parte Mazeaud define al seud6nimo diciendo: " es

un nombre ficticio que una persona se da a sí misma".
27

De las anteriores definiciones desprendemos que el seu- 

d6nimo aparece como un elemento más como Itíl en la denomina

ci6n de las personas físicas Dara designarlas o diferenc-iar- 

las de otras, dandolas a conocer, ante el Dúblico, en sus di

versas actividades literarias o periodísticas, por lo que el

seud6nimo se circunscribe a un círculo más restringido que - 

el nombre patronímico. Su marco habitual de aplícaci6n, es

el pequeño gran mundo de la literatura y del periodismo. No

es parte integrante del nombre y tampoco lo sustituye, pues

el nombre sigue siendo obligatorio para el individuo que lo

lleva en todos los actos jurídicos de su vida. 

El seud6nimo es creaci6n de la persona que lo usa. Su

elecci6n en principio es libre. Pero como acertadamente di- 

ce Planiol y Ripert: 

La eleccion del seud¿nimo no debe ser completamente li— 
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bre. Se debe elegir de manera que no cause prejuicio a na— 

die. Los que fueren lesionados por esa elecci6n, pueden — 

hacer que se condene al titular a abandonarlo o modificarlo. 

Se consideran terceros perjudicados a los que llevan un nom- 

bre patronimico semejante al seudÓnimo, o a los que han toma

do ya un seudonimo semejante, y aún a sus herederos para los - 
efectos de la reclamaci¿n correspondiente. En estos con5lic

tos interviene un elemento de importancia capital: la dura— 

ci n o la notoriedad de los seudonimos en cuesti0n. Cuanto

mas conocido sea por su seud6nino el personaje literario, -- 

artIstico o de otra Indole, más digno de respeto es ese seu- 2, 

donimo. 28

Nos adherimos desde luego, a los interesantes conceptos

emitidos por tan ilustres autores, por lo que toca a la crea

ci6n del seud6nimo. 

En nuestro derecho, el seud6nimo se encuentra protegido

en la Ley Federal Sobre el Derecho de Autor, aunque de una - 

manera indirecta, pues lo que más se protege es la obra no - 

al nombre o al seud6nimo del que aparece como autor, aun

cuando sea este nombre preci-samente el que responda por el

texto de la obra. 

Así tenemos que el artículo 126 de la Nueva Ley Sobre - 

el Derecho de Autor, expresa: 

Art1culo ' 126.- PARA REGISTRAR UNA OBRA ESCRITA BAJO SEU- 

DUNIMO, se acompañaran a la solicitud en sobre cerrado los da

tos de identificaci6n del autor, bajo la responsabilidad del

solicitante del registro. 

El encargado del registro abrirá el sobre, con asisten— 

cia de testigos, cuando lo pidan el solicitante del registro, 

el editor de la obra o sus causahabientes, o por resoluci6n - 

judicial. La apertura del sobre tendrá por objeto comprobar

la identidad del autor y su relaci0n con la obra. Se levanta

rá acta de la apertura y el Encargado expedirá las certifica- 
ciones que correspondan. 29

Como se ve, la Ley Federal Sobre Derechos de Autor, pro

tege más directamente a la obra que al nombre o seud6nimo, — 

del autor como se puede apreciar en el artículo transc=ito. 



53

Siendo el nombre o el seud6nimo parte de la obra, puesto que

ampara el contenido de ella, es de suponerse que los dere--- 

chos del autor sobre su obra publicada pueden hacerse exten- 

sivos al seud6nimo. 

En nuestro concepto, el seud6nimo necesita de una mejor

reglamentaci6n en la ley, en la cual se le proteja debidamell

te con preceptos claros, precísándose en ellos su naturaleza

jurídica y se prohiba su libre elecci6n, pues como acertada- 

mente dice Plianol, se deben evitar perjuicios a terceros. 

Consideramos que sería de desearse que nuestro ordena— 

miento siguiere el ejemplo del C6digo Civil del Estado de Ve

racruz, que en su Capítulo IV, titulado " Del Cambio de Nom— 

bre", establece en un articulado bastante aceptable, excepto

en lo que se reLiere a la libre elecci6n del seud6nimo, como

podrá apreciarse a través de la transcripeí6n que de él hace
MOS. 

Artículo 70.- Es libre el derecho de toda persona para

adoptar y usar exclusivamente seudonímos, anagramas o lemas. 

Los interesados deberán inscribir dicho seud¿nimo en el Regis
tro Civil en el libro que al efecto llevaran los encargados - 

de dichas oficinas para que, de acuerdo con tal inscripcion, 

sean resueltas las cuestiones de prelaci0n y demás que sobre
el uso exclusivo de aquellos que llegaren a sucitarse. La — 

falta de registro del seudonimo, priva a quien lo omita de to

do derecho a controvertir su uso o retencián. 30

Articulo 72.- La adopci¿n o registro del seudánino, ana

grama o lema impone a quien lo hace, la obligacián de conser= 

varlo por un termino no menor de cinco años. No podrá regis- 

trarse como correspondiente a una misma persona más de un seu
1 - 

dánimo - anagrama o lema. Si hecho el registro de un seudoni- 

mo, apareciere que áste ha sido usado con anterioridad por = 
persona distinta, cualquiera de los interesados, podrá abando

nar libremente el seudanimo común, registrar uno nuevo o re— 

clamar contra el que lo usa indebidamente, a su arbítrio,31

Articulo 73.- Es ímprescriltible el derecho a usar noa- 

bre, seudánimo, anagrama o lema, 2
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Articulo 74.— La adopción y uso de nombre, seudónimo, 

anagrama o lema, así como el cambio de los mismos, fuera de

las reglas establecidas en este titulo constituye civilmente

responsable a quienes infrinjan las disposiciones relativas

a los daños y perjuicios que causaren a terceros, sin menos— 

cabo de las penas en que incurran conforme al Codigo Penal, 

por los delitos que a la vez resultaren cometidos. 33

b) Nombre Artístico. Al seudónimo suele frecuentemente

confundírsele con el nombre artístico y con el sobrenombre, 

alias o apodo. De este último lo trataremos más adelante, - 

por lo que nos ocuparemos mientras tanto del nombre artísti- 

co. 

Se entiende por nombre artístico una combinación de non

bre y apellido o sólo una palabra agregada a estos, que pue- 

den ser supuestos en su totalidad o s6lo en parte, y que se

usa para lograr un efecto comercial mejor que el que produci

ría el nombre verdadero. 

El nombre artístico o " nombre de guerra", como es cono- 

cido aquel en el medio del " arte", acompaña casi siempre al

nombre patronímico, como por ejemplo Mario Moreno " Cantin--- 

flas", Darry Cowl " Hoyoyo", Yolanda Montes " Tongolele", etc.; 

no se trata como en el caso del seud6nimo de ocultar en for- 

ma absoluta la identidad del autor, sino que s6lo indicar la

persuaci6n de su poseedor de que su nombre verdadero no reú- 

ne las características o condiciones de sonoridad y otras ne

cesarias para quedar en la mente del público y que no pueda

ser olvidado fácilmente, es decir, los artistas, ven en el - 

nombre artístico, una denominaci6n de fácil pronunciación y

retención entre el público. LC6mo no iba a cambiar de nom- 

bre Antonia Fernández Abad por el de " Sarita rMontiel"?; es - 

más euf6rico y dramático el nombre de Isabela Corona que el

de Refugio Pérez, y también mejor Eda Lorna que Elvira Alva- 
rez. 
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En cuanto a su creación, el nombre artístico, general- 

mente es impuesto originalmente por el agente de publicidad

del artista, experto conocedor de los gustos del público o - 

bien de los gritos de la " galería" que nunca pasa desaperci- 

bida para estos señores. 

El nombre artístico, que un actor o actriz, interprete

cantando, tocando, bailando u otra persona que represente un

papel, en el que recite, declame, represente o ejecute en -- 

cualquier forma una obra literaria o artística, imponiendolo

con determinadas características y haciendolo famoso, sería

muy conveniente, que se le protegiera en nuestra legislación, 

en el ambiente artístico, en sus muy variadas formas. 

iTeanse a contínuacidn algunos seudónimos bastante cono- 

cidos. 

PERIODISTAS

1.- Mingo Revulgo ( Rene Capistrán Garza). 

2.- Blas Grrea ( Lic. Luis Cabrera). 

3.- Dr. Atl ( Gerardo Murillo). 

4.- Lumiere ( Jorge Mendoza Carrasco). 

5.- Solange ( Rosario Sansores). 

6.- Fray idano ( Alejandro Aguilar Reyes). 

ESCRITORES

1.- Iiigromante ( Ignacio Ramirez). 

2.- Duque Job ( Manuel Gutierrez 2l6jera). 

3.- Voltaire ( Francisco María Arouet). 

4.- Nicolás Lenin ( Vladimir Illitch Ulianoo). 

5•- Máximo Gorki ( Alejo Max:Lnovich Feshkof). 

6.- E1 Caballero Audaz ( José Maria Carretero). 
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NOMBRES ARTISTICOS

1.- Cantinflas ( Mario moreno). 

2.- Toña la Piegra ( Antonieta Peregrino). 

3.- Hugo del Carril ( Hugo Fontana). 

4.- Sarita Montiel ( Antonieta Fernández Abad). 

c) Sobrenombre, Alias o Apodo. Por apodo debe entender

se el " sobrenombre que suele aplicarse a determinadas perso- 

nas, tomándolo de sus defectos corporales, o de alguna otra

circunstancia". 

Por lo que ve a sus etimologías, derivase de las raíces

latinas appositum, aditamente, epiteto, y de apponere, apli- 

car, añadir. 

El uso del apodo o sobrenombre como también se llama, - 

es tan antiguo que debe buscarse su origen en los primeros - 

moradores del universo. Los mismos nombres de pila, no son

sino apodos tomados de diversas circunstancias. Desde el -- 

primer hombre llamado Adán ( que en hebreo significa varón o

hijo de la tierra), hasta el más insignificante y oscuro in- 
dividuo, no hay nombre propio que no tenga su singular y sir, 
nificativa expresión. 

En las mismas letras griegas y latinas, se ve claramen- 

te, que no existe, nombre que no sea un apodo o un epíteto - 

indicador de alguna cualidad del sujeto. Así Dembstenes, -- 

significa vigor del pueblo; Aristóteles, excelente fin; Ma-- 

nandro, ira del hombre; Calistenes, vigor de lo bello y Ana- 
xagoras, rey de la Tribuna del Foro. 

Al aparecer el Cristianismo, conserváronse los nombres

propios de la antiguedad hebráica, griega y latina, sin su- 

frir variación en sus significados. Así pues, Jerónimo sig- 
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nifica como antes, nombre sagrado; Marla, estrella del mar; 

Isidro, don de la igualdad; Rodrígo, lobo audaz. 

En los tiempos modernos el sobrenombre o apodo ha sido

usado más frecuentemente entre las clases sociales más bajas

de la sociedad, y particularmente entre los maleantes, ya sea

como epíteto burlesco o denigrante, o como indicador de la - 

ir en - formade delinquirdel individuo, esto parece exist- k odos

los tiempos, ya que siempre ha habido delincuentes y ha sido

costumbre entre ellos el empleo de los mismos. 

El apodo es generalmente. obra del público, quien los -- 

crea tomandolos de algun deíecto físico o cualidad moral : del

individuo. Su elecci6n es por tanto libre. Puede designar

a toda la persona o a un aspecto de ella. 

En cuanto al aspecto jurídico, nos dice Planiol: 

El sobrenombre o apodo no tiene ningun valor juridico. 

No forma parte de la designaci0n legal de la persona. Sin -- 

embargo sustituye con frecuencia de hecho, en los campos, en

la clase obrera, y en el mundo de los vagos y gentes sin ocu- 
paci6n al verdadero nombre del individuo. Puede entonces ad- 

quirir un papel útil para mejor asegurar la identidad y as! - 
se le admite en los expedientes administrativos y judiciales
haciándolo preceder de la palabra llamado. Es un elemento de

identificaci6n, y no puede adquirirse en forma definitiva y - 
ser anexado al nombre patronímico. 34

A, unque Planiol, no hizo referencia expresa al mundo de

la delincuencia, que es donde los apodos tienen ¡ MDortancia - 

para el derecho, tal idea pudiera quedar comprendida dentro

de las palabras vagas y gente sin ocupaci6n. 

En nuestro derecho, el C6dijo de Procedimientos Penales, 

ha dado carácter legal al apodo en su art. 291: " E_ -n caso de

que el acusado desee declarar, la declaraci6n preparatoria - 

comenzará por sus generales, incluyendo los apodos que tuvie

re 11 5
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Lo anterior no deja de tener cierta importancia para la
identificación de los delincuentes y a veces aún de las acti

vidades de los mismos e incluso bien puede determinar el grª

do de cultura que posee, a juzsar por los sobrenombres que - 

lleva, tales como el de " literato", " aboganster", etc., dato

que bien puede ayudar para llegar a conocer las actividades

a que aquél se dedique. 

Es debido a las anteriores razones, que el sobrenombre, 

presente interés en el Derecho Penal, motivo por el que nues

tro referido Código de Procedimientos Penales ha establecido

como requisito previo a la declaración preparatoria el que - 

juntamente con los generales del acusado, se determine el so

brenombre o apodo que éste lleve. 

d) Títulos Nobiliarios. En algunos paises europeos y - 

principalmente' en la antigua sociedad francesa, la nobleza - 

era un elemento de la condición de la persona, implicaba .-- 

ciertos privilegios. Si bien el titulo puede ser útil para

identificar a una familia sirve sobre todo para honrarla. 

Los títulos son todos recuerdo del pasado y derivan por

lo general de dos fuentes distintas: 

1.- En sus orígenes el titulo se unía a la propiedad de

ciertas tierras nobles. 

2.- El Rey tenia reservado el derecho de concederlos y
especificar la forma en que podían ser transmitidos

a los descendientes. 

En la actualidad los títulos que se conocen son; Prin-- 

cipe, Duque, Marqués, Conde; Vizconde, BarBn, Lord, Sir, Ca- 

ballero; el titulo de escudero ha desaparecido. 

Estos no forman parte del nombre sino que tienen una -- 

significación honorífica exclusivamente. Rafael de Pina, en
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su libro " Elementos de Derecho Civil P'?exicano" nos dice: 

Un titulo de nobleza es una dignidad u honor con que los

monárquicos o los Papas han investido a determinadas personas

como premio a servicios eminentes prestados a la Monarquía o

al Ponfificado. 36

La Doctrina nos dice, que no pueden ser adquiridos por

el largo uso, y se prueban por los actos de concesión, pu— 

diendo ser transmitidos por la herencia en la forma que lo - 

determine la concesión misma. Por regla general se transmi- 

tían únicamente de varón en varón, por orden de progenitura, 

y no se tiene derecho a él, sino a la muerte del padre. 

El titulo de nobleza no imponía ninguna obligación ya

que su uso no era obligatorio pero sí podía ser usado y de- 

fendido como si se tratara de su propio nombre. 

En la actualidad en la mayoría de los paises han sido - 

abolidos. 

Los títulos de nobleza no forman parte del nombre, sino

que tienen una significación honorífica, igual que las conde

coraciones, con la diferencia que los títulos de nobleza son

hereditarios, siendo su modo de transmisión por reglas espe- 

ciales de padres a hijos varones. 

Después de nuestra independencia los títulos de nobleza

no han tenido ninguna validez en nuestro pais, como se puede

desprender de nuestras Constituciones de 1857 y 1917 donde - 
establecen, tanto en una y otra, en su artículo 12, lo si--- 

guiente: 

Articulo 12.— No hay, ni se reconoceran en la Repúbli— 

ca, títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores heredita

rios. Sólo el pueblo, legítimamente representado, puede de — 

cretar recompensas en honor de los que hayan prestado o pres— 

taren servicios eminentes a la patria o a la humanidad37' 
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Art1culo 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se con

cederan tItulos de nobleza, ni prerrogativas y honores heredí
tarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualqui- 
er otro pals. 38

De la ínterpretaci6n de los anteriores mandamientos, se

desprende que nuestra Constituci6n actual y la anterior, con

sagran en el capítulo de las Garantías Individuales, la igual

dad entre los hombres desde el punto de vista humano, o sea, 

con independencia de su posici6n social, reliGiosa o acon6mi

ca; para el orden jurídico mexicano, todos son hombres, son

personas, colocadas en una sítuaci6n de igualdad, y ha pres- 

crito de pleno derecho la No existencia de dos o más capas - 

sociales, compuestas por sujetos que pertenezcan a distinto

origen; por lo que en México no s6lo no se otorgan títulos - 

de nobleza, sino que se va más alla, pues por mandamiento -- 

constitucional se pierde la ciudadanía y la nacionalidad me- 

xicana por aceptar o usar títulos nobiliaríos que impliquen

sumisi6n a un Estado Extranjero, así lo establece el artícu- 

lo 37 de nuestra Constituci6n de 1917, que a la letra dice: 

Articulo 37.- A) La nacionalidad mexicana se pierde: 

11. Por aceptar o usar tItulos nobiliarios que ¡¿ apliquen

sumisi6n a un Estado Extranjero: 

B) La ciudadanla mexicana se pierde: 

1. Por aceptar 0 usar tItulos nobiliarios que Jinplíquen
sumisi0n a un gobierno extranjero. 39

Los títulos de nobleza que se reconocen actualmente en

algunos países son: Rey, Príncípe, Duque, Marqués, Conde, — 

Vizconde, Bar6n y Caballero, entre los principales, y se cla

sífícan en el orden en que han quedado enumerados. 

Contrariamente al nombre los títulos de nobleza sí cons

tituyen una verdadera propiedad de las personas, en palses - 

donde ha sido abolida la nobleza y solamente han sido resta- 
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blecidos para honrar a quienes los poseen, como sucede en -- 

Francia, dichos títulos no tienen otrovalor, ya que los no- 

bles no tienen otra prerrogativa que los distinga del resto

de los ciudadanos. 

Dado todo lo anterior los títulos de Nobleza presentan

importancia, para los paises que aun se reconocen y se otor- 

gan, en lo que toca al medio de identificación y distinción

de las personas. Consiguientemente, nos adherimos al pensa- 

miento Bonnecasiano al considerar que los títulos nobilia--- 

rios constituyen. un medio de identificación y diferenciación

de las personas, aunque no esencialmente, sino en forma secun

daria y bajo el rubro de los elementos que el rep@tido pensa

miento denomina variables o contingentes. 

Dada la naturaleza del Estado mexicano, la prohibición

de conceder títulos de nobleza o de reconocerlos está plena- 

mente justificada". 40

IV. FWCION DEL NOMBRE. 

Es sin duda alguna necesidad de primerisima orden. la de

hacer uso del nombre, ya que dada la utilidad que él presen- 

ta, es dificil imaginarse una colectividad en la que no se - 

dispusiera de este medio de identificación a la_par de din— 

tisción de los diversos miembros componentes de la misma. 

Posiblemente, de no disponer de un sistema de denomina- 

ción, tendría' que ocurrirse a uno de numeración, que a la -- 

postre vendría a resultar más complicado. 

Resultado de lo dicho es el que, indiscutiblemente, de- 

bemos afirmar que siempre ha sido y será una necesidad ina-- 
llanable la de hacer uso de un sistema de denominación, de - 

ahí que encontremos que desde los primeros tiempos se haya - 

hecho palpable la utilidad de adoptar un nombre, cuyas f-=-- 
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ciones a realizar son las siguientes: 

A).- Instrumento de Individualizaci6n. Un agregado nu- 

meroso de hombres donde no fuera posible diferenciar a los - 

unos de los otroa distinguiendo a los individuos, no seria - 

un grupo social sino una masa amorfa, un rebaño. Si, en cam

bio, cada uno está provisto de un signo que lo destaca de -- 

los demás, deja de ser una mera unidad indiferenciada de la

especie para convertirse en un individuo determinado, de -- 

quien se puede predicar cualidades o a quien es posible impu

tar conductas. La` designaci6n individualizadora ha obrado - 

el milagro de transformar a un ser sin singnificaci6n perso- 

nal, una unidad fungible, en un sujeto de relevancia jurídi- 

ca. Esta es la funci6n primordial que corresponde al nombre

de las personas. Dicho queda con esto que la sociedad huma- 

na no es concebible sin nombres personales, pues siendo un - 

grupo organizad -d y dinámico, sus individuos deben cumplir ta

reas de cooperaci6n y de interrelaci6n que requieren inexcu- 

sablemente un orden mínimo que comienza por la individualiza

ci6n. 

Cuando la sociedad se vuelve más compleja y se organiza
jurídicamente, el juego de las relaciones de derecho, las fa

cultades, las obligaciones, las prohibiciones, las imputacio

nes, el ejercicio de : Los poderes y el establecimiento de to- 
da clase de vínculos, serían imposibles si los titulares de

derechos y los obligados no pudieran distinguirse por el sil
no de sus nombres; las relaciones jurídicas se perderían en

la nebulosa de la indeterminación de sus sujetos; el poder - 

social no podría compeler a personas an6nimas; y la organiza

ci6n misma de ese poder social no podría concebirse, salvo - 

si fuese ejercido por un aut6crata, el que conduciría a sus

gobernados como un pastor conduce su rebaño. Pero entonces

los hombres que lo constituyesen habrían -perdida la dignidad
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humana. 

La individualización permite que cada hombre sienta ple

namente su " yo" personal, y que los demás se lo reconozcan, 

posibilitando el desarrollo de su personalidad. La concien- 

cia interna de ser un sujeto distinto de sus congéneres que- 

daría ahogada en su nacimiento por la imposibilidad de hacer

la trascender sin la marca exterior en que necesita afirmar- 

se frente a los demás. Una vez señalado, determinado o dite

renciado en el grupo, el individuo cobra vida propia, autbno

ma, y emprende la ruta de su realización personal. 

B).- Medio de identificación. No debe confundirse " in- 

dividualización" con " identificación". Lo primero es, como

se ha visto, una forma de separar los individuos para dis--- 

tinguirlos, " determinar individuos comprendidos en la espe-- 

cie", como lo define el diccionario de la Academia Española, 

y la tarea queda cumplida cuando cada uno queda suficiente- 

mente señalado para no ser confundido con los otros. Con -- 

este alcance, el nombre de las personas llena específicamen- 

te su función. La identificación es un proceso investigate

vo - o su efecto - mediante el cual se reconoce si una Der

sana o cosa es la misma que se supone o se busca. Lo prime- 

ro aisla para distinguir, lo segundo verifica para comprobar. 

Es visible, entonces, que si el nombre satisface cunpli

damente -- con forzosas deficieñcias prácticas -- la mi--- 

sibn de individualizar, no parece ser el instrumento técnico

apropiado para asegurar la identificación de las personas, - 

es decir, para determinar que el portador de un nombre sea - 

el mismo que legalmente lo ha recibido o lo ha llevado antes. 

La confusión de estas dos funciones no es rara. Henri de -- 

Page, estudia al nombre bajo el título general " De la identi

ficao.ión de las personas" 41y Salvat patentiza el mismo errar, 
cuando afirma que: 
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La institución del norabre, creado con el objeto de ase— 

gurar la individuación de las personas, no llena esta función

de un modo completo y absolutamente seguro, en virtud de los

inconvenientes de las homonimias. 

ido cabe la menor duda de que la eficacia identíficadora

del nombre tropieza con diversas dificultades, y que la homo

nimia a que se refiere Salvat no es la más grave. Dos o más

personas que lleven lícitamente el mismo prenombre y apelli- 

do no quedan por ello sin individualización, puesto que se - 

distinguen de todos los demás, y la confusión se limita a -- 

los homónimos mismos, con lo que el problema se círcur_scribe

a lograr una mejor individualización. En cambio, la caes-- 

tíbn de establecer si quien porta un nombre sea realmente su

titular, o si una persona que apa_rrece hoy y aquí con una de- 

nominación sea la misma que la que la llevaba en otro tiempo

o en otro lugar, o si es una misma persona la que aparece -- 

usando nombres diferentes, será lo más grave. 

A través del tiempo se han utilizado diversos sistemas

de identificación, de toda índole, unos teóricamente viables

pero poco prácticos en la realidad; otros que no salen del - 

campo de la teoría por ser sencillamente utópica su aplica- 

ción; algunos que aparentemente resolvían el problema y que

con el tiempo y la práctica se llegó a la conclusión de que

no son totalmente exactos. 

De esta manera desfilan los sistemas de identificación

por medio de: el nombre, el tatuaje, las marcas particula--- 

res, la fotografía identificativa, la antropometría, etc. 

Como se advierte, el nombre figura entre los sistemas - 

fallidos como medio de identificación humana. La solucíbn - 

la dib el sistema Dactiloscbpico Argentino, ideado por Juan

Vucetich, en uso en todo el mundo, que se funda en la inva- 

riabilidad y perennidad de las líneas papilares. Como se -- 
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forman definitivamente durante la vida intrauterina, el indi

viduo nace con el signo de identificaci6n, que ya no perderá

hasta el final de su existencia, o hasta más allá de ella, - 

pues posibilita también la identificaci6n del cadáver mien- 

tras no haya entrado en avanzada descomposici6n. Este descu

brimiento permite comprobar la identidad de una persona a lo

largo de toda su vida, y en las circunstancias más difíciles, 

si se toma la precauci6n de verificar sus figuras dactiles - 

o plantares - inmediatamente del nacimiento, como se prác

tica sistematicamente en los Estados Unidos, y también en al

gunos hospitales y maternidades argentinas. 

Ln la provincia de Buenos Aires la ley 5004, del año de

1942, estableci6 la obligatoria identificación de toda la Do

blaci6n, entregándose a cada cual la tarjeta o la cédula de

identidad. A los 90 días de nacidos, los niños deberían ser

presentados para la toma de las impresiones papilares y la - 
formaci6n de su matricula, emitiéndose una tarjeta de identi

ficaci6n. A los seis años, previa verificaci6n de su identi

dad, se le otorga la primera cédula, que debe renovarse a -- 

los dieciocho años. Después, de esa edad, la renovación de- 

be hacerse cada 5 años, de modo que los datos del prontuario

se mantienen constantemente actualizados. 

La ley 13. 842, del 14 de octubre de 1948, en Argentina, 

creó el Registro Nacional de las, Personas, en el que debían

inscribirse todos los habitantes del pais, llevándose una -- 

matricula individual para cada uno donde se compilarían to- 

dos los datos y elementos dtiles para identificar a los ir_di
viduos en cualquier momento, y entre esos elementos la ficha

dactilosc6pica como pieza principal. 

De todo cuanto se ha mencionado, consideramos de que en

México seria conveniente adoptar este sistema de identifica- 

ci6n Dactilosc6pica, creando además un Registro Nacional de
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Personas, con el objeto de que todos esten debidamente iden- 

tificados y evitar la incertidumbre de no saber realmente si

una persona que aparece hoy y aqui con una denominación sea

la misma que la que llevaba en otro tiempo o en otro lugar; 
sistema, que consideramos, en un futuro será una necesidad - 

de orden público, si tomamos en cuenta el crecimiento acele- 

rado de la poblaci6n, los casos excesivos de homonimias, que

actualmente existen y que aumentaran paralelamente con el -- 

crecimiento de la poblaci6n y si agregamos la deficiente re- 

glamentaci6n de nuestra ley respecto al nombre el problema - 

de la identificaci6n se torna más complicado y dificil. 

C).- Expresi6n de la Filiaci6n y de Estado. El apelli

do del sujeto menta la familia a que pertenece, por lo menos

cuando es hijo de matrimonio legitimo, y se ha estimado que

su función es la de señalar la filiaci6n de la persona que - 
lo lleva. 

No puede discutirse la verdad de que la enunciací6n del

nombre completo de una persona comprende la indicaci6n de la

familia que compone, ya que el segundo elemento - el apelli

do - es el común de todos los individuos que la integran. 

Pero se olvida que no es esa la telesis del nombre, cuya -- 

creación tiene por fin individualizar. Cuando la forma de - 

la denominación humana se reducía a un sólo elemento, la fun

ci6n que se le atribuye fuera de la individualización era 1-- 

posible, mposible, y, sin embargo, el nombre llenaba el prop6sito para

que había sido instituido. La adici6n del ingrediente fami- 

liar o patronímico no se produce para indicar la filiaci6n, 

sino con el objeto de valerse de ella, como hecho preexisten

te y firme, para precisar la individualizaci6n. Claro está, 

que por fuerza de las cosas, el apellido oficia de factor -- 

denunciante de una vinculaci6n familiar y de un nexo filiato
río, y constituye frecuentemente un indicio probatorio de la



67

posesión de estado. 

La eficacia y la certidumbre de ésta indicación son, no

obstante, de limitada relevancia. Como anuncio de la perte- 

nencia a una determinada familia, el dato es insuficiente, - 

porque el apellido sólo indica por lo general en todos los - 

paises la paterna, ya que no es obligatorio el uso del doble

apellido, ya que en varios paises es tolerado, en otros fa- 

cultativo y en otros prohibido; tratandose de hijos extrama- 

trimoniales, la indicación es equivoca; y respecto de los -- 

hijos de padres desconocidos, el dato es siempre engañoso, o

inútil. 

D).- Signo Relevante de la Personalidad.. El nombre, al

individualizarlo, instaló al ser humano en la posesión plena

de su personalidad; centro diferenciado de voluntad y de ac- 
ción, de poderes, de obligaciones y de imputaciones, se rea- 

liza en su integridad física y espiritual, sin riesgo de di- 

luirse en la masa, que es la muerte de la personalidad aun- 

que sobreviva el individuo. La conciencia de ser uno quien

es, para si y para la sociedad en que vive, la posibilidad - 

de conservar esa individualidad, de protegerla y de perpe--- 
tuarla, de cultivarse, superarse, crear relaciones estables, 

fundar una familia y también sentir la vocación de un desti- 

no trascendente más allá de éste mundo,- constituye la perso- 

nalidad del hombre. Ni mera unidad biológica, ni sólo perso

na jurídica, sino persona humana, florecimiento pleno de un

ser para quien el derecho se construye, y es instrumento de

unidad al nombre que la individualiza, al extremo de que la

mención del fzltimo evoca por necesidad al sujeto que denomi- 
na, y el recuerdo de la persona hace afluir su nombre. " Sa- 

car a relucir un nombre es poner en cuestión la persona mis- 

ma qué designa". Nos dice Perreau:.. 



68

En todos los tiempos el nombre ha sido la representa— 
ción, en cierta forma simbólica, del individuo. El nombre es

la palabra que vivifica para nosotros aquellas universales de
que hablaba la antigua escolástica, y es idea general que evo
ca instantáneamente es la de la personalidad entera de un hom- 
bre. ombre. Su estructura física, sus rasgos y las particularidades- 
de articularidadesdesu fisonomía, su inteligencia, su carácter y su sensibili- 
dad, en fin todo su ser físico y moral, sus obras así como -- 

sus acciones, los hechos y gestos que ha realizado, todas -- 

estas imágenes y todos esos pensamientos en que se reflejó — 
para nosotros la existencia humana, nos lo suscita el nombre
de un sólo golpe. A la sola pronunciación de su nombre, se - 

alza el personaje de pie; muerto, el nombre le restituye la - 
vida; ausente lo llama ante nosotros; y a la hora de las crue
ltimolesseparaciones, un nombre queda sobre nuestros labios, últi- 

mo consuelo, y prenda suprema de ternura 43

Estas hermosas palabras de Perreau sintetizan cabalmen- 

te la unidad de nombre y persona. 

El nombre se ha convertido en algo más que el signo ex- 
terior del individuo: es su forma jurídica inseparable. 

V. DERECHO AL NOMBRE. 

La búsqueda de la expecificacibn del nexo jurídico en=- 

tre el sujeto y su nombre, visto como un derecho, ya que el

portador legítimo de la designación -- lo que supone voca--- 

cibn legal para usarla - tiene incuestionablemente la facul

tad de exigir a terceros su reconocimiento, de obligarlos a

que lo respeten, y de compelerlos a cesar en su uso ilegiti- 
mo en caso de " usurpación", ha llevado desde antiguo a la -- 

doctrina a formular diversas explicaciones que den adecuado
fundamento a la tutela legal del nombre., La necesidad de -- 

esa tutela, como su explícita o implícita existencia en el - 

ordenamiento normativo, han estado, síempre fuera de debate; 

la indagación de las bases sobre que se asienta,. y de la fi- 
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gura legal en que se estructura, es tarea que esta lejos de

hallarse concluida, y la controversia se mantiene abierta. 

No se trata ya de inquirir qué es el nombre, sino que, 

suponiendo que es el objeto de un derecho, averiguar cuál -- 

es, o en qué consiste, el derecho que tenemos sobre él. 

Los sostenedores de cualquiera de las tesis positivas - 

en ese sentido no se han cuidado de investigar si tal dere- 

cho subjetivo existe o es posible, asunto que se problemati- 

za recién en nuestros tiempos de modo que para conservar el

orden cronológico de las ideas a examinar, nos ocuparemos -- 

primero de las teorías ensayadas, dejando para el final el - 

tema más moderno de la posibilidad de un derecho subjetivo - 

al nombre. 

A).- Teoría del Nombre como Propiedad. La concepción

del nombre como objeto de un derecho de propiedad se ofrecía

tentadora por su simplicidad, y daba satisfactoria explica- 

ción a su opinibilidad erga omnes. Todo ataque llevado por

terceros contra el nombre de una persona, ya fuera negandole

la facultad de usarlo, ya pretendiendo derechos sobre él, ira

usurpándolo, podía repelerse mediante acciones nacidas del - 

derecho de propiedad. El titular era dueño de su nombre a - 

título de dominio, lo defendía como un bien de su patrimonio

utilizando las acciones reales de eficacia indiscutible, co- 

mo las personales en función de su calidad. Si alguien lil-- 

sionaba de cualquier manera su derecho - absoluto, exclusi-,o, 

perpetuo - podría perseguir al autor de la lesión hasta obe- 

ner judicialmente la reparación correspondiente sin vecesi - 

dad de demostrar cual fuera el perjuicio sufrido, puesto que

el menoscabo iba dirigido a un derecho absoluto. 

Esta noción nació en Francia bajo el antiguo régimen, - 

donde el amparo de los hombres nobiliarios se confundía con
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la tutela de su patrimonio territorial, puesto que nombre y

tierra, es decir titulo de nobleza y feudo, señorío o propie

dad aneja, iban unidos bajo el mismo signo y con él se trans

mitían. 

En 1725 - escribe Perreau - Sapeyrere no acuerda pro- 

tección contra los usurpadores más que a los nombres de las - 

familias ilustres"; en 1784 Guyot hablará de protejer el nom

bre de las " familias nobles"; más tarde, en el Repertorio de

Merlín, la palabra " noble" será cuidadosamente suprimida para

hablar solamente de los " nombres de las familias" (-apellidos) 

cuando reproduce el articulo de Henrion de Pansy sobre el nom
bre, precedentemente insertado en el Repertorio de Guyot. 

Mientras se amplia el circulo de las clases llamadas dirigen- 
tes, sobre todo con la Revolución, se ve ensanchar igualmente

esta noción del patrimonio moral familiar simbolizado por el

nombre, comprendiendo en él junto a los brillantes servicios
prestados el Estado, los actos ordinarios de honradez, de pro
bidad u otras modestas virtudes burguesas. Y así, se termina

por reconocer aún a los más humildes el derecho de impedir la
usurpación de su nombre. 44

La revolución francesa émparejb a nobles y a plebeyos - 

acordándoles igualitariamente esa nueva propiedad que parecía

no podérsele negar a nadie. 

Desde entonces la jurisprudencia francesa mantuvo inva- 

riablemente la doctrina - referida en particular al apelli- 

do - de la propiedad de los nombres. Unas veces empleando - 

la expresión de que constituían " una verdadera propiedad", - 

una propiedad privada", " una propiedad familiar", o refi--- 

riendose en otras al " propietario incontestado" o " propieta- 

rio usurpado" de un apellido determinado. La uniformidad -- 

del pensamiento se observa tanto a través de las decisiones

de diferentes Cortes de Apelación, como en las de la Corte - 

de Casación, e igualmente en las del Consejo de Estado. 

Aubry y Rau también miran en el derecho a llevar un nom

bre, un derecho de propiedad, siendo por ello que hablan de

ese derecho al hablar del de propiedad en general diciendo: 
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Los nombres patronímicos de las familias, son de su pro- 

piedad. Se adquieren en principio general, por la filiacion

legItíma o al ' trav s del reconocimiento de uno de los padres; 

se afirman con el uso y la continua posesi¿n. 45

Abordaremos la crítica a esta teoría con los franceses

Baudry Sanantinerie y Houques - Fourcade, quienes establecen

lo si,-,uien-ke: 

La propiedad es un derecho exclusivo. El propietario de

una casa Duede sacar de ella la utilidad jurídica que contie- 
ne, excluyendo a cualquier otra persona. La misma cosa no — 

puede tener dos propietarios diferentes por el todo; se limi- 

tarian uno al otro, lo que sería contrario al derecho de pro- 
piedad. Este carácter exclusivo no se encuentra en el dere— 
cho que se tiene sobre el apellido. Varias personas, no pa— 

rientes, ni teniendo entre ellas nada de conián, llevan fre— 

cuentemente el mismo apellido y obtienen de el todas las ven- 
tajas que es susceptible de producirles 46

Pla-niol en su Tratado Elemental ar,= enta: 

El derecho de propiedad es la atribuci6n exclusiva de -- 
una cosa a una persona. La existencia de este derecho supone

que la casa objeto del mismo, es de tal naturaleza que no

puede pertenecer al mismo tiempo a varias personas, y ser

aprovechada por cada una en su totalidad. Es el caso de la

mayor parte de las cosas materiales; el goce exclusivo de -- 

cada una de ellas por individuos diferentes es la condici6n
esencial de su buena utilizaci¿n.' Pero es diferente Dara las

cosas inmateríales, especialmente para el apellido. Dos o — 

1mas personas pueden llevar a la vez el mismo apellido y cada
una sacará todas las ventajas y comodidades que el apellido - 
es susceptible de producir. La prueba de que tal cosa es po- 

sible, es que asi sucede, De hecho, los mismos apellidos se

encuentran en todas partes, dados espontáneamente a hombres - 

que nada tienen de común. Sin duda sería de desear que hubie

se bastantes apellidos para evitar estas repeticiones 
pero :: 

las lenguas no son tan ricas para suministrarnos una nomencla
tura asi deseada. Los apellidos usuales son poco numerosos; 

las formas variables de su ortografía hacen ilusi6n sobre su
námero real. 47

Estimamos que en forma plena queda descartada la teoría

que ve en el derecho al nombre un derecho de propiedad; pero

para complementar el presente estudio, consideramos menester
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decir que juzgamos que el error en que se ha caído, obedece

a que tal teoría ha creído encontrar su fundamentación en un

simple dato de carácter histórico, como lo fué la costumbre

seguida en la época feudal en que el señor llevaba los nom- 

bres de las tierras de que era propietario, según veremos a

través de la siguiente cita que viene hacer más sólida la -- 

desaprobación de la teoría de la propiedad y a servir de --- 

fuente a la opinión por nosotros emitida. 

Planiol, Ripert y Savatier exponen: 

El origen de los apellidos de las personas, repugna a la

idea de la propiedad: casi todos han sido tomados del fondo - 

común del idioma y de la historia; son nombres de cualidades, 

profesiones, nacionalidades, o bién el nombre de un personaje

piadoso o célebre, no de cosas apropiables. Lo que ha intro- 

ducido la idea de propiedad de los apellidos, es el apellido

feudal, es decir, el nombre de tierra llevado por una perso- 

na. Esta manera de designar a las personas por los seflorios
que poseían debla fatalmente conducir al error de confundir - 
el apellido con la propiedad. Esto ha sido excusable para -- 

ciertos apellidos, pero no lo ha sido para todos. s

Mientras el propietario tiene la facultad de vender, de

donar o de legar su bien, de modificarlo, transformarlo y -- 

hasta de destruirlo, no nos está absolutamente permitido ena

jenar nuestro nombre, de regalarlo, así fuera por causa de - 

muerte. Nos está prohibido introducirle el menor cambio. 

Nuestros herederos no lo recogen en nuestro patrimonio y, si

no dejamos descendientes, se extingue con nosotros. 

Creyendo haber tratado con la amplitud necesaria el pun

to que nos ocupa, pasamos al estudio de otra teoría adoptada

con menor frecuencia pero no menos importante y novedosa. 

Julien Bonnecase, al ocuparse del estudio de la natura- 

leza jurídica del derecho al nombre; después de examinada la

doctrina que lo considera como derecho de propiedad y no aoL4
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mulgando su pensamiento con el de los autores sustentantes - 

de la tesis expresada,. elabora por su parte dos teorías más

a saber: la que ve en el derecho al nombre una copropiedad, 

y la que establece una equivalencia entre el derecho al ape- 

llido y los derechos del autor. 

Una vez citadas las tesis de referencia, pasaremos a de- 

dicarnos al estudio de cada una de ellas, siguiendo para tal

efecto el mismo orden en que respectivamente fueron enuncia- 

das y haciendo la transcripci6n de las propias Dalabras de - 
autor tan eminente. 

o de laB).- Teoría de la Copropiedad. Es a prop6sit

que asimila a la copropiedad el derecho que todo individuo

tiene a llevar un -nombre, cuando vemos que Bonnecase argumen

ta de la siguiente manera: 

Es posible en efecto que el derecho al apellido no se

explíque en definitiva por la idea de la propiedad; pero lo

que sí es seguro, es que el derecho al apellido es perfecta— 

mente compatible con la forma de propiedad llamada copropíe— 
dad, o sea, la indivisi0n forzosa y perpetua. En el derecho

de los bienes, establecimos que una sOla y misma cosa puede - 

ser de la propiedad de varias personasl pudiendo cada uno de
los copropietarios usar de la cosa como si fuera el único due
ño. Lo mismo sucede con el apellido común de varias perso
nas; cada una lo lleva, es decir, lo usa por el todo sin per- 

Judícar a su hom¿ nimos; pero donde aparece la noci0n de copro

piedad, es cuando un tercero quiere toma;:lo para sí, pudiendo

Impedírselo cualquiera de los homOnimos."" 

A reserva de posteriormente hacer la crítica de esta — 

doctrina juntamente con la correspondiente a la teoría diver

sa del mismo autor, pasamos al exámen de ella. 

C).- Teoría de los Derechos de Autor. Respecto a. esta

teoría se expresa así: 

El derecho de -autor como los demas blenes llamados in— 
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corporalesv se caracterizan en un elemento material, la crea- 

ci6n de forma que reconocemos. Desde entonces, este elemento

material, de, donde parten las prerrogativas al derecho de au- 
tor, es un simbolo sobre el cual es susceptible de extenderse
el derecho de propiedad. 

Vamos muy lejos en el reconocimiento de los s1fmbolos sus
ceptibles de justificar la extensi6n del derecho de prople--- 
dad; admitiendo corno tales, todos los signos o elementos exte

riores que caen bajo los sentidos cualesquiera que sean. Es

asi corno toda la Jurisprudencial que ve en el derecho., al ape- 
llido un verdadero derecho de propiedad, jurisprudencia parti

cularmente criticada, encuentra su razOn de ser en el hecho :: 

de que el apellido de una persona se concretiza y materializa

lo mismo en los Registros del Estado Civil, que en los escri- 

tos ernanados de la propia persona o de un tercero, y en el -- 

terreno vocal y auditivo. El apellido de una persona pronun- 

ciado o escuchado por nosotros es una realidad exterior, una

realidad experimentalg porque no esta ligada a las percepcio- 
nes de un sOlo sentido. Lo que decimos del apellido es tan - 

exacto del nombre en general, como del nombre comercial, sien

do este ultimo una simple variaci¿n del úrimero. No se puede

explicar otro modo como no sea por nuestra tesis, una de las

ultimas sentencias dictada por la Corte de Casaci0n sobre — 
esta materia: la sentencia Clerc et Quintin de 25 de octubre
de 1911. 50

CRITICAS : Vistas las doctrinas anteriores, intentare— 

mos explicar las críticas de ambas Dartiendo para ello de -- 

las disposiciones relativas que obran en nuestro C6diGo Ci— 

vil vigente. 

Juzgamos que no es copropiedad, porque ya con anterior¡ 

dad ha quedado plenamente demostrado que el derecho por noso

tros estudiado no ruede considerarse como propiedad, de don- 

de menos puede decirse que sea copropiedad, toda vez que -- 

6sta no viene a ser en i5ltimo anáLisis sino una forma espe— 

cial de la primera. A mayor abundamiento, agregaremos que - 

si bien pudiera ser aplicable el Art. 938 de nuestro C6digo

Civil que establece. " Hay copropiedad cuando una cosa o un

derecho pertenecen pro -indiviso a varias personas". no lo -- 

sería menos el contenido del Art. 976 que estatuye que: 
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La copropiedad cesa: por la división de la cosa común, 

por la destrucción o pérdida de ella; por su enajenación y - 
por la

consolidación2
reunión de todas las cuotas en un --- 

sólo copropietario. 5

Nunca se ha visto que un nombre haya sido objeto de di- 

visión entre varias personas a quienes toque tan sólo una -- 

parte del-nismo; jamás se ha oido decir que un nombre se ha- 

ya destruido - ya que es una cosa inmaterial -, y ni tampoco

perdido en fdrma alguna pero ni siquiera como consecuencia - 

de resolución judicial, en la que cuando más se puede autor¡ 

zar a un cambio de nombre; ya quedó establecido con anterio- 

ridad que el nombre no es enajenable sino transmisible como

resultado de la filiación y únicamente en los casos previs - 

tos por la propia ley; por otra parte, es imposible aún el - 

imalginar que el uso de un apellido pueda llegar a pertenecer

en forma exclusiva a una persona determinada. 

Consiguientemente, no estamos de acuerdo en ver una se- 

mejanza con la copropiedad en tratándose del derecho al nom- 

bre y en segunda diremos las razones que tenemos para negar

también que pueda ser asimilado a los derechos del autor co- 

mo pretende Bonnecase. 

Revisando la Nueva Ley Federal Sobre Derechos del Autor
vemos que en todo caso se concede el derecho exclusivo al -- 

autor por un periodo especial según' sea la naturaleza de la

obra o invención, circunstancia que no sucede con relación - 

al nombre, ya que hemos visto que un mismo apellido es lleva

do simultáneamente y no en forma exclusiva, por diversas per

sonas que en muchas ocasiones no guardan entre sí ni un pa- 

rentesco lejano. 

Otro punto de critica y quizá el de más peso, es que -- 

tratándose del nombre no hay ninguna creación, ninguna obra

nueva como nos dice Bonnecase en la exposición de su teoría; 
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bastando recordar para dar fuerza a nuestras palabras, la

opini6n de Planiol al señalarnos que todos los nombres han

sido tomados de un fondo común, bien sea de la len,-,ua, bien

de la historia o de múltiples motivos más. 

Además la ley y la costumbre nunca han fijado un térmi- 

no -dentro del cual se extinga el derecho al nombre, de ahí - 

que malamente, quiera compararse el derecho cuya naturaleza

jurídica examinamos, con los derechos del autor. 

D).- Teoría de la Instituci6n de Policía Civil. Moder- 

namente se ha dicho que el nombre es una instituci6n de poli

cla civil, con lo que el derecho al nombre parece ser un de- 

recho administrativo. Las personas recibiran un nombre como

las cosas un numero, de ahí que más de un derecho, parece -- 

tratarse de una obligaci6n a, llevar el nombre que es impues- 

to por la policía civil. 

Fue Planiol, autor tantas Veces citado por nosotros, -- 

quien precisamente al hacer su estudio crítico sobre la do -e_ 

trina de la propiedad, elabor6 el pensamiento a que hoy pasa

mos revista y que se sintetiza en estos términos: 

El apellido es para la persona que lo lleva, más bien — 

una obligaci0n que un derecho. Es una Instituci0n de Policía
Civil; es la forma obligatoria de la designaci0n de las perso
nas; no es un objeto de propiedad como no lo son los números7
de matrículas; no es alienable; la ley no lo pone a disposi— 
cion de quien lo lleva, lo establece menos en interes de este
que en el interes público. Su caracter transmisible por la - 
herencia no prueba que sea objeto de propiedad. Se ha dicho

algunas veces que los particulares hacen de su apellido un — 
uso conforme a su naturaleza al transmitirlo a sus hijos; ra- 

zonamiento que reposa en un error; pues la transmisi¿n heredi

taria del¿pellido no es obra de la voluntad del padre; es la7

ley que para hacer notorio el hecho de la filiaciOn, exige

que este hecho sea enunciado por la identidad del apellido. 
El apellido es excluído de toda idea de propiedad.5



77

La anterior teoría fuá reafirmada por Planiol en el tra

tado que elabor6 contando para ello con la colaboraci6n de - 

Ripert y Savatier, ya que dice: " La ley ha hecho del apelli

do una instituci6n de Policía Civil; la forma obligatoria de

la designaci6n de las personas" 4

Hemos de hacer notar que la idea de Planiol ya había -- 

sido anteriormente expuesta por Baudry Lacantinerie y Hou--- 
ques- Fourcade, quienes en su tratado de Derecho Civil asien- 

tan: 

Como se ha dicho, el apellido es una instítucián de poli
cla Civil, la forma obligatoria de la designaci0n de las per_- 
sonas. No es objeto de propiedad como no lo seria un numero
de matrUula, si se sirviese de estos numeros en vez de ape— 
llídos para designar a las personas. 55

Con relaci6n a esta doctrina, diremos que estamos de

acuerdo en parte con sus principios, debido a que juzgamos

que si bien es una obligaci6n la de llevar un nombre que sir

va de medio de designaci6n e identificaci6n, no es menos -- 

cierto que visto desde otro punto de vista constituye un de- 

recho, puesto que toda Dersona puede oponerse a que su pro— 

pio nombre sea objeto de usurpaciones por parte de tercero, 

aun cuando se haga necesario el que la usurpaci6n cause per- 

juicio a la parte ofendida que en esa virtud tiene acci6n

para defender su nombre. 

E).- Teoría del Estado Civil. Una teoría más que viene

a ingresar al numero de las elaboradas para explicar la natu

raleza jurídica del derecho al nombre, es la de los autores~ 

que creen ver en 61 un elemento del estado civil de las per- 
sonas. Entre los autores sustentantes de esta tesis, pode— 

mos citar a Hernand, Josserand, Bonnecase y otros de no me— 
nos reconocida autoridad; sin embargo, queremos citar en for

ma especial a Colín y Capitant quienes sostienen: 
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A nosotros nos parece que en esta materia no puede pro- 

fesarse ningún sistema general y absoluto, y que la naturale
za del derecho del individuo sobre los vocablos que sirven - 

para designarle, asi como la de llas acciones que puede ejer- 

citar para hacer valer este derecho, varlan según los ele.men

tos de su designaci Dn. Este es el Unico medio de explicar y
de jbstificar las decisiones de la jurisprudencia, que si a

veces son contradictorias en apariencia, pueden en realidad

conciliarse entre si. 

En primer lugar, si se trata del nombre patronimico, y

el derecho al mismo considerado en si y como signo distinti- 
vo que une al individuo a tal o cual familia, observaremos - 

que, salvo ciertas hipOtesis excepcionales de distribucián - 

administrativa, el apellido se adquiere siempre por la filía

ci0n. Por consiguiente, las acciones relativas al apellido

plantean una cuestián de filiaci6n; se trata siempre de de— 

mostrar que el demandante por su filiacion o por sus antepa- 

sados, está unido a un poseedor legitimo del apellido que se
Ir . 

impugna. En suma, el nombre patronimico es pues el de filia

ciÓn, el signo exterior distintivo del elemento del estado '= 

de las personas. Y la acci¿n por la que se reivindica con— 

tra otro o se prohIbe a otra persona el uso de un apellido - 

sobre el cual se pretende tener derecho, no es más que una - 

acci0n de estado, puesto que con ella se pretende reclamar o

defender su estado. 56

Con relaci6n a la crítica de esta doctrina, expondremos

las ideas de Planiol, Ripert y Savatier, quíenes nos dicen: 

Algunos autores no ven en el nombre patronimico sino la

marca y la traducci6n de una filíaci6n. Las acciones que lo

defienden seran, por tanto, acciones en reclamaci¿n o en im- 

pugnaci0n de filíaci6n. Creemos esta concepci0n tan incom— 

pleta como la que hace del apellido una propiedad de familia; 
puesto que desconocen que oara nombrar a un individu-- no bas

ta con saber cuál es el apellido de una familia, sino que — 

hay que saber tambián si el individuo tiene alguna relacion
con ella* Y por el contrario, no viendo en el apellido sino

la marca de una filiaciOn, se desconoce que, para nombrar a

un individuo, no basta conocer sus relaciones con determina- 

da familia, sino que además hay que conocer el apellido de - 
ista. ¿ Como explicar entonces, el derecho de un Individuo a

un apellido que ha sido autorizado a llevar, por decreto, y

que no es en absoluto la manifestaci0n de una filiaci n? En

cuanto a la afirmaci0n de que el nombre forma parte del esta
do Civil, se impone desde luego, pero esa misma razon, no re. 

suelve ningún problema. 57
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F).- Teoría del Derecho de la Personalidad. No faltan

autores que piensen que el derecho al nombre es un derecho - 

de la personalidad, un atributo inherente a ella. 

Fadda y Bensa dicen que el nombre es la expresión de la

persona considerada en relación a la familia, lo que parece

estar más en conexión con la tesis precedente: sin embargo, 

añaden: 

o sea, no otra cosa que un elemento de nuestra perso— 
nalidad inmaterial. Es un verdadero derecho sobre la propia
persona; no un derecho de propiedad sobre cosa incorporal lo

que implicaría que el objeto estuviera fuera de nosotros. $ 

Para Baudry Lacantinerie el nombre es el signo caracte- 

rístico y distintivo del individuo. Es inseparable de la -- 

persona, de la cual constituye un elemento esencial, con el

mismo título que el honor y la libertad. 

Nos señalan los sostenedorés de esta tesis que la perso

nalidad no es mero equivalente de capacidad de derecho, el - 

presupuesto necesario para la titularidad de derecho y de -- 
obligaciones, sino de una síntesis de facultades fundamenta- 

les que derivan de su propia esencia y de que el hombre dis- 
pone por la sola razón de reconocérsele la calidad de perso- 
na. Tales son el derecho a la vida, a la integridad del -- 

cuerpo, al honor, a la libertad, a su propia imagen y al NOM
BRE. De nada valdría asegurarle el ejercicio de poderes so- 

bre las cosas exteriores de que se sirve, o de garantizarle

el señorio de su voluntad en relación a la conducta de otras
personas, si no estuviera tutelado también su derecho al go- 

ce de los elementos substanciales que integran su propia per
sonalidad, y de hacerlos reconocer y respetar por los demás. 
La generalidad de los derechos subjetivos - de cualquier - -- 

naturaleza que fueren - sirven a la persona a que están -- 

atribuidos y contribuyen a la realización de sus necesidades
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y de sus fines, pero éstos, llamados " de la personalidad", 

no tienen puro valor de utilidad o de realce para el sujeto, 

sino que forman un haz de prerrogativas mínimas inherentes a

la condición de persona, indeclinables, inescindibles de la

personalidad, sin las cuales el individuo humano no podría - 

subsistir en una sociedad organizada, lo que es decir que el

derecho no sería posible. 

Estos derechos serian los medios por los cuales el hom- 

bre ejercería el señorío de sí mismo, para obrar- y disponer

como dueño de sus facultades naturales, de su ser físico y - 

de sus potencias anímicas, de sus atributos jurídicos y de - 

su ser ético. 

En lo que no hay disputa entre los diferentes sostenedores

de la doctrina es sobre los caracteres de estos derechos. 

Se les refuta absolutos, es decir oponibles erga omnes, ca- 

rentes de contenido patrimonial directo - lo que no impide - 

que las lesiones sufridas en esos derechos puedan resolverse

en reparaciones pecuniarias- son indisponibles, intransferi

bles, irrenuncialbes, inexpropiables e imprescriptibles. 

Entre los autores sustentantes de esta teoría, podemos

citar a Nicolas Coviello (59) , Adriano de Cupis IC) , Jacques -- 

Michel Grossen (61), Enneccerus - Nipperdey (62), Josserand ( 63), 

Barassi (64), Dernburg, que lo califica como derecho de la per

sona excluyente de los derechos patrimoniales ( 65), Nicola y - 

Francesco Stolfi, que lo llaman derecho personalísimo (66), - 

lo mismo que Humblet ( 67) , Gangi(68) , Lehrman(69) , Messineo( 9o) , 

Perreau ( 71), Saleilles (72), Blondel(73), Battle(74), Ferrara(75), 

Capitant( 76) , De Page (77) , Llambias (78) , Rodríguez Aireé ( 79) , -- 

Borda 00), AcuñaAnzorena (81), para quien es un derecho inhe- 

rente a la personalidad al igual que el Derecho al estado, a

la vida o al honor. 
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Abordaremos la crítica a esta teoría con el criterio -- 

del Doctor Orgaz, quien nos dice: 

En rigor, todos estos caracteres y los demás que puedan
senalarse, son uno solo y mismo, pues todos contemi ' Dlan el mis

mo rasgo desde diversos puntos de vista. El hombre los reciZ
be con el nacimiento ( los derechos de la Dersonalidad). Los

bienes que estos derechos tutelan son bienes de la vida que - 
le brinda la naturaleza ( la vida misma, el cuerpo, las facul- 

tades naturales), derivan de su condici6n humana ( la liber— 

tad, el honor, la esfera etica), o le son atribuIdos inmedía- 

tamente por el ordenamiento jurídico ( nombre estado). Salvo

estos Ultimos, serían derechos originaríos. 82

Las objeciones más importantes se refieren a los aspec- 

tos estructurales de estos derechos subjetivos, en los que - 

faltarían elementos propios para el establecimiento de la re

lací6n jurídica de la que el derecho subjetivo sería expre— 

si6n de titularidad. En primer lugar, faltaría la alteridad

del derecho por la ausencia de un sujeto pasivo, a menos que

se recurra a la f6rmula de la obligaci6n pasivamente univer- 

sal, hoy tan resistida. Luego que el objeto estaría consti- 

tuido por el sujeto mismo, o por partes materiales o morales

de 11, con lo que habría una confusi6n inconcebible donde el

sujeto tendría derechos sobre sí mismo. Y, en fin, que se - 

trataría de unos derechos subjetivos muy peculiares, no ad— 

quiridos, ni susceptibles de transmisi6n. . 

La personalidad no puede ser objeto de derechos - escri

be, el doctor Orgaz - porque ella, al contrario, es el suje:: 

to de todo derecho; esto no varia por que se diferencien de

la personalidad sus diversos elementos ( vida, integridad, 

honor, etc.), pues se trata siempre en definitiva, de la per
sonalidad misma, una e indivisible. b3

Además, ~ nos dice el maestro Adolfo Plíner - no sería

suficiente que un interes determinado este protegido por la - 

ley para que se convierta por ello s6lo en objeto de un dere- 
cho subjetivo, Faltaria el elemento, en que tanto insiste — 

Winsdcheid, de que ' la voluntad sea decisiva" para el ejercí- 

cio del poder conferido por la ley, y sí se admite que esos - 
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supuestos derechos son originarios y absolutamente intransmi- 
sibles e indisponibles, la voluntad del sujeto no tendría nin
guna influencia en la suerte del objeto sobre el cual recae— 
rla el derecho. Concluiríamos en que estamos frente a un de- 
recho subjetivo carente de facultades atribuidas al señorio - 
de la voluntad de su titular. Lo que habría en todo caso, es

la posibilidad de acción para reclamar la reparación del daño
en el supuesto de lesión inferida al interés protegido, pero

entonces no se trataría del ejercicio de una facultad deriva- 
da del derecho subjetivo que se pretende, sino de una preten- 
sión autónoma que nacerla del daño causado. 84

G).- Opinión Sustentada por Nosotros. Terminada la ex- 

posición de las diversas teorías, y una vez intentada la crí

tica de cada una de ellas, necesariamente se impone el que - 

expresemos nuestro criterio. Min cuando del sumario par_ora

ma que precede se insinúa la vastedad de los problemas que - 

el tema suscita, y su tratamiento excede los limites de este

trabajo, por lo que se hace indispensable el que aclaremos - 

que no vamos ni siquiera a tratar de elaborar una nueva te- 

sis que venga a sumarse al gran número de los ya existentes, 

sino que nos concretaremos a estructurar una idea que tenga

como base los principios sustentados por algunas de las teo- 

rías estudiadas. 

En este orden de ideas se presenta el problema relativo

a determinar si el nombre en verdad implica un derecho subje

tivo o bien si es una cualidad de la persona que trae consi- 

go facultad jurídica alguna. 

En la definición corriente del derecho subjetivo como - 

facultad reconocida por la norma para hacer u omitir algo, - 

el nombre no quedaría caracterizado directamente como facul- 

tad, es decir, en sí el nombre no seria facultad por cuanto

que su calidad misma no se traduce en acciones u omisiones; 

sin embargo, esta definición del derecho subjetivo, siguien- 
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do al apreciado y distinguido maestro Rafael VilleGas, es in

completa. 

Al Respecto nos dice el aludido jurista: 

Hemos sostenido la tesis de que el derecho subjetivo im- 
0

plica siempre una facultad juridíca en relaci¿n con otra per- 
sona y que debe defini-rse en funcián del deber que impone en
un sujeto extraño, de tal suerte que la conducta, materia de

un derecho subjetivo 1 se contempla no s , lo en funci0n del ti- 
tular sino en relacion con el obligado. No es verdad que to- 

do derecho subjetivo se traduzca en acciones u omisiones, -- 
pues existen deberes jurídicos de tolerancia, de abstencián y
de prestaci6n, en donde podemos ir determinando las diversas
facetas del derecho subjetivo por la correlací n necesaria en
tre ambos conceptos. Todos aquellos derechos subjetivos que - 
imponen un deber general de abstencion, en realidad existen - 

sin que se manifiesten necesariamente como formas de acci6n o
de omisi¿n. Constituyen una situaci6n juridica de la persona
que impide a otros sujetos realizar determinados actos'. Y — 

desde este punto de vista, al configurar deberes negativos o
de abstencion, que pueden ser generales o individuales, se

crea una facultad no para actuar, pero sí para impedir que

otro pueda interferir en nuestra esfera juridica, en nuestra

conducta o en nuestra persona: tal ocurre justamente con el
nombre. NO ES QUE EL NOMBRE NOS CONCEDA UNA FACULTAD JURIDI- 
CA DE ACCION, SINO TAN SOLO UNA AUTORIZACION PARA IMPEDIR QUE
OTRO INTERFIERA EN NU-75TRA PROPIA ESFERA JURIDICA Y EN NUES— 
TRA PERSONA MISMA; por esto existe el deber general para res
petar el nombre y esta sancionado el uso indebido del mismo, 

que puede llegar a implicar un delito de falsedad atribuyén— 
dose una calidad o nombre, dice la ley, que no correspondan - 

al sujeto, con el £ in de defraudar o causar dafio. S

Queda por lo tanto clasificado el nombre, no dentro de

las facultades jurídicas que implican la posibilidad de in— 

terferencia en una esfera jurídica ajena mediante la ejecu— 

ci6n de actos autorizados por la norma, sino dentro de aquel

grupo de derechos subjetivos que consisten en impedir que -- 
otro sujet9 interfiera en nuestra esfera jurídica, en nues- 

tra conducta, o en nuestra persona. Se trata, pues, de un - 

interés jurídicamente protegido, porque no s6lo cumple las - 
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finalidades personalísimas del sujeto y se le protege en fun
cián de sus intereses individuales, sino tambiLn representa

intereses generales que es necesario proteger. Las medidas

de seguridad y de orden intimamente ligados con la determina

ciSn de las personas, sobrepasan los intereses personales -- 

del sujeto, por lo que su naturaleza jurídica de est•:: dere- 

cho subjetivo, cumple una función de policía administrativa

para la identificación de la personas y desde el punto de - 

vista civil constituye una base de diferenciación de los su- 

jetos para poder referir a ellos consecuencias jurídicas de- 

terminadas; ya que tanto en el Registro Civil como en el Re- 

gistro Público de la Propiedad, se imputan derechos o se de- 

terminan situaciones jurídicas en función del nombre. 

Como conclución a todo lo anteriormente dicho, conside- 

ramos que EL DERECHO AL NOMBRE ES UN DERECHO SUBJETIVO DE -- 

CARACTER EXTRAPATRIp10111IAL, PRIVADO Y ABSOLUTO. 

Es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, - 

porque no podemos decir que es valorable en dinero, o que -- 

forma parte del activo de las personas, o que pueda ser obje

to de embargo o secuestro, así como materia de enajenación o

venta por acto jurídico. Se trata de una facultad jurídica

que no es transmisible hereditariamente y que no figura den- 
tro del patrimonio del difunto. Todas estas posibilidades - 

se niegan al nombre, de aqui que quede caracterizado como -- 

una facultad jurídica extrapatrimonial. Es un derecho priva

do por cuanto que es oponible en general a particulares. 

Por último, es absoluto, por ser un derecho valedero erga -- 

omnes. 
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VI. DETERMZNACION DEL NOMBRE. 

Una vez que en el punto anterior dentro de un marco ge- 

neral de ideas, as¡ como del reconocimiento, de nuestros di- 

ferentes ordenamientos civiles, que en sus diferentes épocas

de su vigencia, hacen, respecto al derecho que las parsonas

físicas tienen a un nombre, es conveniente distinguir entre - 

el derecho a un nombre y el derecho a un nombre determinado. 

S610 este último derecho es una manifestación de las relacio

nes de filiación; el primero es una exigencia de la persona- 

lidad, pues todos tienen derecho a ostentar un nombre que -- 

les designe en la vida social. 

Hecha la anterior aclaración procederemos a distinguir

el nombre de familia o apellido y el o los nombres individua
les o de pila, estudiando al mismo tiempo, por separado res- 

pectivamente, los motivos y circunstancias que determinan, - 

el que una persona física, use como medio de designación o - 

diferenci.aci6n de los demás, un nombre propio seguido del -- 

nombre de familia o apellido. 

1. DETr, MINACION DEL NOMBRE INDIVIDUAL 0 PROPIO. El

nombre individual se atribuye a instancia y a elección de -- 

los padres y excepcionalmente de los representantes de las - 

cosas de protección a beneficiencia o del -propio Oficial del

Registro Civil, en los casos de los niños provenientes de pa

dres desconocidos. 

El nombre propio obedece a la necesidad de distinguir - 

entre si, a los miembros de una familia, ya que, todos ellos

llevan el mismo apellido, por lo que se hace necesario dis- 

tinguirlos, por un signo, que sea propio a cada uno de ellos, 

por lo que no revela filiación de la familia, sino que, como

su nombre lo indica, tiene un carácter meramente individual, 

mismo que al ser inscrito en el Registro Civil, viene a ser
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reconocido oficialmente, adquiriendo así un carácter legal - CD

un nombre individual, por lo que trae consir-o los mísmos de - 0

rechos que el apellido. El que tiene derecho sobre determi- 

nado nombre o nombres de pila podrá usarlo, derecho de uso, 

en todas sus actividades, y en cualquier tipo de relaciones; 

asimismo podrá defenderlo, derecho de defensa, si llejase la

necesidad de hacerlo. Por otra parte, si bien, del nombre - 

individual se derivan derechos, tambi1n se derivan obligacio

nes, ya que si en su acta consta el nombre individual es por

que tiene oblígaci6n de usarlo conjuntamente con su apellido

para designarse e identificarse cuando sea necesario. V. gr. 

en los actos oficiales o solemnes, en los que la ley exige - 

que los interesados mencionen su nombre individual y su ape- 
llido para identificar su personalidad y queden plenamente - 
designados e identificados. 

Tambi6n es prudente hacer uso del nombre individual, -- 

por lo que nos dice el Jurista -Frances Planiol: 

En la vida de familia, el uso del nombre de pila puede - 

ser obligatorio para los hijos y los hermanos menores sí no - 
quieren exponerse, por ejemplo a que sus cartas sean abiertas

por el hermano mayor o por su padre, jefe de familia, y a --- 
quien se presume designado por el apellido usado sin nombre - 
de pila. 86

2. DETEWLINACION DEL NOMBRE DE FAMILIA 0 APELLIDO. Co- 

mo se puede apreciar por el s6lo enunciado se revela a la fa

milia, y si la revela es porque pertenece a toda una familia

y no a una persona determinada, por lo que generalmente los - 

miembros de la familia lo llevan, inscribiendose en sus res- 

pectivas actas, así pues, para poder determinar el apellido

de un individuo es necesario, no solamente ligarla legalmen- 

te a una familia X sino conocer el apellido que llevan los - 
miembros de dicha familia. 



37

Por regla general son transmisibles por la vía heredita

ria Daterna, modo P -7 -te de loorar el que sea de uso general

entre todos los miembros de una misma familia. Transmisi5n

que opera por virtud de la ley de pleno derecho. 

El nombre patronímico o de familia constituye la parte

esencial del nombre de la persona física. A travIs del ape- 

llído es como se llega a individualizar socialmente a la fa- 

milia, mas he aqui que en el seno de la misma y para la indi

vidualizaci6n de sus diferentes miembros se hace necesario - 

recurrir al uso de los prenombres o nombres de pila. 

2. 1. La Filiaci6n. El apellido, como en principio diji

mos, no pertenece a una persona sino que es comun a todos -- 

los miembros de la familia, es pues, revelador de la familia

y de los orígenes de quien lo lleva, por lo que DEPENDE DE - 

LA FILIACION, QUE DETERMINA la adquisici6n de este, imponien

dolo forzosamente sin que pueda cambiarse por capricho. 

La filiaci6n juega un papel importante, en la determina

ci6n del apellido de la persona física, por lo que se hace - 

necesario establecer que debemos entender por esta; Antonio

Cicu nos dice: 

El tármino filiaci¿n tiene en el derecho dos connotacio- 
1

nes. Una amplisima, que comprende el vinculo jurídico que — - 

existe entre ascendientes y descendientes, sin limitacion de

grado; es decir entre personas que descienden las unas de las

otras y de esta nanera puede hablarse de la filiací6n no sola
mente referida en la 1.Inea ascendente a los padres, abuelos, 

bisabuelos, tatarabuelos, etc,, sino tambián en la línea des- 

cendente, para tomar como punto de relací¿n, los hijos, níe— 

tos, bisnietos, tataranietos, etc. Además de este sentido am

plísimo, por fíliaciO5n se entiende, en una connotací6n estri7

ta: La relaci6n de derecho que existe entre el progenitor y :: 
el hijo. Por lo tanto, va a implicar un conjunto de derechos

y obligaciones que respectivamente se crean entre el padre y
el hijo y que generelmente constituyen, tanto en la fíliacion

legitima, como en la natural, un estado juridico. 87
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Al respecto nos dice el Jurista Frances Francisco Lau— 

rent. " Entiéndese por filiaci6n, el vínculo que liga al bi

jo con sus pacLres". 8

Por su parte el Lic. de Fina nos dice: 

La Filiaci¿n, en su aplicaci6n al Derecho Civil, equiva— 

le a la procedencia de los hijos respecto de sus padres. Si_q
nifica, pues, una relací¿n de origen, que permite señalar una

F . 89, ascendencia precisa a la persona fisiCa. 

De lo anteriormente expuesto consideramos que la filia- 

ci6n es la Drocedencia de los hijos respecto de los padres y

trae como consecuencia diferentes derechos y obligaciones -- 
correlativos, recíprocos, dando origen a la patria potestad. 

Es decir, es una situaci6n permanente que el derecho recono- 

ce por virtud del hecho jurídico de la procreaci6n, para man

tener vínculos constantes entre el padre o la madre y el
hijo. 

Nuestra legislaci6n civil reconoce tres clases de filia

ci6n: la filiaci6n legítima, la filiaci6n natural -y lla filia
ci6n adoptiva. Pasaremos a examinar cada una de estas por - 

separado para apreciar sus repercuciones e influencia en la

determinaci6n del apellido. 

2. 1. 1. Filiaci6n Leg,£tima. El analfabetismo que desa— 0

fortunadamente ocupa un porcentaje muy alto en nuestro país
y la escasa instrucci6n de la mayor parte de la poblaci6n, - 

es el factor determinante de que un gran nílmero de personas

carezcan de documentos para probar su relaci6n de parentesco. 

No es desconocido el hecho, que Gran ni5nero de personas

que no obstante estar debidamente casadas, con frecuencia ol

vidan registrar a sus hijos, si -n embargo no es lo mismo con

el bautismo ya que siendo el pueblo mexica-no eminentemente - 
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católico le preocupa más cumplir con sus obligaciones reli- 

giosas, que con las disposiciones de carácter legal; ase te- 

nemos, que la mayoría de los niños son bautizados, pero mu— 

chos de estos no son registrados, no obstante que es costum- 

bre celebrar el bautismo con fiestas familiares que necesa- 

riamente implica hacer gastos, y en cambio se les olvida ha- 

cer la declaración de un recién nacido ante el Oficial del - 

Registro Civil que no requiere esfuerzos ni gastos pero que

sin embargo la costumbre es aplazarlo inde-' inidamente, dicho

acto de hacer la declaración de nacimiento al grado de, que

en muchas ocaciones no llega a hacerse. 

Julien Bonnecase define a filiación legítima como " el - 

lazo que une al hijo con sus padres, cuando están casados en

el momento de su concepción o de su nacimiento", 90

Al respecto nos dice el tratadista Roberto de Ruggiero, 

que " filiación legítima es el vínculo jurídico que se c --ea - 

entre el hijo concebido en matrimonio y sus padresi91

Como se desprende de las anteriores definiciones, así - 

como en nuestro derecho se requiere que el hijo sea concebi- 

do en él o durante el matrimonio de los padres, y no simple- 

mente que nazca durante el matrimonio, porque dudo haber -- 

sido concebido antes del mismo, naciendo cuando sus padres - 

ya habían celebrado el matrimonio, en donde en este último - 

caso se considerará al hijo como legitimado. De acuerdo a - 

este orden de ideas, nuestra legislacíón reconoce como hijo

legitimo, aquél que es concebido después de que sus padres - 

celebraron matrimonio, no importando que a su nacimiento, di

cho matrimonio de sus padres ya se haya disuelto, por muerte

del marido, por divorcio, o por nulidad, pues en estos casos

su legitimidad se determina por virtud de su concepción, nun

ca del nacimiento. 
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Por lo conforme a nuestro ordezamiento legal la filia— 

ci5n legitima se prueba con el acra de nacimienro y el acta

de matrimonio, como se desprende de la lectura de los artIcu

los 39 y 340, del C6digo Civil para el Distrito Federal en - 

Materia ComUn y para toUa la Republica en Materia Federal, - 1

que al respecto establecen: 

Articulo 39.- El estado civil sálo se comprueba con las
constancias relativas del Regístro Civil; ningán otro documen

to ni medio de prueba es adnisible para comprobarlo, salvo -- 

casos expresamente exceptuados por la lev. 92

Articulo 340.- La filiacion de los hijos nacidos de ma— 

trimonio se prueba con la partida de su nacimiento y con el - 
acta de matrimonio de sus padres. 93

Conforme a lo anterior la prueba p? rfecta de la filia— 

ci6n legitima es el acta de nacimiento y el acta de matrimo- 

nio, pero Duede suceder que una persona no tenga acta de na- 

cimiento para acreditar su filiaci6n y que sus padres no ten

gan en su poder su acta de matrimonio y que por ausencia o - 

enfermedad les fuera imposible manifesrar el lugar en que se

casaron o que ambos hubieren fallecido. A este respecto nos

señala Julien Bonnecase: 

Para que uno pueda pretender la filiaci6n legítima, es - 

necesario que pruebe la existencia de loT cinco elementos si- 

quíentes: 

1.- El matrimonio de sus pretendidos padres. 

2.- El parto de la pretendida madre. 

3.- Su identidad con el hijo dado a luz por
la pretendida madre. 

4.~ Su procreaci0n por el marido de la pre— 

tendida madrel es decir por su pretendi- 
do padre. 

5.- Que la concepci n tuvo lugar durante el
matrimonio. 

Como puede verse, estos cinco elementos constitutivos de
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la filiaci6n legitima son: el primero ( el matri.mon4o) un acto

jurídico los otros cuatro, hechos materiales.. - 94 - 

ResiDecto al primer elemento constitutivo para la prueba
de la filiaci6n legítima, segun Bonnecase, lo analizaremos a

la luz de nuestra legislaci6n civil, por lo que este primer

elemento se comprobaría con el acta de matrimonio, pero a — 

falta de la misma, y no obstante que en el acra de nacimien- 
to del hijo, aparezca éste como hijo de matrimonio, no basta

ría su acta de nacimiento, ya que el artículo 340, ya trans- 

crito, exige el acta de matrimonio. 

De hace sin embargo una excepci6n. puede justificarse - 

la filiaci6n legítima acreditando la posesi6n de estado de - 
hijo legítimo, cuyos elementos después indicaremos, y a fal- 
ta de esta posesi6n, puede incluso probarse mediante testi— 
Sos, siempre y cuando hubiere un principio por escrito, así

lo estatuye el artículo 341, del C6digo para el Distrito Fe- 

deral en materia Comun y para toda la RepUblica en materia - 
Federal, que al efecto establece: 

Artículo 341.- A falta de actas 0 si estas fueren defec- 
tuosas, incompletas o falsas, se probara con la posesi¿n cons
tante de estado de hijo nacido de matrimonio. En defecto de— 

esta posesion son admisibles pa-ra demostrar la filiaci¿n to— 
dos los medios de prueba que la ley autoriza, pero la testimo

nial no es admisible si no hubiere un principio de prueba por
escrito o indicios o presunciones resultantes de hechos cíer- 
tos que se consideren bastante graves para determinar su admí
si6n. 

Si uno s6lo de los registros faltare o estuviere inutíli
zado y existe el duplícado, de ste deberá tomarse la prueba—, 
sin admitirla de otra clase. 95

Respecto a la testimonial a que se refiere el precepto
anterior el cual exige un principio de prueba por escrito, 
puede ser por ejemplo, las actas parroquiales, de bautizo y
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de matrimonio; cartas o correspondencia de las cuales se des

prenda el reconocimiento que haga la madre o del padre de -- 

que el hijo es de matrimonio. Todavía más, dispone el ar--- 

ticulo 342 del ordenamiento legal citado que: 

Articulo 342.- Si hubiere hijos de dos personas que han

vivido publicamente como marido y mujer, y ambos hubieren fa- 
llecido, o por ausencia o enfermedad les fuere imposible mani
festar el lugar en que se casaron, no podrá disputarse a esos

hijos haber nacido de matrimonio por sólo la falta de presen- 
tación del acta del enlace de sus padres, siempre que se prue

be que tienen la posesión de estado de hijos de ellos, o que

por los medios de prueba que autoriza el articulo anterior, 
se demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta - 
de nacimiento. 96

Ahora bien, respecto al segundo elemento constitutivo, 

de la prueba de la filiación legítima, es decir, el parto de

la pretendida madre, diremos que la maternidad es un hecho - 

suceptible de prueba directa y, por consiguiente, perfecta- 

mente conocido. En cambio, la paternidad es un hecho que no

puede probarse en forma directa, sino sólo presumirse. Ade- 

más, para poder determinar quien es el padre, es necesario - 

conocer quien es la madre. 

La prueba perfecta de la maternidad quedará constituida

por el acta de nacimiento, unida a la del matrimonio, siendo

estos oponible a todo mundo, es decir, erga omnes. 

Cuando falte el acta de nacimiento, tendrá que acredi- 

tarse la filiación legitima respecto a la madre, mediante -- 

prueba de testigos, teniendo que justificar que una mujer ca

sada dió a luz en cierta fecha un hijo, y que éste es él, es

decir, el que en un momento dado pretende que se le reconoz- 

ca como tal. 

En cuanto al tercer elemento, la identificación del --- 

hijo, nos dice el maestro Rojina Villegas: 
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Para acreditar la filiacion leg--'t-4xa, relativo a la ¡ den
tificacion del hijo, es en ocaciones .2ás dificj, ` e prueba, :: 

pero dependera, por ejemplo, del mediz socíai. En las oejue- 

fias localidades en que se mantiene el contacto directo con un
cierto hijo nacido de matrimonio desde el dia de su nacimien- 
to hasta el momento en que rec- ama su . 5íliaci n, es facil la
prueba relativa a la ídentidad del hijo, por existir múlti— 

ples testigos a quienes conste ese hecho. La prueba de test¡ 
gos, tanto respecto del parto como de la identidad del hijo, - 
puede ser absolutanente firme, coincidir todos los testigos - 
en los hechos esenciales, para que el juez tenga elementos de

conviccion suficientes a fin de concluir respecto a la mater- 
nídad. 97

El cuarto elemento constitutivo como prueba de la filia
ci6n leGítima, seg m Bonnecase, es decir, la procreaci6n por

el marido de la pretendida madre. Al respecto nos dice el - 

tratadista Federico Puig. 

Demostrada la 5-- líacíon materna, el derecho presume la - 
filiacián paterna. 

Se tiene que partir para esta presuncion que admite prue
ba er- -= ario, de la honestidad y fidelidad de toda esposa. 
Si no s— .-, artiese de este principio, se impondr1a al hijo de - 
la mujer casada una prueba imposible, tendria que demostrar - 
que fue precisamente engendrado por el marido de su madre, y

4, 

esto seria sencillamente desquiciar el orden familiar. Seria

poner en duda la fidelidad de la esposa, y arrojar sobre el - 
hijo una prueba que, aun cuando a base de una investigacián - 
indirecta, partíria siempre de imputar infidelidad a la madre
sin que hubiese un problema planteado por el marido. Es de— 
cir, sin un desconocimiento o impugnacion' de legitimidad por
parte de áste. 98

Conforme a esta presuncí6n de que nos habla el tratadis

ta Federico Puig, nuestra legislaci6n la reconoce en su ar— 

tículo 324, demostrada la filíaci6n en cuanto a la madre, -- 

queda definida la filiaci6n en cuanto al padre y, por lo tan

to; el hijo se presume legítimo. De ahí que el artículo ci- 

tado establezca lo siguiente: 
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Art1culo 324.- Se presumen hijos de los c nyuges: 

1.- Los hijos nacidos despuás de ciento ochenta -- 
días contados desde la celebracion del matrimo- 
nio. 

11.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos -- 
días siguientes a la disolucián del matrimonio, 
ya provenga ásta de nulidad del contrato, de — 

muerte del mardio o de divorcio. Este termino
se contara en los casos de divorcio o nulidad, 
desde que de hecho quedaron separados los c¿nyu
ges por orden judicial. 99

Respecto al quinto elemento como Drueba de la filiací6n

legítima, que segun Bonnecase nos dice, se comprueba con el

acta de nacimiento, la cual determina la fecha de nacimiento

y de esta fecha se desprende la de la concepci6n, retrotra— 

yéndonos siempre en beneficio del hijo, seEún los casos, de

180 6 300 días que nuestra ley admite de acuerdo con el a=-- 
tículo 324 del C6digo Civil, ya citado. 

Los antecedentes de los plazos señalados en nuestra le- 

gislaci6n los tenemos en los redactores del C6dígo Civil Fra -n

cás quienes habían advertido que la ley dejaba a los jueces

de instancia juzgar con toda libertad seg in las circunstan— 
cias y de acuerdo con su opiní6n personal, cada caso que les

fuera planteado sobre filiaci6n y habían observado que bajo
ese sistema se hablan dictado resoluciones de los cuales se

deducía que un embarazo tenía de duraci6n díez, doce y hasta

quince meses más no quisieron dejar un asunto de tanta impor

tancia al arbitrio de los jueces y solicitaron del doctor -- 
Fourcroy que realizara un estudio sobre las duraciones varia

bles del embarazo tanto como de los más breves como de los - 
más tardíos. 

El doctor Fourcroy entreg6 sus conclusiones, señalando

ciento ochenta y seis días para los nacimientos prematuros y
doscientos ochenta y seis días para los nacimientos retarda- 
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dos, sin embargo los redactores del Código Civil Francés --- 

para tener la certeza de no privar a ninpn hijo del benefi- 

cio de la legitimidad y también para emplear números redon- 
dos, ampliaron los términos fijados por el doctor Fourcroy y

determinaron que la duración más corta fuera de ciento ochen

ta días y la más larga de trescientos días, de este modo se

introdujo en la Legislación Civil, la presunción legal sobre

duraciones del embarazo, y la presunción de legitimidad de - 

los hijos. 

Indicamos anteriormente que habríamos de referirnos a - 

la posesión de estado de hijo legitimo, por lo que conforme

al artículo 341, es prueba supletoria de la filiación legíti

ma, misma que se presenta a falta de actas, o si éstas fue- 

ren defectuosas, incompletas o falsas, por lo que la filia- 

ción legítima se probará con la posesión constante de estado

de hijo nacido de matrimonio. 

En nuestro Código Civil no se exigen los tres elementos

clásicos de la posesión de estado, sino simplemente dos: -- 

estos elementos que desde el derecho antiguo se viene seña- 

lando, se denominan: " nomen, tractatus y fama"; es decir: -- 

nombre, trato y fama. 

Al respecto nos estatuye el artículo 343 de nuestra le- 

gislación civil: 

Articulo 343.= Si un individuo ha sido reconocido cons- 

tantemente como hijo de matrimonio, por la familia del marido

y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de -- 

hijo de matrimonio si además concurre alguna de las circuns- 

tancias siguientes: 

I.- Que el hijo haya usado constantemente el apellido del

que pretende que es su padre, con anuencia de éste. 
II.- Que el padre lo haya tratado como a hijo nacido de - 

su matrimonio, proveyendo a su subsistencia, educa- 

ción y establecimiento. 
III.- Que el presunto padre tenga la edad exigida por el - 

articulo 361. 1CIO
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En el articulo citado en su Drimera parte se requiere - 

siempre como elemento de la posesión de estado, la fama, que

está enunciada en los siguientes términos: " si un individuo

ha sido reconocido constantemente como hijo de matrimonio, - 

por la familia del marido y en la sociedad". Esto es, gozar

públicamente del carácter de hijo, especialmente en la fami- 

lía del marido que es seguramente la que juzgará más estric- 

tamente el caso, porque en sociedad puede haber un error, -- 

puede simplemente apreciarse por las apariencias; pero en -- 

cambio, ya la familia del presunto marido a quien se va atri

buir la paternidad, si le da al hijo el trato de legitimo, - 

será porque tienen datos y elementos para juzgarlo así. 

Cumpliendo con este requisito de tener la fama de hijo

legitimo, basta según el precepto, alguna de las circunstan- 

cias que enumera, es decir, no se requieren todas, sino con

una s6la que se pruebe, quedará acreditada la posesi6n de es

tado. La primera es el nombre; o sea, que el hijo haya usa- 

do el apellido del que pretende que es su padre, con anuen- 

cia de éste. Es decir, para nosotros la posesí6n de estado

se justifica con la fama, más el nombre; o bien, que el pa- 

dre lo haya tratado como hijo nacido de su matrimonio prove- 

yendo a su subsistencia, educación y establecimiento. 0 sea, 

fama más trato. Pero viene la tercera condición que es con

la que se comete un grave error, pues tal parece que basta - 

que el presunto padre tenga la edad exigida por el artículo

361. De manera que bastaría para la posesión de estado de - 

hijo legitimo, cualquiera de estas circunstancias aisladamen

te considerada. Es decir, la fama, más el hecho de que el - 

padre tenga la edad requerida por la ley, aunque no llevase

ni el nombre del padre, ni aun que jamás éste lo haya trata- 

do como hijo proveyendo a su subsistencia, educaci6n y esta- 

blecimiento. Evidentemente hay un error, porque, Lc6mo con- 

siderar legitimo a un hijo que simplemente goza en la fami-- 
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lia del marido y en sociedad de la calidad de legitimo, sí - 

no lleva el apellido de su padre? Este hecho seria la prue- 

ba directa, unida a que jamás ha sido tratado por el presun- 

to padre como hijo. 

La prueba de la filiación derivada de la posesión de — 

estodo, es completa y cierta, completa porque acredita a la

vez el parto y la identidad del hijo; cierta, porque implica

una confesión de la filiación respecto del hijo reiterada y

repetida constantemente y sobre todo tiene la garantía de li

bertad y sinceridad, ya que no es el hijo el que se ha dado

así mismo esa posesión, sino que la ha recibido de sus pa--- 

dres, desde luego el hijo está obligado a probar el matrimo- 

nio de sus padres o en su caso, la posesión de estado de es- 

posos de ellos. 

La posesión de estado de hijo legítimo tiene fuerza pro

batoria, por ser un consentimiento prolongado de los padres, 

y debe de tomarse en cuenta con la misma calidad que puede - 

tener el acta misma de nacimiento. 

Por todo lo expuesto, resulta que, son hijos legítimos

aquellos que provienen de padre y madre casados legalmente y

cuya concepción tuvo lugar durante el matrimonio. El hijo - 

legitimo es titular de todos los derechos que deben conferir

se a una persona en su calidad de hijo, pues tiene el dere- 

cho de llevar el nombre y la nacionalidad de los padres, ser

educado y mantenido por ellos, percibir alimentos, ser here- 

dero de los bienes de sus padres y demás ascendientes. 

La LegitimaciSn. Ahora bien en el supuesto caso de

que los hijos fuesen concebidos antes del matrimonio de sus

padres y nacen antes o después de su celebración, siendo re- 

conocidos como sus hijos por los esposos, antes de celebrar

matrimonio, durante el mismo o posteriormente a su celebra- 

ción, estaremos en presencia de los- HISQS LEGI2MáWS. 
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Podemos entonces, adoptar en este orden de ideas, la de

finici6n de legitimaci6n, que LMessineo nos da: 

La legitimacián es aquella situaci0n Jurldica por virtud
de la cual mediante el subsecuente matrimonio de sus oadres, 
se atribuye a 105 iii0s ", It!-Iralez el caráctcr de lcalt— 05, - 
con todol los derechos y obligaciones que corresponden a esta
calidad.' 

1

En efecto, nuestra leF-,,islaci n, en su artículo 354 del

C6diSo Civil estatuye: " El matrimonio subsecuente de los pa- 

dres, hace que se ten -an como nacidos de matrimonio a los -- u

hijos HABIDOS antes de su celebraci6n" 02

Hay aquí una equiparaci6n del hijo leGítimo con el leG 1wzt
timado por virtud del matrimonio subsecuente de los padres 1
pero además se requiere el reconocimiento de los padres; así

lo establece el artículo 355 del ordenamiento citado, que a

la letra dice: 

Art1culo 355.- Para que -el hijo goce del derecho que le
concede el articulo que precede, los padres deben reconocerlo
expresamente antes de la celebracion del matrimonio, en el -- 

acto mismo de celebrarlo, o durante ál, haciendo en todo caso
el reconocimiento ambos padres, junto o separada—mente. 103

Respecto de la madre no se necesita dicho reconocimien- 

to a que alude el artículo anterior, cuando conste su nombre

en el acta de nacimiento, tampoco en cuanto al padre, si tam

bián se hubiesen hecho constar su nombre en la misma. Así - 

lo estatuye el artículo 356 del C6digo Civil para el Distri- 

to Federal en materia comun y para toda la Republica en mate
ria federal: 

Articulo 356.- Si el hijo fue reconocido por el padre y
en su acta de nacimiento consta el nombre de la madre, no se

necesita reconocimiento expreso de ista para que la legitima
cion surta sus efectos legales. Tampoco se necesita recono:: 
cimiento del padre, si ya se expres¿ el nombre de áste en el
acta de naciMiento. 104
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For lo anteriormente dicho la legitímaci6n ¡ m-olica, co- 

mo lo se -.;;.ala Messineo: 

Una fusi¿n de dos actos juridicos consistentes en el re- 

conocimiento que lleven a cabo los padres del hijo natural y
en el matrimonio que realicen despues de haber nacido o sido

concebidos los naturales. 105

Esta es la forma en que opera la legitimaci6n, de tal - 

manera que NO basta s6lo que los padres de un hijo natural - 

nacido o simplemente concebido celebren matrimonio, sino que

se reauierre además que reconozcan al hijo ya nacido o que -- 

esta simplemente concebido. Este reconocimiento puede hacer

se antes de celebrar el matrimonio, en el acto mismo en que

se celebre o después de celebrado. Puede el reconocimiento

hacerse durante la vida matrimonial; pero siempre la LEGITI- 

MACION SURTIRA EFECTOS A PARTIR DEL MATRIMONIO. 

Por consiguiente, desempeña un papel determinante el

acto matrimonial para referir al momento de su celebraci6n

los efectos de la legitimaci6n, que ni pueden operar retroac

tivamente desde el nacimiento de los hijos, ni pueden poster

garse o diferirse para el momento posterior en que los pa— 

dres ya casados reconocieren los hijos que hubieren tenido - 

antes de celebrar matrimonio, así lo establece el artículo - 

357 al instituir: 

Art1culo 357.- Aunque el reconocimiento sea posterior, - 

los hijos adquieren todos sus derechos desde el dla en que se

celebr6 el matrimonio de sus padres. 106

Debemos distinguir dos situaciones distintas para esta

clase de hijos legitimados: La Primera. Por declaraci6n -- 

expresa del marido que así lo quiere, haciendo constar al ce

lebrar su matrimonio que la esposa se encuentra encinta, o - 

puede estarlo y, por lo tanto, reconoce al hijole quien se

encuentra embarazada. Así lo estatuye el artículo 359 del - 
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C6digo en materia, que a la letra dice: 

Artículo 359.- Puec: 2n gozar tambián de ese derecho los - 

hijos no nacidos, si el padre al casarse declara que reconoce

al hijo de quien la mujer está encinta, o que lo reconoce si

aquella estuviere encínta. 107

La Segunda, comprende el caso especialísimo de! h.'Lju -- 

que naci6 dentro de esos ciento ochenta días de celebrado el

matrimonio y que no fue reconocido, pero que el marido no ob

jeta la paternidad, no la contradice y, por consiguiente, la

acepta, aun cuando no haya un reconocimiento expreso. Este

sería el Inico caso en que no hay la fusi6n de los dos actos
jurídicos a que nos hemos referido, porque basta el matrimo— 

nio y el hecho jurídico de la no impugnaci6n del hijo, para

que quede legitimado por ministerio de ley. 

Pero en el supuesto caso que impugne al hijo como no su

yo, ejercitando la acci6n contradictoria de la paternidad en

cuanto al hijo nacido dentro dé los ciento ochenta días si— 

guientes a la celebraci6n del matrimonio, no podrá descono-- 

cer la aludida paternidad si se le comprueba lo establecido

en cualquiera de las fracciones del artículo 328 del C6digo

de la materia que a la letra dice: 

Artículo 328.- El marido no podra desconocer que es pa— 

dre del hijo nacido dentro de los ciento ochenta días siguien

tes a la celebraci6n del matrimonio. 

I.- Si se probare que supo antes de casarse el embarazo

de su futura consorte, para esto se requiere un prin

cipio de prueba por escrito. 

11.- Si concurriO al levantamiento del acta de nacimiento

y esta fue firmada por ál, o contiene su declaracion

de no saber firmar. 
III.- Si el hijo no naci¿ capaz de vivir. 108

Entonces operará por Ministerio de Ley la legitimaci6n, 

cuando se de el subsecuente matrimonio a la concepci6n, y el
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nacimiento resulte dentro de los 180 días a la celebraci6n - 

del matrimonio y no se impugne la paternidad. En cambio a - 

los otros hijos se les llama legitimados por reconocimien o

expreso, debido al subsecuente matrimonio de los padres, y - 

después, a la declaraci6n que directamente hagan reconocien- 

do al hijo concebido o nacido antes de su matrimonio. 

No obstante todo lo anteriormente mencionado, en el de- 

sarrollo de este punto, es decir, del nombre de familia o -- 

apellido, no existe disposición expresa que en forma precisa

venga a establecer los nombres patronímicos que deben llevar

los hijos nacidos dentro de matrimonio. 

Es a falta de tal tipo de disposiciones a lo que obede- 

ce el que entre nosotros se recurra a la costumbre, fuente - 

esta del derecho según la cual habrán de ser los apellidos - 

de los padres los que también deben llevar sus hijos. 

A diferencia de lo que ocurre en nuestra legislación -- 

civil, nos encontramos con ordenamientos extranjeros que sí

fijan en forma clara y definitiva los apellidos que deban -- 

ser usados por los hijos legítimos, bastándonos citar de en- 

tre ellos a manera de ilustraci6n los siguientes: 

Código Civil Español. Artículo 114.- " Los hijos legíti

mos tienen derecho: lo.- A llevar el apellido del padre y - 

de la madre" 109

C6digo Civil Suizo. Artículo 270.- " El hijo legitimo - 

lleva el apellido y adquiere el derecho de ciudadanía de su

padre ".
110

C6digo Civil Aleman. Artículo 1616.- " El hijo recibe - 

el apellido de su padre" 111

Mas no sólo en legislaciones extranjeras se hallan dis- 

posiciones de tal tipo sino también en el C6digo Civil del - 

stado de Veracruz que nos dice: Articulo 47.- " Los hijos - 
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de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les - 

impongan sus padres, seguidos del apellido del padre, o de - 
0

este y el de la madre".%*12

Dentro del ordenamiento vigente en el Distrito Federal

en Materia Comun y para toda la RepUblica en Materia Federal

unicamente tenemos disposiciones como las siguientes: 

Articulo 58.- El acta de nacimiento se levantara con -- 
asistencia de dos testigos. Contendrá el dia, la hora y el - 
lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y ape
llidos que LE CORRESPONDAN; asimismo, la razOn de si se ha - 

presentado vivo o muerto; la inpresi6n digital .... 113

Art1culo 59.- Cuando el nacido fuere presentado como — 
hijo de matrimonio, se asentarán los nombres, domicilio y — 
nacionalidad de los padres, los nombres y domicilios de los - 
abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presenta
ci0n. 1'14

Como facilmente se puede v.er a través de estos precep— 
tos, nuestra afirmaci6n anterior es cierta en tanto que, al

no decir expresamente qué apellidos deben llevar los hijos - 

nacidos de matrimonio, se cae en la necesidad de recurrir a

la costumbre, segun la cual son los aDellidos de los padres

los que también deben usar tal clase de hijos. 

Por otra parte, el artículo 389 en su fracci6n primera

de nuestro C6digo Civil creemos que viene a confirmar tal -- 

observancia, ya que en dicho mandamiento se establece que el

hijo natural reconocido tiene derecho a llevar el apellido - 

del padre que lo reconoce, de donde se puede deducir que los

nacidos en matrimonio con mayoría de raz6n deben tener igual

derecho, toda vez que en ellos no se hace necesario el reco- 

nocimiento de ninguno de sus padres. 

Planiol, al hacer el estudio del C6digo Prancés, se en- 

cuentra con que adolece del mismo defecto que el nuestro, — 

cosa a - la que da la siguiente explicaci6n: el artículo 57 de
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tal ordenam-;- ato, se&(in el autor citado, reconoce en forma - 
0

acita ese derecho a los hijos legítimos en virtud de que se

quiere que s6lo se escriban en el acta de nacimiento los nom

bres que sean dados al hijo, ya que los redactores de la ley

presumen que no puede caber duda alguna sobre los apellidos

que los hijos deban llevar. 

La anterior argumentaci6n posiblemente pueda ser aplica

ble tambián a nuestro derecho, en cuyo caso podría servir co

mo una disculpa a nuestros legisladores, aunque nosotros opi

namos que su silencio se debi6 no tanto a la raz6n expuesta

por el ilustre civilista francés, sino a la falta de cuidado

en la elaborací6n de la parte relativa de nuestra ley que -- 
adolece de una carencia de reglamentaci6n no s6lo en lo que

ve al nombre de los Iiijos nacidos dentro de matrimonio, sino

en general a todos los diversos problemas que diariamente y
bajo m-dltíples matices se nos presentan con relací6n al nom- 
bre. 

Hechas todas las apreciaciones anteriores, estimamos — 

bien fundada nuestra crítica al C6digo Civil que ha omitido

hasta hoy el hacer una perfecta reglamentaci6n de tan intere

sante e importante problema. 

2. 1. 2. FILIACION NATURAL. Además de la filiaci6n legí- 

tima que se determina en la forma ya explicada, tenemos la

filiaci6n natural, la que Bonnecase Define como: " El lazo

que une al hijo con su padre o con su madre o con ambos, 

cuando estos no están casados entre sí en el momento de su

nacimiento". 115

Entonces la filiací6n natural, conforme al concepto de

Bonnecase es el vínculo que une al hijo con sus progenitores

que no se han unido en matrimonio. Esta situaci6n se ha con

siderado tradicionalmente en dos formas: 
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a).- Una relación jurídica licita que producía determi- 

nadas consecuencias si los padres del hijo natural pudieran

legalmente celebrar matrimonio, por no existir ningún impedi

mento. 

b).- Una relación ilícita si los padres estaban legal- 

mente impedidos para celebrarlo, por virtud del parentesco o

de la existencia de un matrimonio anterior respecto de algu- 

no de ellos o de ambos, dado que entonces los hijos habidos

en esa unión se consideraban incestuosos o adulterinos. 

Debido a lo anterior se distinguen diferentes formas de

filiación natural: LA SIMPLE, LA ADULTERINA Y LA INCESTUOSA. 

2. 1. 2. 1. La Filiación Natural Simple. Es aquella que - 

corresponde al hijo concebido cuando su madre no se había -- 

unido en matrimonio, pero pudo legalmente celebrarlo con el

padre, es decir, no había ningún impedimento que originase - 

la nulidad de ese matrimonio, si se hubiese celebrado. Sim- 

plemente el hijo fue procreado por un hombre y una mujer que
pudieron unirse en matrimonio, pero no se unieron. En este

caso nuestra legislación toma en cuenta el momento de la con

cepción que la ley determina a través de presunciones, den- 

tro del término mínimo o máximo del embarazo, para conside- 

rar que el hijo fue concebido y nacido cuando la madre no -- 
estaba unida en matrimonio. Pero nuestro código de la mate- 

ria no se ha mostrado indiferente y en sus capitulados con- 

tiene ordenamientos sobre la filiación de éstas personas, -- 

que son producto de uniones entre hombre y mujer que NO se - 
encuentran debidamente legalizadas, en virtud de que esas re

laciones sexuales, que en algunos casos son eventuales o de

más o menos duración, y que se encuentran al margen de la -- 

ley, y a las buenas costumbres, el derecho no se limita a ig
norar dichas uniones y las -toma en cuenta y las reglamenta, 
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no en interés de las personas adultas, ya que el verdadero

interes se establece en favor del producto sexual, sobre el

que la sociedad tiene deberes que cumplir; ya que el naci- — 

miento de cualquier ser, sin importar su procedencia, merece

por parte de la sociedad que se le preste las consideracio— 
nes debidas. supliendo en muchos cq.9o,_q las funciones y obli- 
gaciones de la familia, no solamente en lo que se refiere al

sostenimiento econ6mico, ya que en algunos casos, suple la - 

voluntad de los padres e impone el nombre 0 dichos seres. 

Con fundamento en lo anterior y por raz6n de método cre
emos índisrensable el hacer una distinci6n de casos segun -- 
medie o no reconocimiento de tal clase de hijos, para anali- 

zar la forma en que se determina el apellido de éstas perso- 
nas. 

2. 1. 2. 1. 1. HIJOS NATURALES NO RECONOCIDOS 0 HIJOs F'XPO- 
SITOS. El caso de los hijos naturales que no han sido reco- 
nocidos por nin6uno de sus progenitores, circunstancia por - 

la que no puede existir la prueba de la filiaci6n natural, - 
por lo que A21TE LA LEY SON HIJOS DE PADRES DESCOTIOCIDOS, y - 

por lo tanto estaremos en presencia de los hijos exp6sitos, 
es decir, de todos aquellos recién nacidos, que han sido -- 

abandonados en luGares pliblicos, inclusas, hospitales, erc., 

o que las Dersonas que lo presentan ante e
1

1 Oficial del Re— 

gistro Civil no lo reconocen como hijo suyo, pudiendomanifes

tar haberlo encontrado abandonado y en tal caso estarian cuE
pliendo lo establecido en el artículo -65 y 66 del C6digo Cí - 
vil vigente, que textualmente estatuyen: 

Articulo 65.- Toda persona que encontraré un recién naci
do o en cuya casa o propiedad fuere expuesto alguno, deberá :: 

presentarlo al Juez del Registro Civil con los vestidos, valo

res o cualesquiera otros objetos encontrados con él, y decla:: 
rará el día y lugar donde lo hubiere hallado, así como las — 

demás circunstancias que en su caso hayan concurrido, dándose
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además intervención al Ministerio público. 116

Articulo 66.- La misma obligación tienen los jefes, di— 

rectores o administradores de los establecimientos de reclu- 
sión, y de cualquier casa de comunidad, especialmente los de
los hospitales, casas de maternidad e inclusas, respecto de - 

los niños nacidos o expuestos en ellas y en caso de incumpli- 
miento, la autoridad delegacional impondrá al infractor una - 
multa de diez a cincuenta días del importe del salario mínimo
legal fijado en el lugar correspondiente. 17

En nuestra legislación civil, encontramos en su articu- 

lo 58, que para el caso de que sea presentado un recién naci

do de padres desconocidos, sea el Juez del Registro Civil el

que le imponga un nombre y apellidos, haciendo constatar -- 

esta circunstancia en el acta. 

Sin embargo, en la práctica vemos que se ha seguido la

costumbre de que la persona que lo presenta es quien le asiZ
na el nombre que ella desee, siendo así también como muy a - 
menudo nos encontramos con que es el apellido del fundador - 

de la institución de beneficiencia que lo recoge, el que se

le da al recién nacido presentado ante el Oficial del Regis- 
tro Civil. 

Consideramos que seria bastante aceptable, el que nues- 

tra legislación, acogiera esta costumbre en sus preceptos, - 

pues se evitaría los ya muy repetidos casos de homonimia en
las personas físicas, ya que al no tener el Oficial del Regis- 

tro Civil un criterio a seguir para imponer los apellidos, - 

puede facilmente darle cualesquiera de los apellidos usados
por la sociedad, pudiendose darse el caso de la homonimia, - 

situaci6n que iría en detrimento de la función que el nombre
esta llamado a realizar. 

Por otra parte, no entendemos el porque el legislador - 

ordena que se haga constar en el acta de nacimiento, la cir- 
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cunstancía de que se trata de un recién nacido, desconocido

por sus Dadres, ya que por un lado faculza all Oficial del Re

Z" istro Civil a darle nombre y apellidos, para evitarle que - 

de esta forma ag de a conocer su s4--':iiac-i5n, raz6n que atri— 

buimos, y por otro lado ordena que se ha -a constar en su ~- 0

acta su situaci6n IÁe hijo = Asito: 

1

Articulo 58.- ( En su jarte final del ler. párrafo esta— 

blece). Si éste se presenta como hijo de padres desconoci— 
dos, el Juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apelli- 
dos, HACIENDOSE CONSTATAR ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL ACTA... 118

kAsimismo en el artículo 67 del C6digo comentado, el

cual se refiere a las actas que se deben levantar en estos

casos, hace OMISION, en nuestro parecer, de señalar que de— 

ben de apa-recer en el acta, los nombres y domicilios de las

personas que lo presentaron: 

Art1culo 67.- En las actas que se levanten en estos ca— 
sos, se expresarán con especificaci6n todas las circunstan — 

cias que designa el articulo 65, la edad aparente del niño, - 
su sexo, el nombre y apellido que se le pongan, y el nombre - 
de la persona o casa de exp¿sito que se encarguen de ál. 119

De la lectura a este artículo se puede desprender, de - 

que puede darse el caso de que sus mismos padres lo presenta

ran, pero lo desconocieran como su hijo, Za que no obstante

que el artículo 65, ya citado, en su parte final establece - 

que debe darsele intervenci6n al Ministerio Mblico, sabido

es ya demasiado, que estos señores no realizan ninguna ínves

tigaci6n, por lo que consideramos pertinente que se establez

ca que en su acta debieran aparecer estos datos, con el pro- 

p6sito de que en un futuro, esta clase de hijos, puedan ¡ ni - 

ciar una investigaci6n acerca de quienes son sus padres, in- 

vestigaci6n que se facilitaría con los nombres y domicilios

de las personas que lo presentaron y los demis datos a que - 
se refieren los a;rtículos 6.5 y 6C,, &%1, C6<tzgQ Ci -v - U> y en. un
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supuesto caso que localizara a sus legítimos padres, pueda - 

reclamar los derechos que como hijo tiene, pues no hay que - 

olvidar que en muchos casos esta clase de hijos son abandona

dospor situaciones adulteras incestuosas, estupro, viola— 

ci6n, o cualquier otra circunstancia, en la que el hijo no - 

tiene culpa en lo más mínimo de su calidad ¡ legítima, sino - 

en todo caso sus propios padres son los nicos sobre quienes

debe recaer toda responsabilidad. 

1 bián debe preveerse el caso en que se encuentre al - 

recián nacido con documentos en los cuales señale claramente

su nombre correcto, caso en el que consideramos debe de res- 

petarse y preveerse, pues al respecto nuestra legislaci6n no

establece nada. 

Con apoyo en todo lo anteriormente expuesto, considera~ 

mos que deben de reformarse los artículos 58, en la parte

final del primer pá= afo, en lo que se refiere a los hijos

que se desconocen sus padres, y el artículo 67 del mismo or- 

denamientof quedando en nuestro parecer en los siguientes - 

tárminos: 

Art1culo SS.- ( Parte final del primer parrafo). Si este

se presenta como hijo de padres desconocidos el juez del Re-- 
gistro Civil le pondra el noribre QUE LE DE LA PERSONA QUE LO

PRESENTE Y LOS APELLIDOS DEL FUNDADOR DE LA INSTITUCION DE — 
BENEFICIENCIA QUE SE ENCARGUE DE EL, PERO 51 ENTRE LOS OBJE— 

TOS HALLADOS EN EL HUBIERE ALGUN ESCRITO QUE INDIQUE SU NOM— 

BRE Y APELLIDOS, ESTOS SE LE DARAN. 

Art1culo 68.- En las actas que se levanten en estos
casos, se expresarán LOS NOMBRES Y DOMICILIOS DE LAS PERSONAS

QUE LO PRESENTEN ANTE EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, LA EDAD

APARENTE DEL NIÑO, SU SEXO, TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DE— 

SIGNA EL ARTICULO 65, EL NO11BRE Y APELLIDOS QUE SE LE PONGAN, 

CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 58, Y EL NOMM.11E DE LA

PERSONA 0 CASA DE EXPOSITO QUE SE ENCARGUE DE EL. 
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2. 1. 2. 1. 2. HIJOS NATUMA= S En lo que mira

a esta clase de hijos, estimamos conveniente decir que con— 

orme a nuestro derecho, podemos asentar a manera de preaMbu

la, que para que el hijo natural lleve el apellído de sus -- 

padres, necesario es también el que medie el reconocimiento

que puede ser voluntario, o bien en cumplimiento de una sen- 

tUencia que declare la paternidad. 

La filiaci6n de hijos nat-arales Dor lo que toca a la

madre, no tiene derecho de dejar de reconocerlo, sino que

tiene obligací6n de que su nombre figure en el acta de naci- 

miento de su hijo, puesto que la filiaci6n de éstos con rela

ci6n a la madre resulta del s6lo hecho del nacimiento; sin - 

embargo puede reconocerlo, si al hacerlo la presentaci6n del

hijo no se di6 su nombre y se const.ara en el acta del presen

tado que es hijo de madre desconocida ( dato este con el que

estamos en total desacuerdo), sin embargo en estos casos la

ínvestigaci6n de la maternidad podrá hacerse ante los tribu- 

nales, de acuerdo con lo que establece el artículo 60 en su

segundo párrafo. 

Articulo 60.- .. La madre no tiene derecho de dejar dere

conocer a su hijo. Tiene oblígaci6n de que su nombre figure

en el acta de nacimiento de su hijo. Si al hacer la presen— 

taci0n no se da el nombre de la madre, se pondra en el acta - 

que el presentado es hijo de madre desconocida, pero la inves

tigacíón de la maternidad podrá hacerse ante los tribunales 7
N - 

de acuerdo con las disposiciones relativas a este C6digo.'-- 

El reconocimiento del hijo natural en relaci6n con e- - 

padre puede establecerse por el reconocimiento voluntario de

0este Ultimo, reconocimiento que se efectua cuando el padre - 

pide que su nombre se haga constar en el acta de nacimiento

del hijo, pedimento que también lo puede hacer por medio de

apoderado especial constituido en la forma establecida en el

artículo 44, haciendose constar esa petici6n; puesto que si
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pide que su nombre figure en el acta del mismo, es porque - 

lo está aceptando como suyo, y entonces el hijo llevará su

apellido; de todo esto nos habla el artículo 60 del C6diSo

Civil vigente, en su primer DL-rafo. 

Articulo 60.- Para que se haga constar en el acta de - 
nacimiento el nombre del padre de un hijo £uera de ímatrimo- 
nio, es necesario que aquál lo pida por si o por apoderado
especial constituido en la forma establecida en el artl-cu- 

lo 44, haciendose constar la peticiSn. 7121

Art1culo 44.- ( En su parte final) .... En los casos de
matrimonio o de reconocimiento de hijos, se necesita poder

otorgado en escritura DUblica o mandato extendido en escri- 

to privado fírmado Dor el otorgante y dos testigos; y rati~ 
fícadas las firmas inte Notario Publico, Juez de lo fami—- 
liar, Menor o de Paz, 122

El reconocimiento aludido, puede derivarse tambián, -- 

por una sentencia que declare la paternidad. 

Un tercer caso se presenta cuando el hijo es reconoci- 
do, tanto por la madre, cuando los que hicieron su presenta

ci6n no declararon el nombre de la madre, como por el padre, 

en cuyo caso el acta de 6sta persona contendrá el nombre y
apellido de los padres y consecuentemente el reconocido lle

vará el apellido del padre en primer t4rmino y el de la ma- 
dre en segundo, regla establecida por la costumbre, como ya

lo expusimos anteriormente. 

Conforme a lo anterior, el reconocimiento de los hijos, 

puede ser con respecto a los padres conjunta o separadamen- 
te, así lo establece el artículo 365 del C6digo Civil: 

Art1culo 365.- Los Dadres pueden reconocer a su hijo -- 
conjunta. o separadamente 123

Por lo que al hacerse este reconocimiento, los hijos - 

tienen derecho a llevar el apellido patuerno de sus proGeni- W

tores, as lo establece el ar- ículo 389, en su fracci6n -- 
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primera: 

Articulo 389.- El hijo reconocido por el padre, por la
madre, 0 por ambos, tiene derecho: 

1.- A llevar el apellido paterno de sus progenitores, 
0 AMBOS APELLIDOS DEL QUE LO RECONOZCA. 124

Es de este artículo transcrito, del que se derivan que

los hijos deban llevar el apellido paterno de suz; padres, - 
como ya se comento anteriormente, sin embargo ¿ Porqu6 darsele

A1 -TOS APELLIDOS al hijo reconocido por uno de sus padres?. 
Por una parte creemos que es con el fin de evitar el hecho
de que se trata de un hijo natural; pero por otro lado, --- 

agrava más la situací6n, respecto a la filiaci6n, en virtud

de que al ordenar que se le den AMBOS APELLIDOS del padre
que lo reconozca, no permite la identificaci6n de hijo, 
sino, de hermano, respecto del padre que lo reconoci6. 

Ahora bien, conforme a nuestra legislaci6n, si el reco

nocimiento del hijo natural se hiciere después de haber
sido registrado su nacimiento, se formará acta separada, 

conforme al artículo 78: 

Articulo 78.- Si el reconocimiento del hijo natural se
hicíere después de haber sido registrado su nacimiento, se - 

formará acta separada. 125

Pero ¿ Qué acontecerá cuando el hijo reconocido por la
madre lo sea también por el padre? 

Conforme al artículo 389 fracci6n primera el hijo lle- 

vará también el apellido del padre por el s6lo hecho del re
conocimiento. Mas ¿ Seguirá usando primero el apellido de - 
la madre y después el del padre, 0 por el contrario, usará

primero el del padre?. En la respuesta hay que tener pre— 
sente tres situaciones: 1.- Si el seSundo recorioci= ento es
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el de la mamá, no creemos que haya inconveniente, el que - se

le agregue el apellido de ésta a su nombre; 2.- Si4 el segun- 

do reconocimiento se hace por el padre, siendo el reconocido

un niño, no creemos que tampoco haya inconveniente en que se

le ponga como primer apellido el del padre; 3.- Por el con- 

trario, si el reconocido es persona de cierta edad y ya cono
cida a través del apellido que lleva, debe dejarse al hijo - 

que decida si seguirá llevando el apellido de su madre y a - 
61 agregar el de su padre, o contrariamente, tomará en pri— 

mer lugar el de éste y después el de aquella. Y decimos que

debe dejarse al hijo decidir, por tratarse de uii derecho que

s6lo a él interesa ejercitar, pues no tenemos = Y que obli— 

gue a los hijos a llevar forzosamente el apellido de sus -pa- 
dres. 

Ahora bien, no obstante que en el reconocimiento de -- 

hijos el artículo 375, nos señale: 

Articulo 375.- El hijo mayor de edad no puede ser recono
cído sin su consentimiento, ni el menor sin el de su tutor S«i:- 
lo tiene, o el tutor que el juez le nombrara especialmente
para el caso, 26

Y que los artículos 134, 135. y 138 Bis. del libro prime

ro Capítulo XI, que nos habla de la Rectificaci6n, Modifica- 

ci6n y Aclaraci6n de las Actas del Registro Civil, del C6di- 

go Civil, que establecen: 

Art1culo 134.- La rectificaci¿n o modificacion de un ac- 
ta del estado civil, no puede hacerse sino ante el poder judi
cial y en virtud de sentencia de este, salvo el reconocimien.7
to que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se - 

sujetará a las prescripciones de este COdigo. 127

Art1culo 135.- Ha lugar a pedir la rectificaci6n: 

I.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso regis— 
trado no pas6. 

11.- Por enmienda cuando se solicite variar algán nombre
u otra circunstancia, sea esencial o accidental. 128
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Artículo 138 Bis. La aclaraci0n de las actas del estado
civil, procede cuando en el Registro existen errores mecano— 
gráficosl ortográficos o de otra índole que no afecten los
datos esenciales de aquéllas, y deberán tramitarse ante la
Oficina Central del Registro Civil. 129

Como se puede apreciar tanto estos preceptos transcri— 

tos como los que regulan el reconocimiento de los hijos naci

dos fuera del matrimonio, no preveen el caso comentado, res~ 

pecto al orden que deben tener los apellidos al realizar el

reconocimiento, as¡ como tampoco los artículos que se ocupan

de señalar el contenido de las actas de nacimiento nos dicen

algo al respecto. Es pues, imperativo que se legisle el -- 

caso comentado para evitar que siga operando el uso y la cos
7

tumbre, ante el obscuro significado que los legisladores qui

sieron dar a los preceptos y terminar por tanto, el dejar la

filiaci6n de las personas incierta. 

2. 1. 2. 2. FILIACION NATURAL ADULTERINA. Es aquella cuan

do el hijo es concebido por la madre estando ésta unida en - 

matrimonio y el padre es distinto del marido, o cuando el - 

padre es casado y la madre no es su esposa. El hecho de que

uno de los progenitores está unido en matrimonio con tercera

persona, hará que el hijo sea natural - adulterino. 

El C6digo, Civil vigente, en el artículo 62 dispone al - 

respecto: 

Artículo 62.- Si el hijo fuere adulterino, podrá asentar- 

se el nombre del padre, casado o soltero, si lo pidíere; pero

no podrá asentarse el nombre de la madre cuando sea casada y - 
viva con su marido, a no ser que este haya desconocido al hijo
y exista sentencia ejecutoria que declare que no es hijo — 
suyo. 130



114

El siguiente articulo, establece: 

Art1culo 63.- Cuando el hijo nazca de una mujer casada - 
que viva con su marido, en ningún caso, ni a oetíci6n de - - 

persona alguna, podrá el juez del Registro asentar como padre
a otro que no sea el mismo marido, salvo que este haya desco

conocido al hijo y exista sentencia ejecutoria que asi. lo -- 
declare. 131

De los artículos anteriores se desprenden tres hip6tesis

que son: 

PRIMERA.- Cuando el hijo adulterino nace de una mujer - 

casada que vive con su ma= ido y áste no lo desconoce, noexis

tiendo por lo tanto sentencia ejecutoria que así lo declare

el Oficial del Registro Civil no podrá asentar como padre a

otro que no sea el marido, aun cuando la esposa y madre, de- 

clare QUE NO SON DE SU ESPOSO, por virtud del matrimonio, -- 

así lo prescribe el artículo 326 del C6diSo Civil, en los si

guientes términos: 

Art1culo 326.- El marido no podra desconocer a los — - 
hijos, alegando adulterio de la madre, AUNQUE ESTA DECLARE - 

QUE NO 3014 HIJOS DE SU ESPOSO, a no ser que el nacimiento se

le haya ocultado, o que demuestre que durante los diáz meses

que precedieron al nacimiento no tuvo acceso carnal con su - 
esposa. 132

SEGUNDA.- Cuando el hijo adulterino nace de una mujer

casada que vive con su marido y áste lo desconoce como hijo
suyo, existiendo sentencia ejecutoria que así lo declare, el

Oficial del Registro Civil podrá asentar en el acta de naci- 

miento el nombre del padre casado o soltero si lo pidiere, 

pudiendo asentarse tambián el nombre de la madre, en cuyo

caso el hijo tomará los arellidos de ambos, situaci6n esta

en la que creemos ver una equiparaci6n que la ley hace de es
tos hijos con los naturales reconocidos que, como ya vimos, 

tienen derecho a llevar el apellido del que los reconoce. 

TERCM .- Cuando la madre del hijo adulterino es solte- 
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ra y el padre casado; podrá asentar el nombre de éste Ultimo

si lo pidiere, no existiendo ningun inconveniente para que - 

asiente el nombre de la madre, - puesto que es soltera y mas - 

aun porque, la filiaci6n del hijo en relaci6n con la madre - 

se establece por el s6lo hecho de su nacimiento. 

2. 1. 2. 3. FILIACION NATURAI, INCESTUOSA. Se da cuando el

h - Jo es procreado por parientes en el grado que la ley impi- i0

de el matrimonio, sin celebrar éste. Es decir, entre ascen- 

dientes y descendientes sin limitaci6n de grado; entre herma' 

nos, o sea, parientes en línea colateral en segundo grado, - 

sean hermanos por ambas líneas o medios hermanos y, finalmen

te, entre parientes en línea colateral de tercer grado: tío

y sobrina, o sobrino y tía, aun cuando este es un parentesco

susceptible de dispensa. De no haberse dispensado y no ha— 

biándose celebrado el matrimonio, como el hijo fue procreado

por esos parientes fuera del mismo, se le considera incestuo

sa. Al respecto, el ordenamiento de la materia en su artícu

lo 64 dispone: 

Articulo 64.— Podra reconocerse al hijo incestuoso. Los

progenitores que lo reconozcan tienen derecho de que conste
su nombre en el acta; pero en ella no se expresara que el

hijo es incestuoso. 133

Conforme a este precepto, el hijo llevara el apellido - 

de quien o quienes lo reconozcan; y si se prohíbe que en su

acta se exprese que es hijo incestuoso, es porque posiblemen

te los legisladores, atinadamente, quisieron evitar que se - 

revelara en todo momento en su acta de nacimiento su filía— 

ci6n incestuosa, evitandole así la pena moral, el bochorno y

posiblemente el rencor que podría habersele engendrado con— 

tra sus progenitores al recordar su origen. 

Ahora bien, si por los apellidos pudiera llegarse a con
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s' derar el parentesco existente entre el hijo y sus padres, 

este arsilMento, estaria ínfundado, ya que en infinidad de -- 

casos nos encontramos con individuos que llevan dos veces un

mismo apellido sin que ello implique un parentesco entre sus

padres, por lo que consideramos que, con no decír la calidad

del hijo en cuesti6n es suficiente. 

2. 1. 3. FILIACION AI>OPTIVA. Tomando en cuenta el tema a

desarrollar consideramos si no como indispensable si cuando

menos como Util, para el mejor entendimiento y desarrollo de

nuestro tema al referirnos aunque de una manera somera a los

lineamientos generales, así como, a las disposiciones lega— 

les que establece nuestra legislací6n civil, respecto a la

adopci6n, para que enseguida estudiemos la influencia que

esta instituci6n tiene en la determinaci6n del nombre de las

personas físicas. 

La adopci6n nos dice Castan en su libro de Derecho Co— 

mUU y Moral, que es: 

Un acto jurídico que crea, entre el adoptante y el adop- 
tado, un vInculo de parentesco civil del que^ se derivan rel- 

ciones analogas ( aunque no identicas) a las que resultan de - 

la paternidad y filiacíán legltimas. 134

Ha sido definida tambián como " un contrato que crea en- 

tre dos personas relaciones puramente civiles de paternidad

0
P5

o de maternidad y de filiací' n" 

Dem6filo de Buen considera la adopci6n " como una filia- 

ci6n civil que quiere imitar a, la filiaci6n natural en sus - 

efectos jurídicos". 136

Según las partidas de Alfonso X el sabio, adopci6n " tan

to quiere decir como porfijamiento, que es una manera que es

tablecieron las leyes por la cual pueden los hombrer ser -- 

hijos de otros, aunque no lo sean naturalmente" . 137
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Como recuerda Castán, en los pueblos antiguos la adop— 

ci0n constituía un recurso ofrecido por la religi0n y las -- 

leyes a aquellas personas que no tenían heredero natural que

pudiera perpetuar su descendencia y asegi= a:r la continuidad

del culto domestico y la trnasmisi6n de los bienes. En la - 

actualidad, los fines que cumple la adopci6n son muy diferen

tes. 

La adopci6n es, desde luego, una ficci6n, pero una fic- 

cion generosa que Dermite que muchos niños abandonados en - 

cuentren protecci6n adecuada dentro de una familia honesta, 

siempre que el otorgamiento se realice con las debidas garan

JuÍas legales. Es, ciertamente una ficci6n jurídica social— 

mente util. Aparte de esto, la adopci6n se presenta como un

consuelo para los matrimonios que no han tenido descendencia

o que, habiéndola alcanzado, la perdieron. La paternidad

frustrada halla en la adopci6n una f6rmula para satisfacer

sentimientos que merecen respeto y comprensi6n, y que, al

mismo tiempo, beneficia al adoptado. La adopci6n ha sido

considerada desde la más remota antiguedad como una imita--- 

ci6n de la naturaleza. El requisito que universalmente se - 

establece Dara la adopci6n, es la diferencia de edad que. de- 

be existir entre el adoptante y el adoptado, no tiene en el

fondo a otra finalidad que la de dar una apariencia de ver— 

dad a la ficci6n del legislador. 

Augusto Comas, civilista español, sin oponerse a esta - 

instituci6n: 

Afirmaba la conveniencia de darle sentido distinto de! - 

que hist6ricamente había tenido. Si la adopci<;n - escribía- 

no ha de responder a las ficciones que la engendraron; sí no

ha de conservar el rigorismo ni el favor de su primitiva y — 
tradicional organizaci¿n, sobre todo despuAs. de las modifica

ciones introducidas en la vida de familia y en la institucíon
de la patria potestad; si ha de acomodarse, príncipalnente, a

las funciones de su misíán protectora, a fin de ofrecer ampa- 
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ro o consuelo, y después gratitud, identificando, en lo posi- 
ble, 

en sus sentimientos morales al bienhechor y el protegi- 
do, sólo debe autorizarse o consentirse cuando pueda redundar
en beneficio de la infancia o del menor de edad; épocas las - 
más aptas para conseguir en favor de la obra de la ley, me--- 

diante la educación y el auxilio, inclinaciones cimentadas en
verdaderos sentimientos de generocidad y desinteres. 1-38

Para .Sánchez Roman la adopción es: 

Una ficción excesiva y violenta, que todo inventa, lo -- 

supone y lo crea: la condición de las personas, los hechos, 
las relaciones, fingiendo en todos estos extremos lo que no - 
ha existido, y dando lugar al más intimo y complejo vinculo
entre dos seres, que es el de la relación paterno filial; -- 
como si la naturaleza de las leyes - dice- parmitiera semejan

te omnipotencia creadora y la misión del derecho fuera otra - 
que la de condicionar la realidad de la vida y, a lo sumo, mo

dificar o adoptar alguna de sus circunstancias, pero no supo- 

nerlas gratuitamente, sin más fundamento que elarbítrio del - 
legislador. - Sin embargo supone éste autor, que- suprimiendo

el exceso de la ficción lega, que la adopción representa; con

siderada como una mera institución de patronato, con un senti

do genérico de protección y asistencia humanas, mediante las
cuales se ampara al desvalido, se acoge al huerfano y al expó
sito y se realizan con ventaja indudable los fines de la pú-- 
blica caridad en la esfera más eficaz por lo concreto del au- 
xilio privado, y como fórmula más precisa e individual que -- 
aquella asistencia; relegada la adopción en el orden civil a
la esfera y consideración de algo parecido a una curatela es- 
pecial del adoptante sobre el adoptado; sin esa equivalencia

exagerada de la paternidad y de la filiación, y menos reputa- 
da como uno de los medios normales de constituir una familia, 
siquiera se califique de civil, estimándola producto de la -- 

libertad individual del adoptante y adoptado; con un alcance

más o menos patrimonial que personal, según las condiciones - 
de edad del segundo, los medios de fortuna, extensión de la - 

voluntad del primero y términos concretos conque la adopción
se llevará a cabo; parece indudable que la institución, lejos
de ser exótica, fuera de época y digna de reproche, podrá y - 
deberia figurar, todav

a9, en el concierto de la civiles de -- una legislación culta. 
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De acuerdo con este criterio, lo que se afirma en el -- 

fondo no es una oposici6n radical a la adopci6n, sino la con

veniencia de un cambio de orientaci6n en cuanto a la misma, 

especialmente en lo que se refiere a considerarla como una - 

ficci6n de la paternidad. 

Como vemos, pues, la adopci6n ha sido juzgada como una

institución susceptible de satisfacer sentimientos afectivos

dignos de consideración y respeto y de servir de amparo a la
infancia desvalida, y, por lo tanto, merecedora de ser con- 

servada entre las instituciones civiles. 

La adopci6n esta muy lejos de ser una institución super

flua. 

La adopción es una instituci6n de la cual no puede deri

varse ningún mal y de la que puede derivarse mucho bien. -- 

Así es que la posici6n de los autores que se muestran parti- 

diarios de su supresi6n en los códigos, no tiene, realmente, 

justificación alguna digna verdaderamente de tomarse en cuen

ta. 

Algunos tratadistas, respecto a la naturaleza jurídica

de la adopci6n, reconocen generalmente que no es, ni mucho - 

menos, fácil definir la naturaleza jurídica del acto median- 

te el cual se realiza la adopción; tema que sin dejar de ser

importante no lo trataremos muy ampliamente, aun cuando si - 

diremos algunas cuantas palabras al respecto. 

La adopción ha sido concebida tradicionalmente como un

acto de naturaleza contractual, de manera unánime, pero en - 

la actualidad la doctrina no es uniforme, porque frente a -- 

esta posici6n, que puede calificarse de clásica, surge otra

que la concibe como una instituci6n. 

Para el ilustre y distinguido jurista Rojina Villegas, 

la adopción, nos dice: 
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Nace de un acto jurídico de caracter mixto en el que con
curren las siguientes personas: 

1.- Los que ejercen la patria potestad o tutela de la persona
que se trata de adoptar ( en su defecto, las personas que

lo hayan acogido y lo traten como un hijo). 
2.- El ministerio Público del lugar del domicilio del adopta- 

do cuando este no tenga padres conocidos, ni tutor, ni

persona que ostensiblemente le inparta su proteccion. 
3.- El adoptante que debe ser mayor de treinta años, en pleno

ejercicio de sus derechos, no tener ascendientes y sobre- 
pasar por lo menos en 17 años al adoptado. 

4.- El adoptado, sí es mayor de catorce años. 
e5.- El juez de primera instancia que conforme al articulo 400

debe dictar la sentencia autorizando la adopci6n. 40

Respecto a esto, comenta el maestro Rafael de Pina, lo

siguiente: 

Las disposiciones legales vigentes sobre esta materia -- 
son tan claras que, cierta -mente, no permiten que la tesis con

tractualista encuentre en ellas la menor justificaci6n por - 

lo que resulta extraño que haya quienes la defiendan 41

Consideramos, en cuanto a la adopci6n contemporáneamen- 

te, al menos, nadie le ha negado la finalidad esencial, aun- 

que no inica, de la protecci6n del adoptado mediante los be- 

neficios que él adquiere una vez que ha adquirido este esta- 

do. 

Una vez que hemos apuntado los conceptos y los diversos
criterios que, los tratadistas citados anteriormente, nos

dan acerca de la adopci6n, estamos en aptitud de tener una

idea más clara, de lo que por adopci6n se debe entender, así

como los beneficios y la utilidad social que representa -- 

esta instituci6n; pasaremos enseguida a estudiar y comentar

lo que nuestra legislaci6n civil vigente establece respecto

de esta instituci6n. 

Conforme al C6digo Civil vigente para el Distrito Fede- 

ral en Materia Comun y para toda la Repfiblica en Materia Fe- 
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deral tienen capacidad para adoptar el mayor de veinticinco

anos, libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus dere--- 

chos, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el ado` 

tado. ( Art. 3911 C. c. para el D. F.). 

El tutor no puede adoptar al pupilo sino hasta después

de que hayan sido definitivamente aprobadas las cuentas de - 

la tutela. ( Art. 393 C. c. para el D. F.). 

El Código Civil no autoriza la adopción por más de una

persona, salvo el caso de que se haga por el marido y la es- 

posa, cuando los dos estén conformes en considerar al adopta

do como un hijo. ( Art. 392 C. c. para el D. F.). 

El menor o el incapasitado que haya sido adoptado, pue- 

de impugnar la adopción dentro del año siguiente a la mayor

edad o a la fecha en que haya desaparecido la incapacidad. 

Art. 394 C. c. para el D. F.). 

La impugnación deberá fundarse en causa legitima, por - 

ejemplo, en haberse llevado a efecto con omisión de los re- 

quisitos necesarios para su validez. 

Para que la adopción pueda tener lugar deberán consen- 

tir en ella, en sus respectivos casos ( Art. 397 C. c. para el

D. F.). 

I.- El que ejerza la patria potestad sobre el menor que

se trata de adoptar. 

II.- El tutor del que se va a adoptar. 

III.- La persona que haya acogido durante seis meses al - 

que se pretende adoptar y lo trate como a hijo, -- 

cuando no hubiere quien ejerza la patria potestad - 

sobre él ni tenga tutor. 

IV.- El ministerio Público del lugar del domicilio del - 

adoptado, cuando éste no tenga padres conocidos, ni

tutor, ni persona que ostensiblemente le importa su



122

protecci6n y lo haya acogido como hijo. 

Si el menor que se va a adoptar tiene más de catorce -- 

años, tambíán se necesita su consentimiento para la adopci62. 

De las disposiciones legales relativas a la adopci6n y

de la naturaleza propia de esta instituci6n civil se despren

den los requisitos que deben considerarse necesarios para -- 

que pueda llevarse a efecto, que son ( art. 390 C. c. para el

D. F.)-. 

I.- Que la persona que pretenda adoptar sea mayor de 25

años. 

II.- Que el adoptante tenga 17 años de edad más que a— 

quél a quien se vaya a adoptar. 

III.- Que la persona que pretenda adoptar tenga medios su

ficientes para proveer a la subsistencia y educa--- 

ci6n del menor o al cuidado y subsistencia del inca

pacitado, como de hijo propio, segi1n las circunstan

cias de la persona que trata de adoptar. 

IV.- Que la adopci6n es ben6fica para la persona que tra

te de adoptarse. 

V.- Que el adoptante sea de buenas costumbres. 

Cuando circunstancias especiales le aconsejen, el juez

puede autorizar la adopci6n de dos o más incapacitados o de

menores e incapacitados simultaneamente. 

Todos estos requisitos se desprenden de la naturaleza - 

misma de esta instituci6n. La edad de 25 años, señala la ne

cesidad de la madurez física y moral del adoptante, que est.1

blece la presunci6n de que se encuentra en condiciones de di

rigir la vida del adoptado y defender sus derechos e intere- 

ses; la diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado

es una consecuencia de la ficci6n de la paternidad que se a- 

tribuye tradiconalmente a la adopci6n; el requisito de que - 
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esta sea beneficiosa para el adoptado está justificada plena

mente porque si bien la adopcíbn supone beneficio, siquiera

sea moral, para el adoptante, dado su carácter tutelar, en - 

en ella prevalece el beneficio del adoptado sobre el del a- 

doptante; la necesidad de los medios económicos para atender

al adoptado se comprende porque, sin ellos, la finalidad de

la adopción quedaría practicamente frustrada, y la exigencia

de las buenas costumbres en quien pretende adoptar se expli- 

ca si recordamos que la Palta de moralidad ( o sea las malas

costumbres) constituye una causa para la pérdida de la pa- 

tria potestad y no olvidemos la analogía que existe entre es

ta y la adopclÓn. 

Las personas que pueden ser adoptadas son los menores y

los incapacitados ( éstos, aunque sean mayores de edad), sien

pre que concurran los requisitos que han quedado comentados

anteriormente. 

Ahora bien, el adoptante tendrá respecto de la persona

y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que

los padres respecto de las personas y bienes de los hijos. 

Art. 395 C. c. para el D. F.). 

1 adoptado tendrá para con la persona o personas cue - 

lo adopten los mismos derechos y obligaciones aue tiene un - 
hijo. ( Art. 396 C. c. para el D. F.). 

Los derechos y obligaciones que nacen de la adopción, - 
asi como el parentesco que de ella resulta se limitan al a- 

doptante y el adoptado, excepto en lo relativo a los impedi- 

mentos del matrimonio, respecto de los cuales se observará - 

lo que dispone el artículo 157 del Código Civil. ( Art. 402 - 

C. c. para el D. F.). 

La adopción no entraña para el adoptado el cambio de na

cionalidad ( art. 43 dela Ley de Nacionalidad y Naturaliza-- 
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ciÓn). 

De acuerdo con el criterio del Códióo Civil los dere- 

chos y obligaciones que resultar_ dal parentesco natural no - 

se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad, -- 

que queda transferida al padre adoptivo ( art. 403 C. c. para

el D. P.). 

La adopción produce efectos aunque sobrevengan hijos al

adoptante. ( Art. 404 C. c. para el D. P.). 

La adopción puede revocarse cuando las dos partes con- 

vengan en ello, siempre que el adoptado sea mayor de edad. 

Si no lo fuere, se oirá a las personas que prestaron su con- 

sentimiento conforme al artículo 397 C. c., cuando fueren de

domicilio conocido, y a falta de ellas, al representante del

Ministerio Público y al Consejo de tutelas, y por causa de - 

ingratitud ( art. 405 C. c. para el D. P.). 

Se considera ingrato al adoptado, para los efectos de

la revocación de la adopción ( art. 406 C. c.), en los casos - 

siguientes: 

I.- Si comete algún delito intencional contra la perso- 

na, la honra o los bienes del adoptante, de su cón- 

yuge, de sus ascendientes o descendientes. 

II.- Si el adoptado formula denuncia o querella contra - 

el adoptante, por algún delito aunque se pruebe, a

no ser que hubiere sido cometido contra el mismo -- 

adoptado, su cónyuge, sus ascendientes o descendien

tes. 

III.- Si el adoptado rehusa dar alimentos al adoptante -- 

que ha caído en pobreza. 

En realidad cualquiera de las hipótesis que queden enu- 

meradas, pone de manifiesto que no existe, por parte del a- 

doptado, aquella disposición de espíritu, respecto del adop- 
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tante, que pueda constituir la justif---ación = oral del mante

nimiento de la relación establecida por el acto de la adoa-- 

ción, y que debe ser reciproca entre los dos sujetos de la - 
misma. 

Para que el juez pueda decretar la revocación convencio

nal de la adopción se precisa: que esté convencido de la es- 

pontaneidad con que se solicitó, y que es conveniente para - 

los intereses morales y materiales del adoptado. No concu- 

rriendo estas circunstancias debe ser denegada ( art. 407 C. - 

c. para el D. F.). 

En los casos de revocación por causa de ingratitud, la

adopción deja de surtir efectos desde que se comete el acto

que la justifica, aunque la resolución judicial que la decla

re sea posterior ( art. 409 C. c. para el D. F.). 

En ambos casos el decreto del juez deja sin efecto la - 

adopcibn y restituye las cosas al estado que óuardaban antes

de efectuarse esta ( art. 408 C. c. para el D. F.). 

Las resoluciones dictadas por los jueces aprobando la - 

revocación de la adopción se comunican al Oficial del Regis- 

tro Civil del lugar en que esta conste para que cancele el - 

acta correspondiente ( art. 410 C. c. para el D. F.). 

Una vez estudiado lo que nuestra legislación estatuye - 

respecto al tema en cuestión, apreciamos que nuestra ley ado

lece de una deficiente y carente reglamentación, respecto de

la forma en que habrá de constituirse el nombre de las perso

nas físicas, cuando se de esta figura jurídica de la adop--- 

ciSn, ya que, al darse esta, determina los apellidos que de- 

berán llevar las personas adoptadas. Situación por la que - 

pasaremos a analizar los siguientes casos que diariamente y

bajo multiples matices se presentan al no establecer nada -- 

nuestra legislación: 
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A).- Respecto del orden que deben llevar los apellidos

del adoptado, ya sea, tanto los de su origen y los

que resulten de la adopción. 

Nuestra legislación no contempla el orden que se les de

be dar a los apellidos de los adoptados, pues, por una parte

establece que el adoptante podrá darle nombre y sus apelli- 

dos al adoptado ( art. 395 2o. párrafo C. c.), y por otra, es- 

tipula que los derechos y obligaciones que resultan del pa- 

rentesco natural, no se extinguen por la adopción ( art. 403

C. c.) por lo que: ¿ Qué apellido irá primero, el que resulta

del parentesco natural o el de la adopción? 

Consideramos que debe ir primero el de la adopción, --- 

pues si el adoptado ocupa un lugar de hijo, y como tal, tie- 

ne todos los derechos y obligaciones de un hijo, debe de in- 

vestirse a esta ficción legal, de apariencia de verdad, ade- 

más al ser acogido en el seno familiar, se sentiría más iden

tificado al hacer uso de la denominación familiar y que se

le conociera con ese apellido; y en un segundo término el -- 

apellido de origen, pues consideramos, que aun cuando no res

ponda a un hecho de f iliaci6n, sigue cumpliendo una función

de continuidad identificadora del individuo en la medida en

que el apellido pueda hacerlo, y ese elemento, por escasa -- 

que sea su relevancia práctica, debe de conservarse en lo pó
sible, ya que los derechos y deberes que resultan del paren- 
tesco de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la -- 

adopción, excepto los de la patria potestad que se transfie- 

ren al padre adoptivo. 

B).- Adopción por matrimonio. 

En el supuesto caso que los adoptantes fueran un matri- 

monio, el adoptado adquiere la calidad de hijo de matrimonio

art. 391 C. c.) y por tanto, podrá adquirir el apellido pa-- 
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terno del marido y de su mujer; y como puede aG:regar también

su apellido de oriGen, su denominaci6n podría hacerse extra- 

ordinariamente compleja. 

Sin embargo, consideramos que si se estipula que su Drimer

apellido fuese el del c6nyuge var6n que lo adopta, seguido por

el apellido Daterno de la adoptante y el apellido de origen, 
esta complejidad se reduciría, por la explicaci6n dada en el

problema planteado anteriormente, además, de que es costum— 

bre en sociedad, en designar o diferenciar a los integrantes

de las diversas familias que la integran, Por el apellido p.! 

terno, es decir, del jefe de la' familia. 

C).- Adopci6n por una persona divorciada. 

Si el que adopta está divorciado y es var6n ( logicamente

que él no haya dado motivo para que se llevara a cabo dicho

divorcio), y contrae nuevas nupcias el apellido del adopta— 

do, consdideramos, s6lo podrá sufrir una variaci6n facultati

va, que sería la eventual adici6n del nuevo apellido, si el

segundo c6nyuge del adoptante adopta a su vez; pero si elque

adopta es mujer divorciada y contrae nuevas nupcias el ape— 

llido del adoptado conserva el apellido que recibi6 sin alte

raci6n, a menos que su segundo c6nyuge adopte también al -- 

hijo adoptivo de su esposa, en cuyo caso el apellido del a— 

doptado será en lo sucesivo el del marido; siendo aplicable

a éste último caso el comentario hecho para el caso de la — 

adopci6n por matrimonio. 

D).- Adopci6n por una mujer soltera. 

Al casarse la adoptante, el hijo adoptivo conserva el - 

apellido recibido sin alteraci6n, a menos que el c6nyuge adopte

también al hijo adoptivo de su esposa, como en el caso ante- 

rior, en cuyo caso consideramos que el apellido del adopta- 

do será en lo sucesivo el del marido, pues asimilándose el - 
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supuesto al de una filíaci6n legít-:-.-_a, debe--5 llevar como

pr-imer apellido el del padre, segu-i-'o del de la madre y su

apellido de origen. 

E).- Adopci6n por un var6n soltero. 

En este caso, el adoptado s6lo podrá agregar a su ape~ - Z- 

llído de adopci6n el de la esposa de su padre adoptivo, si - 

aquélla adopta, a su vez, al hijo de su marido. 

F).- Respecto del adoptado por una mujer casada. 

Cuando una mujer casada adopta s6la, con el consenti — 

miento del marido, ( así lo creemos), éste no contrae vínculo

alguno con el adoptado de su mujer, puesto que la autoriza— 

ci6n concedida a la esposa no tiene otro sentido que el de - 

manifestar su voluntad de no oponerse al acto que ella va a

realizar, sin ligarse a sus consecuencias. 

G).- Adopci6n por una viuda. 

La adoptante s6lo posee facultades para transmitir su - 

propio apellido, que es el de soltera, no así el de su espo- 

so que, por costumbre, se ha dado en aditárselo al propio de

la mujer casada, pero legalmente no puede transmitirlo fuera

de su matrimonio, ni dentro de el, pues los hijos matrimonia

les lo reciben por pleno derecho de su padre, sin interven— 

ci6n de la madre. 

Deseosos de tratar todo lo relativo al nombre del las -- 

personas físicas, con sus diferentes modalidades con que se

determina, naturalmente, tomando en cuenta su calidad jurídi

ca de las personas, trataremos aunque de una manera somera, 

los nombres de la mujer casada, divorciada y viuda. 

2. 2. EL NOMM DE LA MUJER CASADA. La costumbre Drácti

cada en casi varios países ha establecido que la mujer casa- 
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da tome cc= o complemento de su nombre de soltera el apellido
paterno de su esposo, al que coloca enseguida de su apellido

paterno y uniéndolo por medio de la particula " de", indican- 

do con ello su estado de mujer casada. 

Con frecuencia al hacer referencia o citar a una = ajer

casada, - CIUS cxP! esamos '¿.e la S-16-uiente manera; " La señora - 

de....", esta costumbre no deja de tener sus razones de ser, 
pues, tal vez pueda tener su origen en el sentimiento amoro- 
so de la mujer, o en cierto orgullo y satísfacci6n que la -- 

misma sienta al dar a conocer el apellido de la persona con

la cual ha contraído matrimonio, ya en algunos casos, la s6 - 

la menci6n de! aDellido marital, si este es de persona ilus- 

tre o distinguida por ocupar algun cargo en un grupo politi- 
co o de gobierno, será suficiente para que sea objeto de a— 

tenciones por parte de la sociedad a la que pertenece su es- 
poso, y a la cual ingresa la mujer por medio del matrimonio, 

es por lo anterior que la esposa pueda estar interesada en - 
dar a conocer con quien se a casado. Sin embargo, y no que- 

riendo menospreciar el sentimiento amoroso que es caracteris

fuese la - tico de la mujer, bien podria ser que la raz6n no . 

arriba indicada, hecho que bien podríamos juzgar si no como

necesario, al menos sí como digno de menci6n. 

Fuere cual fuese el motivo de tal observancia de carác- 

ter general entre nosotros, lo cierto es que no pasa de ser

una costumbre bastante arraigada en nuestro medio, a grado - 

tal que aunque la ley no obliga a ello, consideramos que si

una mujer no se apegase a estos lineamíentos sino que pasan - 

dolos por alto emplease tan s6lo los apellidos con que se

hubiere dado a conocer en su estado de soltera, aun cuando

no incurriría en ninguna falta, no por ello dejaría de su--- 

frir una sanci6n quiza menos deseable que la legal, consis— 

tente en la crítica y él desacuerdo social y principalmente
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por la familia de su esposo o 61 mismo; esto, muj a pesar de

tratarse tal vez de un derecho adquirido en v_J-'. ud del matri

monío y que como tal, en todo caso s6lo a ella interesaría - 

ejercitarlo. 

Mas una vez hechas las anteriores consideraciones, se - 

nos ocurre juzgar que iguales sentimientos e interás que en

la mujer, podrían abrigarse en el hombre, lo que bien podría

llevarlo a sumar a su apellido propio el de su esposa. 

Semejante costumbre no ha sido nunca seguida en nuestro

país ni creemos pueda llegar a serlo ya que debido a la ¡ dio

sincracia de nuestro Dueblo resultaría hasta cierto punto -- 

risible. Cosa contraria sucede en Pavane y Champagne ( Fran- 

cia) en que sí se observa dicha práctica. 

Planiol y Ripert por su parte reconocen la existencia - 

de un derecho de uso sobre el apellido del marido, pero nie- 

gan se haga menester como consecuencia del matrimonio, un

cambio de apellido en la mujer. 

La argumentaci6n que precede y con la que estamos de
acuerdo, la hacemos desprender de las siguientes ideas: 

Contrariamente a la opinion vulgar, el matrimonio no --- 

hace adquirir a la mujer el apellido de su marido. liada en - 

la ley indica que el matrimonio entraña el cambio de apellido
de la mujer, como entraña el ca.-,,ibio de su nacioñalidad. No - 

existe ademas ninguna razOn buena para que produzca ese efec- 
to, puesto que el apellido indica la descendencia. La mujer
casada no tiene, pues, otro apellido que el mismo de soltera. 
De esto resulta: 

1.- Que el hijo repudiado por su padre, toma el nombre
patronImíco de su madre. 

2.- Que si la mujer adopta un niño, el apellido de la

madre es elcue toma el niño y no el apellido del ma- 
rido. De lo contrario el niño llevaría en ambos
casos, el apellido del marido, si este apellido se

hubiese convertido en apellido de la mUjer 142
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F-emos de agregar por nuestra parte, que en la actuali— 

dad hay países que han dado carácter legal a la costumbre de
que la mujer casada use el apellido de su marido, val como - 

puede verse en los siSuientes mandamientos de varias legisla
cíones e=, ranjeras: 

COdigo Civil Italiano; Art. 131.- " El marido es el jefe
de la familia, la -mujer sigue su condícion civil, toma su — 

apellido y esta obligada a seguirlo a cualquier parte donde - 
3uzgue oportuno fijar su residenciam.143

C6digo Civil 5" iz0; Art- 161-- " La mujer lleva el aDe— 
llido y adquíere el derecho de ciudadanifa de su maridon 144

COdigo Civil Frances; Art. 299.- " Por efectos de! di— 

vorcio cada uno de los c¿nyuges recobran el uso de su apelli- 
do". 145

Este mandamiento interpretado a contrario sensu resulta
semejante a los anteriores con la particularídad de que nos
hace ver que por matrimonio cada uno de los c6nyuCes sustitu
ye su apellido propio por el del otro. 

Respecto a nuestra ley debemos se5alar que el C6diEo Cí
vil para el Distrito Federal, en Materia Comun y para toda - 
la República en Materia Federal, carece de semejante tipo de
preceptos, no así el del Estado de Veracruz que en el Artícu
lo 53, establece: " El c6nyuge que lo desee podrá agregar a
su nombre y apellido, el apellido del otro conyugem. 46

Sin embargo, en nuestro medio, a imperado la costumbre, 
ya que, no puede dejar de reconocersele consecuencias jurídi
cas, pues, nuestros tribunales, le han reconocido, y así ve- 

mos como la mujer usando su apellido de soltera, como en uso

del apellido de su marido puede contratar, enajenar, adqui— 

rir, etc. 

Sería loable, en nuestra consíderaci6n, que existiese - 
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un artículo en nuestra legislaci6n, que ex"zresamente .;.- jera

que la mujer a través del matrimonio, adquiere un cL- recho de

uso sobre el apellido de su marido, en virtud del gran arrai

go que en nuestro medio tiene ese uso, pero dejando en todo

caso libertad a la mujer para decidir si lo usa o no, ya que

en todo caso s6lo a ella interesaría. 

22. 3. NOMBRE DE LA MUJER DIVORCIADA. Al igual que tra— 

tandose del matrimonio es la costumbre entre nosotros la que

le confiere a la mujer un derecho de uso con relaci6n al apt
llido de su marido, en ocasi6n del rompimiento del nexo ma— 
trimonial, es también una norma de tipo consuetudinario la - 
que impone a la divorciada la obligaci6n de abandonar el em- 
pleo del apellido de su marido. 

En naciones en que legalmente se les reconoce a - las ca- 
sadas el derecho de usar otro apellido que no es el suyo pro
pio sino el de su c6nyuge, se les hace ver también por medio
de la ley que, tan pronto sobrevenga la disoluci6n del víncu
lo a través del divorcio, consecuentemente cesarán en el

ejercicio del derecho que con anterioridad les había sido
conferido. 

Dentro de esta clase de preceptos bien podrían citarse
a manera de ejemplo los siguientes: 

Art. - 149 del COdigo Civil Suizo. " La mujer divorciada
conserva la condicion que adquiere con el matrimonio, pero

recobra el apellido que llevaba antes de la celebraci6n del
matrimonio disueltole. 147

Art. 299 del Cádigo Civil Frances. " Por efectos del di— 
vorcio cada uno de los conyuges recobran el uso de su apelli- 
do". 148

Más adelante este mismo ordenamiento permite que se si- 
ga usando el apellido del c6nyuge, en los siguientes termí— 
nos: 
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Art. 311.- " La sentencia en que se pronuncie la separa - 

cion de cuerpos o una sentencia posterior puede prohib= a - 

a mujer llevar el apellido de su marido, o autorizarla a -- 

llevarlo«1. 149

illaniol y Ripert opinan que Dara conceder tal autoriza- 

ci6n, es indispensable el que zara solicitarla medien deter- 

minadas circunstancias que tengan validez y fundamentación - 
Dara demostrar el Derjuicio que la divorciada podría resen— 

tir en caso de neEársele, ideas que expresan en los '( 6rmínos

siguientes: 

Se podr1a concebir su utilidad, para los comerciantes — 

que han adquirido una clientela bajo el apellido de su mar¡ -- 
do, o para los artistas que bajo ese apellido han adquirido - 
celebridad, y que al cambiar de apellido corren el riesgo de

desorientar a los clientes y adniradores; pero el interás de

conservar el apellido del marido podr1a conciliarse con el -- 
precepto legal, autorizandola a unir a su nombre patronimico

el apellído de su antiguo marido, si bien haciándolo preceder
del pre£ ijo EX o de la palabra A14TIGUV.1E: M7 o si se trata de

un comerciante, del tármino MíTIGUA CASA.&( Y

En tratandose de nuestro derecho afirmaremos que, así - 

como no hay articulo ninE-,uno que reconozca a la mujer casada

el derecho de uso que pudiera tener respecto al apellido de

su marido, tampoco lo hay que prohiba a la divorciada conti- 

nuar en el empleo de tal patronímico y menos aun uno que es- 

tablezca el que pueda otorgarse autorizaci6n especial en que

judicialmente se conceda la continuidad en el ejercicio del

derecho apuntado. 

Entre nosotros es de observancia general la costumbre - 

de que la mujer, una vez divorciada, abandone el uso que has

ta entonces hubiere venido haciendo del nombre patronímico - 

de su marido. Por otra parte, suponemos que aun reconocién- 

dosele socialmente a la mujer el derecho a seguir usando el

apellido de su esposo despuás- de divorciada, razones diver— 

sas podrían obligarla a no hacerlo, queriendo así tal vez -- 
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aparecer como inocente e imputar a su ex -marido la culpa de

la disoluci6n del nexo matrímonial. 

Otra raz6n podría ser el no querer recordar al hombre - 

con quien estaba casada y que para ella no goza ya de ningún

afecto o carifio, sobre todo cuando el divorcio hubiere sido

fruto de alguna de las causas enumeradas en las fracciones - 

I, III, XI, XII y XVI del artículo 267 del C6díSo " Civil, — 

amán de las veces en que por conveniencia propia la mujer se

eximiría de usar el apelativo de su ex -marido, con la espe— 

ranza tal vez de lograr contraer más facílmente nuevas nup— 

cias al ocultar un dato que podría delatar su anterior matri

monio. 

En el C6digo Civil del Estado de Veracruz que varias — 

ocasiones hemos citado ha dado carácter legal en forma expi e

sa al efecto del divorcio que venimos estudiando, siendo así

como en su artículo 54 establece: 

Artículo 54.- En los casos de divorcio o nulidad de ma - 
0, trimonio, el c6nyuge que este en el caso del art1culo ante--- 

rior, podrá continuar usando el apellido del otro c¿nyuge, — 

mientras no cause ejecutoria la s ntencia que disuelva el ma- 
trimonio. 151

De donde se deduce que una vez declarándose firme la -- 

sentencia relativa, dejaA definitivamente de usar el nombre

a que nos venimos refiriendo. 

Sin embargo, en el artículo 66 nos aclara: 

Art1culo 66.- El c6nyuge divorciado que tenga motivos -- 
para solicitarlo, podrá pedir que la autoridad judicial lo au. 
torice a conservar el apellido del otro cOnyuge que haya usa- 
do durante su matrimonio, siempre que no haya dado motivopara

el divorcio, y que el juez estime que resentirla quebranto o
perjuicio en sus intereses de tener que mudar de nombre. 52
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Más volviendo al C6digo Civil de aplicaci6n en el Dis— 

trito Federal, se nos oc = e preguntarnos si: ¿ sería aplica- 

ble alguna sanci6n a la mujer divorciada que indebidamente - 

siguiese haciendo uso del apellido de su ex -marido?. 

Contestaremos negativamente a tal interrogaci6n, puesto

qué no creemos que las sanciones correSDondientes a los del¡ 

tos de injuria y difamaci6n tipificados por los artículos — 

348 Y 350 respectivamente del C6digo Penal vigente pudieran

aplicarse al caso, salvo rarísimas exceDCíones en que la mu- 

jer buscara con su proceder la ofensa o el descrédito de su

ex -marido. En lo que mira al punto de vista civil, nos in— 

clinamos por negar la procedencia de la acci6n de reparaci6n

de daños y perjuicios. 

S610 tenemos conocimiento de una legislaci6n que haya - 

tipificado como delito el supuesto por nosotros presentado, 

y ella es la brasileña que estaplece: 

Artículo 379.— Del uso del nombre supuesto, títulos inde

bidos y otros disfraces. El que empleare un nombre supuest6_ 
o alterado, tItuloy distintivo, uniforme o condecoracion que

no tenga; el que disfrazare el sexo tomando trajes impropios
del suyo y los llevare pilblicamente cara engañar, será casti— 

gado con pena
p

de prisi0n celular de ¡ S a 60 días, en igual — 
pena Incurrirá la mujer que, condenada por AJJCN DE DIVOR— 
CIO, CONTINUARE USANDO EL NOMBRE DEL MARIDO. 

Complementariamente diremos que el artículo transcrito

forma parte del C6digo Penal del año de 1890. 

2. 4. NOMBRE DE LA MUJER VIUDA. También en relaci6n con

este tema nuestro derecho,, carece de una adecuada reSlamenta

ci6n, de aquí que este como en otros puntos haya necesidad - 

de remitirnos a la costumbre, fuente ánica se4n la cual se

establecen las reglas a seguir para la fijaci6n del nombre - 

de la mujer casada en caso de fallecimiento de su marido. 
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Es partiendo de tal premisa como en la práctica nos en- 

contramos con que la mujer viuda sigue, sin necesidad de au - 
ti

tlorizaci6n alguna, haciendo uso del nombre del occiso, con - 

la simple modalidad de anteponer la abreviatura " Vda." a la

a " de" que precede al apellido de! marido, tal comopartícU

qued6 dicho al referirnos al nombre de la mujer casada. ti

Por otra parte y como es 16gico, la mujer viuda seguirá

haci o uso del nombre de su difunto marido, pues, es para

ella un piadoso recuerdo que no se borrará sino por un segull

do matrimonio, ya que una vez que no medie esa condici5n de- 

wiliza= el apellido de aquél para sustituirlo por - jara de ut- 

el de su nuevo esposo, observando una vez más los lineamien- 

tos cor-sueriudínarios que Jijan al nombre que corresponde a - 

la mujer a traves de la ínstUituci6n matrimonial. 

Con lo anteriormente expuesto y no creyendo encontrar

ninguna dificultad con relaci6n al tema que nos ocupa, al

pugnar por lo que hasta ahora ha sido reconocido por la cos- 

tumbre, lo damos por terminado, para pasar al desarrollo de

otro punto de este segundo capítulo. 

VII. CARACTERISTICAS DEL NOMBRE. 

Nuestro derecho positivo, no legisla sobre los caracte- 

res jurídicos del nombre. Salvo el principio de la inmutabi

lidad que muchas leyes han establecido de una manera más o - 

menos concreta, mas o menos rígida, los demás caracteres del

nombre surgen de la propia naturaleza de este atributo de la

personalidad, de las normas dis-Dersas que lo configuran y, - 

particularmente, de su funci6n jurídica y social. La fecun- 

da elaboraci6n doctrinaría, y el esfuerzo jurisprudencial -- 

para desentraflar los contenidos implícitos de los ordenamien

tos positivos que van coronando la construcci6n disciplinan- 

te de la materia. 



137

Se conviene ordinariamente en des-.acar que carac-carizan

cabilidad, su indísponi- al nombre su obI.JIgatoriedad, su Jnmii-l 

bilídad y su '- zzresc-.--pt.ibilidad. 

A).- OBLI"'-" O'.RIEDAD. Esta idea tiene dos direcciones, 

la obligatoriedad de " tener un nombren y la obligatoriedad - 
ienem. La primera apunta auno dede " usar el nombre que se -11

los caracteres de la instituci6n, mientras que la segunda

pertenece a la regulaci6n dogmática del ejercicio del dere— 

cho al nombre y de las obligaciones que impone a su portador. 

Aquí nos interesa solamente la mencionada en primer tármino. 

De cuanto llevamos dicho surge que en nuestra sociedad

organizada el individuo que no llevase un nombre quedaría

jurídica y moralmente aniquilado; sería un ente biol6gico, 

pero carecería de entidad jurídica, de personalidad; nada

podría decirse de uno que no se a individualízado. Se dirá

que podría señalársele de alguna otra manera: por una parti- 

cularidad física, por un mote, por una Deculiaridad de su — 

hábitos o costumbres, pero eso ya sería un nombre, embriona- 

rio o primitivo, pero una forma de denominaci6n que llenarla

la necesidad elemental que el nombre satisface. La obligato

riedad de llevar un nombre es separable del ajustamiento a - 

las formas onomásticas legales, pues lo que cuenta es la ne- 

cesidad, más que la obligatoriedad, de que cada individuo -- 

tenga un signo verbal particular que' lo distinga de los de— 

más miembros de la sociedad, que sirva para individualizar— 

lo, para llamarlo, para mentarlo, para imputarle relaciones

u obligaciones de derecho o puramente sociales. 

Las personas no pueden escapar a este imperativo, a me- 

nos que se eliminen de la sociedad misma ( Robinson, en su -- 

isla, no tiene necesidad de su nombre). Las leyes se encar- 
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gan de exigir que el recián nacido reciba su nombre - un pre

nombre que debe imponérsele, y un apellli-1, D que se presume atzi- 

buido- que le será indiSDensable en cuanto haga sus prime— 

ros pasos en la vida de relaci6n; no será recibido en la es- 

cuela Drímaria si no acredita su nombre; no podrá enviar un

telegrama ni recibir una carta; ni casarse, ni contratar, ni

adquirir bienes, ni testar, ni siquiera demostrar que Derte- 

nece a una familia. Frente al Estado, áste individuo, que - 

tiene, en principio, derechos y obli- aciones, no podrá ejer- 
ID

cer los primeros y se liberará de las segundas por la ímposi
bilidad de su imputaci6n a un ser an6nimo. 

El ordenamiento jurídico supone necesariamente que los

sujetos para los cuales ha sido instituido son personas indi

vidualizables, que integran el grupo social; y la forma de - 

integrarse en 61 no es la mera incorporaci6n física, sino la

agregaci6n orgánica en interrelaci6n con los demas indivi--- 

duos, conservando su diferenciaci6n. No hay derecho posible

o-- sin indi-vidualizaci6n, esta es exigida perentoriamente en t

dos los actos de la vida civil y, con mayor raz6n, en las re

laciones con el Estado. 

No existe, pues, una norma especial que declare obliga- 

torio el nombre, que imponga a cada sujeto el deber de portarlo; 

pero resulta incontestable de nuestra organizaci6n social y

de nuestro ordenamiento jurídico, en su concepci6n total y - 

en multitud de normas particulares, que cada individuo debe

llevar obligatoriamente una desíGnací0n. En apariencia, esa

obligatoriedad no tiene sanci6n, pero ya se han visto las

consecuencias que sufriría el sujeto que intentase escapar

al principio: quedaría fuera del mundo jurídico y afectado, 

prácticamente, de una total incapacidad de derecho. 

B).- INMUTABILI A . La funci6n incLividualizadora del nom- 

bre quedaría frustrada sí cada individuo pudiera cambiarselo a - 
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su placer, y el desorden social que ello traería seria a=' - 

mas grave que si los nombres no existiesen. Desaparecida la

certeza de que una designaci6n determinada indivJ.,ivaliza a - 

un determinado sujeto, las relaciones juridicas establecidas

quedan sin estabilidad, los derechos y las obligaciones s6lo

serían invocables o exigibles luego que sus titulares acredi

tasen suficientemente que bajo diferentes nombres actúan las

mismas personas, y a los obligados habría que perseguirlos a

través de distintas denominaciones, imponiendo al acreedor - 

la carga de demostrax- la identidad de su deudor oculto bajo

su nombre nuevo; las relaciones de familia su£rirían el det2
rioro de! desconocimiento u olvido de los vínculos, y para

verificarlos habrIa que hacer no s6lo la investigaci6n de

las filiaciones y de los actos jurídicos familiares, sino

seguirlos a través de la trama de las metamorfosis onomásti- 

cas. Basta este sumario cuadro de la confusi6n, del caos, 

que sobrevendría en nuestras complejas sociedades de hoy, 

para justificar la alarma que suscita en nuestro espíritu la

s6la idea de la libertad de cambiar de nombre, o simplemente

de -pensar que la designaci6n de las personas pueda ser obje- 

to de fácil mutuaci6n. 

Nunca podrá invocarse, como en este caso, con mas ajus- 

tada y literal justificaci6n la necesidad de resguardar el - 
ORDEN PUBLICO mediante la conservaci6n del principio de la - 

inmutabilidad del nombre. 

Este dogma de la inmutabilidad - un nombre, de la cuna

a la tumba, y mas allá- ha sido casi universalmente recono- 

cido, aunque se admita sin discuci6n que su formulaci6n no - 

tiene alcances absolutos, puesto que el cambio de la designl
ci6n de la persona puede hacerse necesario o conveniente por

razones entendibles, en cuyo caso los justos motivos deben - 

ser valorados por el 6rgano competente de! Estado para auto- 

rizar las mutaciones que el interés -general que exige la — 
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estabilidad de los nombres como prenda de orden social. Re- 

sulta de ahí que la idea de " inmutabilidad" se toma un tanto

severa, tal vez en demasía, y excede el sentido quc Loc -- 

trina entiende atribuir a uno de los caracteres más importan

tes del nombre. Así, se habla frecuentemente de fijeza o de

estabilidad, lo que nos parece más acorde con la idea que se

trata de traducir, y en este terreno se amengua la fuerza de

las objeciones que el principio despierta. 

C).- INDISPONIBILIDAD. Signo que simboliza la persona- 

lidad, el nombre se identifica con ella, como vimos; el suje

to portador del nombre no puede abdicar de él, y mucho menos

ponerlo en el tráfico, pues habría ejecutado un acto vacio - 

de contenido. 

No puede cederlo, pues a m cediéndolo continuaría unido

a su nombre, ya que por necesidad lleva uno, y éste es inmu- 
table, con las limitaciones examinadas, y el cesionario nada

recibiría. Nadie puede disponer de la denominaci6n que le— 

galmente le corresponde, conclusi6n que fluye como corolario

de los dos caracteres anotados precedentemente: la obligato- 

riedad y la inmutabilidad. ?, 1 nombre esta fuera del comer— 

cio, es inalienable, no se adquiere por contrato, ni menos - 

por testamento, donaci6n o sucesi6n. Si el tráfico de los - 

nombres fuera tolerado, dejaría de responder al destino que

les está asignado. 

Se presentan en la experiencia casos que parecen nego— 

ciaciones que tienen por objeto el nombre, las que inducen a

error sobre el contenido de la convenci6n. Tal es muy co--- 

rriente de los artistas que, mediante una compensaci6n en di

nero, autorizan a comerciantes o a industriales la utiliza— 

ci6n de su nombre para fines de publicidad. Ahí no es el -- 

signo denominativo de la persona el objeto del negocio, pues

to que no lo ha cedido, ni siquiera temporariamente, ni ha - 
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limitado en forma alguna la plenitud de la funci6n individua
lizadora propia que ese nombre cumple, ni lo ha transformado

a nadie a ese título, de modo que no hubo un desplazamiento
jurídico de la supuesta " cosa" cedida. El negocio se reduce

a una promesa _ lateral y onerosa de tolerar un hecho al que

el interesado podría oponerse y poner en movimiento las ac— 
ciones legales en protecci6n de su nombre, o de su personal¡ 
dad; ha renunciado, en forma condicionada y temporaría, al - 

ejercicio de un derecho potestativo como es el de accionar - 
contra quien le ocaciona una lesi6n jurídica. No ha compro- 

metido su nombre, sino que contrajo una obligaci5n de no -- 

hacer. 

D).- IMPRESa= IBILIDAD. El nombre no puede ganarse

ni perderse por prescripci6n, puesto que no es una cosa, ni

tampoco objeto de un derecho creditario. Sino el signo o un

elemento de la personalidad. Se adquiere en las formas pre- 

vistas por la ley, y se conserva con los caracteres de esta- 

bilidad e indisponibilidad durante toda la vida, de modo que

la idea de la prescripci6n de - sentido patrimonial- no se

adecila a la índole del nombre y es incompatible con los ca— 
racteres esenciales y la funci6n jurídica y social del nom— 
bre. 

El sujeto que, por un capricho o por - una raz6n cualquie- 
ra, ha dejado de usar su nombre y adopt6 otro distinto sin - 
legitimar el cambio, no podrá perder por ello el signo que - 

legalmente le está atribuido, no importa cuál sea el tiempo
que pase, y la recuperaci6n de su nombre significará algo -- 

así como una reinstalaci6n en la plenitud de su personal¡ -- 
dad, distorsionada por el abandono de su denominaci6n origi- 
naria. Hay, pues, un interés social en que los nombres no - 

se pierdan por el transcurso del tiempo, a fin de que la fun

Ci6n individualizadora no sufra perturbaciones o no se frus- 
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tre totalmente. 

VIII. EFECTOS EN LA PERSONA, BIENES Y EN LAS PERSONAS Y

BIENES DE LOS DEMAS. 

a).- Efectos en la Persona. Por el hecho de la existen

cia del sujeto y por el hecho de que el sujeto tiene una per
sonalidad y que el reconocimiento de ésta, en cada hombre, - 

en cuanto tal, es la base fundamental de cualquier ordena --- 
miento jurídico, el hombre, constituye el primero y princi- 
pal objeto de derecho, ya que, todo el conjunto de reglas e
instituciones, tienen por objeto principal, el que se apli- 

quen en la persona, considerada en si misma, es decir, en su

existencia, individuación y poder de acción. 

Y es gracias al nombre, como se puede designar o dife- 

renciar, de las demás personas; al hombre en sociedad, dando

le a conocer individualmente, en sus diversas y multiples -- 
relaciones jurídicas y sociales; siendo el nombre entonces, 

un atributo esencial, primordial de la personalidad, ya que

da ciertos efectos jurídicos en la persona a quien designa. 
Tales efectos se traducen en derechos y obligaciones: 

Derechos. En cuanto que el individuo puede usarlo para
designarse a si,:mismo, como titular del patrimonio y todos - 
los corolarios jurídicos que a su nombre siguen: así como -- 

también ejercitar la defensa en contra de terceros que usur- 
pen su nombre. 

Obligaciones. Al igual que produce derecho, produce -- 

obligaciones, en cuanto que, su uso es necesario y obligato- 
rio, a fin de que, a la sola enunciación de un nombre, sin - 

equivoco, sin confusión posible, se precise de qué persona - 

se trata y evitar que un individuo pueda apropiarse de las
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cualidades que no le correspondan, ya que es, indispensable, 

que la personalidad de cada uno se diferencie netamente de - 

la de todos. 

b).- Efectos en los Bienes de la Persona. El nombre -- 

produce efectos jurídicos sobre los bienes de las personas á

quienes designa, ya que con auxilio de el se adquiere o se - 

transmite cualquier cosa que pueda ser objeto de apropiación, 

y se ejercitan también los derechos que se tienen sobre --- 
ellos. 

Por ejemplo: en un contrato de compra -venta de un bien

inmueble, el comprador por medio del contrato, en el cual -- 

aparece su nombre, adquiere la propiedad, y ese bien entra a

formar parte de su patrimonio, teniendo la obligación de re- 

gistrarlo en el Registro Público de la porpiedad, para que - 

surta efectos contra terceros. Por su parte, el vendedor, - 

en virtud de ese contrato transmite la propiedad de ese bien

inmueble, el cual sale de su patrimonio, pero es necesario - 

que aparezca su nombre en este contrato para que transmita - 

la propiedad en la calidad de vendedor. 

Ahora bien, es incuestionable que el nombre en determi- 

nados casos, da cierto valor subjetivo a las cosas, además - 

del valor que estos tienen en el mercado en un momento dado. 

Así vemos que un bien que fue propiedad de una persona famo- 

sa, por ese simple hecho tiene un valor distinto, mayor del

que le corresponde en la realidad. 

c).- Efectos en las Personas y Bienes de los Demás. 

Hemos visto como el nombre produce ciertos efectos jurídicos

en la persona a quien designa. Estos. mismos efectos produce

en las personas y bienes de los demás. 

Derechos, en cuanto las personas tienen el deber de res

petar nuestro nombre con el cual nos identificamos en socie- 
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dad. Si alguien usurpa nuestro nombre, tenemos el derecho

de hacer respetar nuestro nombre en contra del usurpador, -- 

ante la autoridad competente. 

Asimismo, por efecto del nombre, tenemos la obligación

de respetar el nombre y bienes de terceros. 

Podemos decir, que son efectos recíprocos que el nombre

produce; derechos y obligaciones que los individuos tienen - 

reciprocamente. Por ejemplo, nadie puede comprar u obtener

un beneficio con el nombre de otro, salvo con autorización - 

expresa. 

IX. ACCIONES RELATIVAS AL NOMBRE. 

El nombre como signo distintivo del hombre que vive en

sociedad ha sido erigido en atributo de su personalidad. -- 

Inseparable de la misma, se confunde con ella, en la función

individualizadora del sujeto, como instituto en que conflu- 

yen el interés privado de cada persona en conservar y hacer

valer su singularidad individual, y el interés colectivo de

los miembros de la comunidad de ser fácilmente distinguible

los unos de los otros. Hay, pues, una suprema necesidad de

orden público de que el nombre cumpla los fines jurídicos -- 

que le están asignados en satisfacción del señalado doble -- 

juego de intereses que, en definitiva, constituyen una sola

y perentoria exigencia social. 

En este orden de ideas, es incuestionable la necesidad

social de proveer al nombre de medios de defensa contra los

ataques; desconocimientos o usurpaciones de terceros, no es

suficientemente claro el fundamento jurídico en que puede -- 

descansar el otorgamiento de las acciones legales aptas para

tal tutela. 
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Siendo Nombre y Personalidad un todo ¡ nescindible, cual

quier ataque al primero hiere a la persona, como todo menos- 

cabo a la Dersonalidad trasciende en alas del nombre. La de

nominaci6n, como objeto aislado, nada significaría si pudie- 

ra pensársela destituida de su poderosa fuerza evocadora de

la persona cuyo símbolo es. De ahí que en la realidad exis- 

tencial los ataque al nombre estan generalmente dirigidos alw u

individuo, cuyo nombre es usado como mero vehiculo de la -- 

agresi6n, como instrumento circunstancial, o, más propiamen- 

te, para individualizar con Drecisí6n a la Dersona objeto -- 

del aGravio. En rigor, el nombre mismo, como objeto o forma, 

es apenas susceptible de lesi6n, deterioro o daño, y lo ve— 

mos en los tupuestos de contienda sobre legitimidad de su -- 

porte o uso, o la defensa de su correcta estructura, ya sea

en su gra-f a o en la pertenencia legal de sus elementos. 

Fuera de estos casos los bienes jurídicos lesionados a tra— 

vás del uso ¡ lícito del nombre, son generalmente el honor, el

prestigio profesional, artístico, comercial, la gloria o -- 

fama, el' estado de familia, la identidad, o tambí6n el patri

monio algunas veces. 

En el lenguaje com n se manifiesta claramente este fen6

meno. Cuando se dice que alguien ha " enlodado el nombre" de

otro o que ha quedado IldesprestiEiado el nombre profesional" 

de un individuo, o que una persona ha " deshonrado su nombre". 

el enlodamiento, el despresti,- o o la deshonra no recaen sd- 

bre el nombre ajeno en forma talcpe hiera la personalidad de

su titular o le cause un perjuicio econ6mico, importará un - 

uso ílíci'Uo de ese nombre. 

La defensa jurídica de este atributo puede, pues, impor

tar la Drotecci6n de otros bienes de la Dersonalídad, y al - 

extremo de que en el ejercicio de la acci6n tutelar el nom— u

bre mismo pase a un oscuro ser -undo t6rmino para centrarse law - 
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actividad protectora en la defensa de valores personales que

se tornan juridicamente relevantes al amparo del pabell6n

del nombre. 

El problema de la tutela, jurídica del nombre de las

personas físicas, se centra en la concepci6n de la naturale- 

za juridica del derecho al nombre, de donde depende, en gener> ~ 

ral el ejercicio de las acciones relativas al mismo. 

Nuestro derecho positivo no ha seguido doctrina alguna

sobre el derecho al nombre, no obstante, señalaremos algunas

acciones, independientes de la naturaleza de ese derecho. 

A).- ACCIONES CIVILES. Nos proponemos considerar sepa- 

radamente las siguientes acciones posibles, que tutelan de - 

diferentes maneras al nombre de las personas físicas. 

1.- Acci6n de Rectilicaci6n o Modificaci6n de las actas

del Registro Civil. 

2.- Acci6n de Aclaraci6n de las actas del Registro Civil. 

3.- Acci6n de Reclamaci6n. 

4.- Acci6n de Oposici6n al cambio de nuestro nombre. 

1.- ACCION DE RECTIFICACION 0 MODIFICACION DE LAS ACTAS

DEL REGISTRO CIVIL. Aun cuando en principio, el nombre con

que fue registrada una persona es inmutable, sin embargo, en

los términos del articulo 135 del C6digo Civil para el Dis— 

trito y Territorios Federales, es pròcedente la rectifica— 
ci6n del nombre en el acta de nacimiento: 

a).- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso

registrado no pas6. 

b).- Por enmienda, cuando se solicite variar algún

nombre u otra circunstancia, sea esencial o - 

accidental. 

Respecto a ese segundo caso la Suprema Corte de Justi— 
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cía sus-centa el criterio, de que es Drocedente la rect4--;ica- 

ci0n del nombre en el acta de nacimiento, no solamente en el

caso de error en la anotaci6n, sino tambien cuando existe -- 

una evidente necesidad de hacerlo, como en el caso en que se

ha usado constantemente otro diverso de aquel que consta en

el registro y s6lo con la modificaci6n del nombre se hace po
e - 1 - 1 - - - - - - 

sible la ident- - Lcac.Luii i= a Se trata entonces ie

ajustar el acta a la verdadera realidad social y no de un -- 

simple capricho, siempre y cuando, además, este probado que

el cambio no implica actuar de mala fe, no se contraria la - 

moral, no se defrauda ni se pretende establecer o modificar

la filiaci6n, ni se causa perjuicio a tercero. 

Además, el art1culo 4? del C6di,-,o Civil para el Distrito - 

Federal, establece que los vicios o defectos en las actas, 

sujetan al juez del Registro Civil a las correcciones que

señale el Reglamento respectivo; pero cuando no sean substan

ciales no producirán la nulidad del acto, a menos que judi— 

cialmente se pruebe la falsedad de este. 

Conf orme a este orden de ideas, la rectificaci6n o modif ica

ci6n de un acta del estado civil, no puede hacerse sino ante

el Poder Judicial y en virtud de sentencia de áste, salvo el

reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, 

el cual se sujetará a las prescripciones que estatuye el C. c. 

Puedenpedirlarectificaci6nde tin actadelestado civil. 

I.- Las personas de cuyo estado se trata. 

II.- Las que se mencionan en el acta como relacionadas - 

con el estado civil de alguno. 

III.- Los herederos de las Dersonas comprendidas en los - 

dos anteriores puntos. 

IV.- Los que seS_t'm los artículos 348, 349 Y 350, pueden con

tinuar o intentar la acci6n de que en ellos se trata. 
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La sentencia que cause ejecutoria se comunicará al Juezu u

del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al mar
gen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la

rectificaci6n. 

2.- ACCION DE ACLARACION DE LAS ACTAZ DELIREGISTRO CIVIL. 

La aclaraci6n de las actas del estado civil, procede cuando

en el Registro existan errores mecanográficos, ortoCraficos

o de otra índole que no afecten los datos esenciales de aque

llas y deberán tramitarse ante la Oficina Central del Regis-- 
tro Civil ( art. 138 Bis. del C. c. para el D. P.). 

3.- ACCION DE RECLAMACION. Se ejercita cuando una per- 

sona reclama un apellido que legalmente le Dertenece y que - 

no figura en su acta de nacimiento. Siendo entonces, un --- 

hijo natural de padre o mad -re desconocida o ambos. En este

caso, nuestra legislaci6n permite la investi- aci6n de la pa- 
w ( D

ternidad y la maternidad de los hijos nacidos fuera de matri
monio ( art. 382 Y 385 C. c. para el D. F.). --- n caso de com— 

probarse la paternidad o la maternidad o la de ambos, origi- 

a de nacimiento. Dando luEarnarla la rectificaci6n del act

al hijo en estas circunstancias, a estar en aptitud de recla

mar todos los derechos que como hijo tiene. 

4.- ACCION DE OPOSICION AL CAMBIO DE NUESTRO NObÍBRE. 

Nuestra legislaci6n faculta a los hijos mayores de edad o a

los menores de edad, cuando estos lleguen a su mayoría de — 

edad, y al incapacitado a impugnar el reconocimiento dehijos

o la adopci6n, en cuyos casos traería como resultado, la va- 

riaci6n de sus elementos denomínativos, dando luZar a que su

individualidad quede incierta, ya que al ser reconocida una

persona a través del apellido que lleva por sus demás conge- 

neres con los cuales entabla multíples y diversas relaciones, 
al cambiar éste, es decir, su apellido, le traería complejos
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proo-,emas en sus relaciuuc.., 91 no ser

do ror los demás con su nuevo nombre. 

5. OTRAS ACCIONES. 

s""as cuatro acciones estudiadas hasta el momento, con- 

sideramos que se encuentran implicitamente incertadas en — 

nuestro ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, el

nombre de las persona físicas se encuentra con una deficien

te protecci6n jurídica, por no decir que carece de ella, por

lo que nos propondremos analizar y proponer acciones maneja- 
das por tratadistas extranjeros, mismas que, algunas ya han

tenido acogida en ordenamientos jurídicos extranjeros. Ac— 

ciones que tienden a prorejer el nombre con el objeto de por

tarlo sin contradicci6n, el de oponerse a que terceros lo -- 

empleen sin derecho, lo mismo que a impedir que sea utiliza- 

do con cualquier otro proD6sito, si de ese eMDleo resultase

un perjuicio moral o material a su titular. Tales acciones

son las siguientes: 

5. 1. ACCIONES CONTPU LA USURPACION DEI, NOMBRE. Conside

ramos que esta acci6n debería de ser acojida por nuestro or- 

denamiento legal civ1, ya que la protecci5n jurídica respec- M - 

to a la usurpaci6n de un nombre, no existe prácticamente, ya

que usar un nombre ajeno, abandonar el propio, desconocer el

del pr6jimo, o asumir una denominaci6n de eleccí6n, si bien

contrarían normas del ordenamiento jurídico, no alcanzan a - 

lo ¡ lícito penal, como se puede desprender de la lectura del

artículo 249 F. I del C6digo Penal, que establece: 

Articulo 249.- Se castigará con prisí¿n de tres dlas a — 

seis meses y multa de dos a cincuenta pesos: 

1.- Al que oculte su nombre o apellido y tome otro ímagi- 
nario o el de 0 a persona, al declarar ANTE LA AUTO- 

RIDAD JUDICIAL.a ' 
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Esta acci6n se propone proceder enr= d quien " a iligi- 

timamente un nombre ajeno, y tiene por objeto obtener una

sentencia judicíal que prohiba al demandado la continuidad

de uso ilícito de la denominaci6n. Es la más característica

acci6n defensiva del nombre, y tiendenosolamente a evitar - 

que un tercero actUe bajo el sigmo personal que corresponde

al actor - o de los intereses familiares que presenta-, sino

a que cada cual aparezca en la sociedad bajo el nombre que - 

legitimamente le está atribuído. La acci6n personal, en -- 

este caso, esta revestida de un indiscutible sello de inte— 

rás social. 

La Drotecci6n alcanza al nombre en sus dos elementos: 

prenombre y apellido. Claro esta que el prenombre aislado - 

no puede impugnarse dado que, por su limitado n- Lmero y la in

finita repetici6n de los mismos, no constituye por sí s6lo - 

un medio de singularizaci6n, pero adquiere una mayor impor— 

tancia en ese sentido cuando media el uso legítimo del mismo

apellid9 por dos personas, portadoras de prenombres distin— 

tos, y una de ellas toma el mismo nombre de pila de la otra

para llegar a crear una homonimia que cause confusí6n. En - 

ese caso la impugnaci6n del prenombre sería viable. Perreau

nos dice, que los conflictos de esta naturaleza que se pre— 

sentan ordinariamente se producen cuando terceros asumen en

forma piblica, como propio, un apellido que no les correspon

de conforme al ordenamiento jurídico vigente, o toman de la

misma manera prenombre y ap-allidos ajenos. 

La doctrina, no ofrece un cuadro uniforme sobre los re- 

quisitos que debe reunir la acci6n de ímpugnaci6n del nombre

para su viabilidad. Consideramos que, conforme a la natura- 

leza y los fines de esta acci6n son exigibleslos siguientes: 

1.- El uso ¡ legítimo o arbitrario del nombre por el de- 

mandado. 
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2.- Calidad del demandanze para reclamar su cesaci6n. 

3.- Interés en accionar. Los examinaremos seguidamente. 

USO ILEGITIMO 0 ARBITRARIO DEL NOMBRE CUESTIONADO. La

primera condici6n de este requisito es que el demandado no - 

tenga atribuido por la ley el nombre que usa, que lo haya to

mado s-- n derecho, y que ese nombre pertenezca a otra persona, 

lo que configura la usurpaci6n. 

La nexclusiva pertenencian del apellido, sostenida por

Barassi, De Cupis y otras es muy relativa, ya que las homoní

mias perfectas son muy frecuentes, de modo que deben presen1

tarse simultáneamente el uso ¡ legítimo por una parte, - y el - 

uso legal del nombre al actor que lo reclama por la otra. 

Si el demandado es un hom6nimo del accionante, la demanda no

procederá. No existiría el requisito del uso ¡ legítimo del

nombre. El actor no puede pretender que su hom6nimo lo modi

fique, ya sea por una adici6n o supresi6n de prenombre, o -

1

una modificaci6n en el apellido. Quien se sienta perjudica- 

do por una homonímia debe tomar la iniciativa para proveer a

los medios que permitan su mejor individualizaci6n, pero no

puede exigir a los otros que lo hagan si usan de su nombre - 

conforme a derecho. 

Suelen presentarse situaciones de verdadera molestia — 

nos dice Adolfo Plíner- para los interesados, que se pres- 

tan a la concurrencia desleal, o a situaciones de descrédi— 

to, que las homonímias completas ocacionan y que se hace ur- 
gente reparar. El abogado o médico novel que se instala en

una ciudad donde un colega hom6nimo, de s6lído prestigio ad- 

quirido, lo provee de clientela sin saberlo ni quererlo: un

comerciante de correctos procederes se encuentra con que -- 

otro de igual nombre, en el mismo ramo y en la misma ciudad, 

es frecuentemente sancionado por infracciones municipales — 
sobre pesas y medidas, higiene, etc., o cae en quiebra; la
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honesta dueña de casa que se entera por los diarios de las

andanzas de una prostituta que lleva su mismo prenombre y
apellido; el escritor serio y de prestigio, cuyo nombre es

afectado por la conducta, por calumnias o injurias, de un

oscuro gacetillero hom5nimo, etc. 

En ninguno de estos casos tiene un derecho de preferen- 

cia a conservar intacto su nombre el Dortador más prestigio- 
so, más hon:f-ado o más decente, y exigir al otro que lo modi- 

fique. En todo caso nos dice Adolfo Pliner: 

La persona mas honorable se apresura a destruir la homo- 

nImia mediante una modificaci¿n o adiclOn de nombre 1 a la sin
ple agreci¿n de notas diferenciadoras, sin alteracion del mi -s

mo 1 cuando no crea suficiente salir del paso con una publica_ - 
cion que ponga en claro la correcta individualizaci0n. 155

CA= DAD DEL NOMBRE PARA RECU= sU CESACION. Desde — 

luego que tiene, principalmente, calidad para accionar en ¡ m

pugnaci6n del nombre el titular legítiMo del mismo. Tratán- 

dose solàmente del apellido, pueden hacerlo todos los miembros - 
de la familía que lo llevan. El apellido no es un atributo del - 

grupo familiar, ni la familia constituye un ente con personal¡ 

dad propia en derecho que pueda invocar el nombre comi1n. 

Cada individuo - nos dice Perreau- porta su apellido — 

como un elemento propio e Individual de su designacion legal, 

y esta legitimado para ejercer las acciones derivadas de esa
titularidad de su atributo. 156

INTERES EN ACCIONAR. En el tema en cuesti6n, el ataque al

propio nombre es indirecto, no se trata de una turbaci6n en el

uso del atributo del presunto afectado, sino de la conducta de - 

un tercero que se viste con el mismo nombre, y contra quien se - 

acciona para exigirle que lo abandone o se le prohíba see;uir em
pleándolo. El accionante debe invocar una mínima justifica-- 
ci6n de su noviles, pues la usurpaci6n puede no serle lesiva. 
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a con- e estk, Porme en la necesidadLa doctrina predominant

ercerode demostrar un justificado interés para exigir a un t

el abandono del nombre que usurpa, y que no es suficiente -- 

que éste carezca de derecho legitimo para portarlo. 

Este interés puede consistir solamente en el riesgo de

confusi6n de las personas o las familias, es decir la frus— 

tracci6n de la funcí6n individualizadora del nombre ( Blondell, 

Perreau), o en la amenaza de peligros más concretos, como el

descrédito que puede recaer en el actorsi el demandado se de

dica al comercio y cae en quiebra, o la desviaci6n de la co- 

rrespondencia ( Baudry- Lacantinerie y Rouques- Fourcade). 

5. 2. ACCION DE IMPUGNACION AL CAMBIO DEL NOMBRE POR UN

TERCERO. El titular de un nombre que pretende ser asumido - 

por un tercero mediante el procedimiento de cambio o adici6n, 

tiene incuestionable derecho a oponerse en defensa de su pro

pia denominaci6n legal. " La oposicí6n a las demandas de caa
bio de nombre se presenta como la primera manifestaci6n del

derecho al nombre contra su uso ¡ legítimo por otros"' 7expre- 
sa Blondel. En un principio que surge no solamente de las - 

reglas específicas que legislan la forma y la oportunidad de
la oposici6n, en los países cuyo derecho positivo legisla so

bre la materia, sino que deriva de la naturaleza jurídica y

de la funci6n social de 1 nombre. Las homonímias son, como

ya lo dijimos, un mal inevitable en` huestros días por la im- 

perfecci6n de nuestro sistema onomástico y la limitaci6n del

niSmero de signos individualizadores que a título de nombres

disponemos. ' De ahí que existe un interés legítimo indivi— 

dual, insertado en razones de necesidad social, de evitar la

creaci6n artificial de nuevas homonímias. Si un tercero tíe

ne motivos justificados para cambiar o adicionar su nombre, 

alterando cualquiera de sus elementos, o ambos, no debe se— 

guirse de ello que el cambio devenga un motivo de perturba— 
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ci6n o de confusi6n perjudicial, lesionando legítimos intere

ses de terceros. 

La persona que se opone a que su nombre le sea otorgado

judicialmente a otro, ejerce una acci6n inconfundible con -- 

tutela de su propio atributo. Por ello consideramos cPiTesta

acci6n debe figurar en la enumeraci6n que hacemos en este t-2- 

tulo', y como figura aut6noma. 

Los requisitos para fundar la oposici6n deben hallarse

reunidos, substancial:mente, idénticos requisitos que para la

acci6n de usurpaci6n. El supuesto es el mismo, con la sola

diferencia de que el oponente acciona en prevenci6n de la — 

lesi6n que pueda producirse, y quien se opone a la usurpa— 

ci6n, persigue la supreci6n del hecho lesivo ya producido. 

Estos requisitos son, pues: 

lo.- Que el tercero pretenda que le sea atribuído el

nombre del oponente o uno de sus elementos. 

2o. Calidad del oponente para accionar en oposici6n. 

30.- Interés para hacerlo. 

Las consideraciones hechas al tratar los requisitos -- 

para la acci6n de usurpaci6n, son aplicables a los que deja- 

mos enunciados. 

5. 3. ACCION DE SUPRESION, POR USO IMPROPIO DEL NOMBRE. 

Cuando una persona usa el nombre ajeno para designarse a sí

misma, estará usurpando un nombre que No le fue atribuído

legalmente; pero si el signo individualizador es utilizado

para designar un animal, una cosa, un establecimiento, como

marca o enseñanza comercial, o a un personaje de ficci6n, no

puede hablarse propiamente de usurpaci6n, desde que el nom— 

bre deja de servir para mentar a una persona física, en fun- 

ci6n de su específico destino jurídico, sino que se hace de

61 un uso impropio, indebido, que puede también ser ¡ lícito. 
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y perjudicial para el titular. La lesión que en ese caso se

ocaciona al legítimo portador del nombre no incide ya sobre

su valor individualizador de la persona, y no importa, en ri

gor, disputar al titular su derecho a ese sino, sino que se

resuelve generalmente en el menoscabo de otro bien personal, - 

de aquellos que constituyen las cualidades o valores que in- 

tegran la personalidad moral del individuo humano: el honor, 

la dignidad el decoro, la esfera de su intimidad, etc. Obje

tiva y formalmente la lesión recae sobre el nombre, utiliza- 

do en forma abusiva, pero el efecto del hecho es un agravio a - 

la persona que lo porta. 

La defensa contra tales ataques es una defensa del nombre, 

y subsidiariamente, la de los bienes de la presonalidad. Lo

primero, porque el interesado reclamará por el uso indebido

de su denominación legal, que, aunque aplicada a fines o a - 

cosas extrañas, no dejará de evocarlo como persona i.ndivi--- 

dual; y lo segundo, porque de la correlación que en el medio

social pueda establecerse entre el nombre así empleado, su - 

portador, y el objeto a que se lo aplica, nacela posibilidad

de una injuria directa, o una asociación de ideas de conse- 

cuencia lesivas para el sujeto. 

Vamos a examinar un caso resuelto por un tribunal ex— 

tranjero, que tuvo cierta trascendencia, a fin de extraer la - 

orientación del pensamiento moderno sobre la materia que preva

lece en los estrados judiciales. 

Abel Hermant, en su novela " La Surintendante", exhibe a

una corista de desordenadas costumbres con el nombre de I•íarie

Carpentíer. Contemporáneamente existía en París una artista

de este género. --" artista coreográfica" dice la sentencia

a que nos referimos-- que se llamaba precisamente Marie Car

pentier, y el escritor la conocía. La novela comienza a apª

recer en forma de folletín en el periódico " Gil Blas" editado
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por un señor Deroule. La muchacha fallece por entonces y — 

sus padres demandan al autor y al editor por la supresi6n del

nombre de su hija en la obra del novel-4sra, y una reparaci6n

en dinero por el daño moral causado. Expresan los demandan- 

tes que no s6lo había 1-- identidad de nombre y oficio entre

la heroína de ficci6n y la persona de su hija, sino que el - 

Uo y diferentes acon- retrato se completaba con el dom-ic4- & lec¡ 

mientos de la vida real del modelo, y que hasta los propios

padres de ella aparecían claramente aludidos. Hermant se de

fiende alegando que ya se anticip6 a modificar el nombre po- 

niendo a su personaje el apellido de Bérenger en la primera

edici6n en volumen de su novela. 

El tribunal del Sena, en sentencia del 13 de noviembre

de 1889, hace lugar a la accí6n por supresi6n del nombre, -- 

entre ot-zas razones, porque " el autor de una novela o de una

obra de arte, no está autorizado a transportar a ella un re- 

trato exacto, como la fotografía, de personas realmente exis

tentes.... Que Eermant ha hecho figurar en su novela el nom

bre de MIarie Carpentier sin raz6n ni derecho.... Esto agre- 

Eado a que lo hizo cuando no le era desconocida la hija de

los actores, y que " el papel desempeñado por el personaje

era un rol vegonzoso, por lo que ese nombre debe desaparecer

de la obra". Y termina condenando a ambos demandados a la

supresi6n anunciada y al pago de daLos y perjuicios, fundándo- 

se en los arts. 544 del C. c. ( derecho de propiedad) y 1. 382

hechos ¡ lícitos). 

Dejemos, a un lado la invocaci6n del derecho de propie— 

dad del nombre - criterio seguido por la legislaci6n france- 

sa- y analisemos el caso planteado: consideramos que del

uso impropio de nuestro nombre, legalmente atribuído, por

terceros ajenos a 61, afecta otros bienes personalísimos del

sujeto, que la pertenencia legal del nombre no está en tela
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de juicio, pero no podrá negarse que, aunque el ataque no

sea dirigido al nombre, este es urilizado indebidamente y de

manera de causar perjuicio. Por consiguiente el titular de

la denominaci6n se encuentra ante dos hechos, estrechamente

li-ados, que le ocacionan un daño a su personalidad: el abu- C) 

so de su nombre y la leái6n de un interés moral o material. 

No sería admisible que el novelista pueda hechar mano ~ 

sobre los nombres que le gusten o le convengan, si de ello - 

pueda resultar perjuicio a quienes los portan. interesa, -- 

pues, averiguar Inicamente si del uso que haga de un nombre

determinado pueda derivar un perjuicio a la persona que ese

nombre designa. 

Por d1timo, consideramos que sería muy loable que los - 

legisladores tomaran en consideraci6n estas tres áltimas ac- 

ciones estudiadas, con el objeto de proteger al nombre de

las personas físicas contra los actos lesívos de aup pueda

ser blanco, tanto en la objetividad del signo individualiza - 

dor, usurpado por terceros, como en los demás bienes e inte- 

reses de la personalidad que simboliza, al ser utilizado -- 

como vehículo o medio para agraviar a la persona en los más

caros ingredientes de su condici6n humana, moral y espiri— 

tual. 

B).- ACCION PENAL. La protecci6n que nuestro ordena— 

miento juridico da al nombre, se encuentra regulada en el Libro

Segundo, que trata de la falsedad, en su título Decimotercero, 

Capitulo VI de la Variaci6n del Nombre o del Domicilio, en el

precepto 249 fracci6n I del C6digo Penal vigente, de aplica- 

ci6n en el Distrito Federal, que a la letra estatuye: 

Artículo 249.- Se castigara con prisión de tres días a

seis meses y multa de dos a cincuenta pesos. 

I.- Al que oculte su nombre o apellido y tome otro ímag1
narío o el de oJfg persona, al declarar ante la auto
ridad Judicial. 



158

Como se puede desprender de la lectura del precepto trans- 

crito, la protección que se da al nombre es muy deficiente, al

limitar el delito de fasledad, a las variaciones que se real¡-- 

cen al nombre en las declaraciones ante la autoridad judicial, 

por lo que, podemos decir conforme a lo anterior, que el -- 

usar un nombre ajeno, abandonar el propio, asumir una denomina- 

ción de elección, si bien contrarían normas del ordenamiento ju

radico, no alcanzan a lo ¡ lícito penal. 

Consideramos que seria más conveniente, el qué se prolongª

ra su tipicidad penal, a toda clase de informes o declaraciones

maliciosas ante cualquier autoridad. Así como también se pena

lise toda conducta en la que el individuo use un nombre ajeno o

alterado o asuma una denominación de elección, pues dicha morfi

ficación arbitraria de los nombres, causaría un trastorno so- - 

cial. 

Lo que nuestro Código Penal castiga es entonces " el acto

a que ha tenido ese cambio de nomtire, y no al cambio en si". En - 

este sentido procede la acción penal contra los delitos de false

dad de declaración judicial, la estafa y fraude, acciones que

procederán cuando el empleo del nombre falso, constituya el me

dio idoneo de un proceder engañoso de que el autor se valió para

despojar a su victima o alcanzó un lucro indebido. 

En rigor, la aplicación de estas normas penales sólo impli

can una indirecta protección del nombre de las personas, pues- 

to que, más que de uso ¡ licito del nombre, tratariase de casos - 

de impostura o sustitución de personalidad, y la tutela penal

no apunta a la defensa del signo individual¡ zador o de los bienes

inherentes a la personalidad del sujeto de cuyo nombre se hace - 

uso criminal, sino de la administración y de la fe pública. 

En resumen, no es precisamente el acto en si ( cambio, - 

alteración o modificación), lo que el legislador quiso casti

gar, sino la intención pretendida por el delincuente. 
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CAPITULO TER CERO

CAMBIO DEL NOMBRE

Ya hemos visto que ha sido casi universalmente aceptada

la inmutabilidad del nombre como un principio jurídico de ca

rácter dogmático. Constituye una regla que responde simultá
neamente a la satisfacción de interés público y privado, en

cuanto apunta al orden y a la seguiridad jurídica, que son - 

los fines de la norma y las razones que la hacen valiosa. 

Pero la regla no puede considerarse absoluta, carácter que - 

acomoda muy raramente a las creaciones del nombre, como ha- 

bremos de concluir al término del desarrollo de este tercer

capítulo. 

La inmutabilidad es, sí, un severo principio del que el

legislador o el juez no pueden -- o no deben- apartarse sino

en casos excepcionales y cuando las circunstancias lo justi- 

fiquen. Y para ello es imperativo considerar los valores

que protege nuestro principio en contraste con las motivacio

nes que fundan la pretencibn de cambiar al nombre. 

El problema se reduce, pues, tanto para el legislador - 

que crea la excepción, como para el juez o el funcionario -- 

que debe concederla e negarla, a un juicio estimativo de los

valores en pugna. Frente al de orden y seguridad que inspi- 

ra la regla de la inmutabilidad, pueden hallarse otras no me

nos atendibles, aunque respondan tan sólo a intereses parti- 

culares, pero tan dignos de consideración que merezcan la tu

tela del orden jurídico, siempre que no se conmueva la esen- 

cialidad de la regla reputada fundamental en la materia. 

El principio se mantiene firme y no sufre desmedro cuan

do las excepciones estan expresamente establecidas en la ley, 
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ya mediante una norma imperativa, ya por una norma permisi— 

va; y tampoco le resta vi¿encia general cuando, por raz Dzies

ficadas, la autoridad publica autoserias y debidamente justi 

riza mutuaciones singulares de nombres para que no resulte - 

de la aplicaci6n rigurosa y antifuncional de una norma gene- 

ral un perjuicio injusto al individuo. 

De lo expuesto se desprende la existencia de dos fuen— 

tes de excepciones bien diferenciadas, aunque ambas no pue— 

den tener otra base que la norma jurídica. La Drimera, que

surge directamente de la ley, cuando prescribe un cambio de

nombre como consecuencia de la realizací6n de un presupuesto

dado, o autoriza en ciertas circunstancias - muy limitadas, 

por cierto- a un sujeto, a operar voluntariamente una varia

ci6n en su designaci6n oficial y obligatoria; la segunda, -- 

cuando a instancia del interesado, la autoridad publica con- 

cede, en forma individual, una modificaci6n del nombre funda

da en motivaciones especiales que el juez competente consíde

ra lo suficientemente relevantes como para apartarse del

principio de la inmutabilidad. 

Reducido, así, a sus justos límites, el principio de la

inmutabilidad del nombre, significa que éste, no puede ser - 

arbitrariamente modificado por los individuos, pero no impi- 

de su modificaci6n en virtud de causas justíficadas. 

I. CAMBIO DEI, NOMBRE PROPIO. 

De acuerdo con las ideas expuestas al iniciar este cap, 

tulo, estudiaremos el cambio del prenombre en las personas - 

físicas, no sin antes aclarar que esta mutuaci6n debe ser a

instancia de parte interesada, ante la autoridad competente. 

Trataremos de hacer desfilar aquí las diferentes motivacio— 
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nes invocadas para obtener cambios en los prenom-;2es: 

a).- Largo Uso. El uso prolongado de un nombre no leg¡ 
ible, no se adquieretima su adquisici6n. Siendo imprescrip-I. 

ni se pierde Dor éste medio jurídico que esta reservado al - 

mundo de los bienes econ6micos. Debe de rechazarse la pre— 

tensi6n de cambiar el prenombre resultante de la partida de

nacimiento, por 61, que el interesado ha usado durante largo

tiempo, cuando la motivaci6n invocada en su demanda se reduz

ca a ésta raz6n. El simple uso no da derechos, entratando- e

del nombre de las personas físicas. Si solo se ha invocado

el uso, sin otras razones, no hay mérito Dara legalizar, una

desviaci6n ruramente voluntaria en que incurren los peticio- 

nantes. De esta manera los prenombres pueden ser alterados

a capricho, con solo acreditar un uso más o menos prolongado

que no tiene otra fuente que el gusto del sujeto. Que se -- 

trate de una " simple adici6n" no modifica el problema. Una

ad.ici6n es siempre una alteraci,6n del nombre que afecta el - 

principio de la inmutabílidad tanto como un cambio. 

Tampoco creemos que deba abrirse camino al criterio de

que la poca edad de la persona cuyo prenombre se intenta va- 

riar, pueda influir para apartarse del principio de que el - 

uso legitima el cambio. La escasa edad del titular del pre- 

nombre es raz6n precisamente adversa para validar un cambio

por " largo uso", y no deben alentarse las modificaciones ca- 

prichosas, tan frecuentes en los hábitos familiares. Sin em

bargo, un tribunal argentino, nos dice el maestro Pliner que: 

Esta debilidad acusa la sentencia de la Cámara Federal - 
de Resistencia del 21 de marzo de 1952, en que se autoriza la

adici6n de un prenombre a una niña porque así lo ulo en la es
cuela, y así obtuvo su libreta de caja de ahorros. 

Situaci6n en la que estamos en total desacuerdo, ya que

seria seguir alentando este hábito familiar tan perjudicial
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y frecuente. La despreocuraci6n de los padres por la certe- 

za de los prenombres de sus hijos, designandolos en la vida
u

familiar y social de manera distinta de como fueron incritos
en el Registro Civil, y luego, con igual desenfado, los ins- 

criben en la escuela con el prenombre incorrecto, creandoles

enojosos trastornos cuando se encuentran ya majores, con la

incoíncidencia de su documentaci6n personal. 

b).- Prenombres Ridículos. Giros grotescos 0 que afec- 

tan a la personalidad. El prenombre integra, como uno de — 

sus elementos, el signo distintivo del individuo y se confun

de con su personalidad, que representa. No puede ser, por - 

lo tanto, un instrumento que contribuya a deprimirla o a me- 

noscabarla. 

Nuestra legislaci6n civil no dice nada al respecto, sin

embargo, consideramos que seria muy conveniente que se esta- 

bleciera en un precepto legal la prohibici6n al Oficial del
Registro Civil de inscribir nombres ridículos e infamantes, 

o de aquellos que causen ofensa alguna a nuestros sentimien- 

tos religiosos, sociales, etc.. 

Hemos de agregar que estos casos no se presentan con

frecuencia, pues revelarían inconsciencia o torpeza de los

padres. Sin embargo, hay prenombres que por su naturaleza

dan giros grotescos o afectan a la personalidad, y en tales

casos consideramos que sería legítimo el pedido de su supre- 

si6n o su cambio. Por ejemplo, que una persona tuviera por

nombre propio ITO y que éste individuo fuera militar, en las

circunstancias particulares del caso, se prestaría a un jue" 

go vocal evidentemente molesto para el interesado, pues, un¡ 

do ese prenombre a algunos grados de la jerarquía militar, - 

los convierte en diminutivos risueños ( capitan- ITO, coronel

1TO, general - ITO). - 
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c).- Hom6nimos. Las alteracíones de! prenombre para — 

destruir homonímias deben ser razonablemente acogidas. Y de

cimos " razonablemente", porque no basta que dos personas 111
ven el mismo prenombre y apellido, fen6meno inavitable por — 

las limitaciones existentes a que nos hemos referido anteriormen

te en el desarrollo de nuestro trabajo, sino que es Dreciso, 

en nuestra consideraci6n, que se trate de sujetos cuya iden- 

tidad de nombres pueda realmente ocacionar dificultades, es

decir, que actfien en el mismo medio o existan otras posibili

dades de confusi6n. 

d).- Traduceí6n de Prenombres Extranjeros. Nos parece

loable el criterio de castellanízar las denominaciones extranje

ras cuando los propios interesados lo reclamen, como conside

ramos con reservas la imposici6n de utilizar prenombres en - 

idioma español cuando median razones de tradici6n familiar - 

para perpetuarlos. 

Ya veremos, al volver sobre el tema, cuando tratemos el

punto referente a la castellanizaci6n de los apellidos ex-"- 

tranjeros, que hay una cierta problemática al respecto, por

lo mientras, señalaremos que en algunos países está legisla- 

da la traduccí6n al idioma vernáculo de los prenombres forá- 

neos, o su adecuaci6n morfól6gica o fenética, como en Espar-la, 

Francia y Polonia. 

e)'.- Insuficiente Indicaci6n del Sexo. Cuando el pre— 

nombre se presta a la confusi6n sobre la exacta indicaci6n - 

del sexo de la persona que lo lleva, consideramos que esta— 

ría debidamente justificada la petici6n de modificaci6n del

nombre propio. Por ejemplo, si se tratara de remplazar Ma -- 

ría Santos por Mario Santos ( var6n), Encarnaci6n Dor Enrique

var6n) o Juana Roque por Juana Roquelina ( mujer). 
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f).- Excesivo Numero de Prenombres. Supresi6n. El ex- 

ceso de prenombres, si bien contribuye a la mejor individua- 

lizaci6n de la persona, constituye a veces una molesta carga

para el interesado e incluso en determinados casos Dueden

llevar a la confusi6n, pues9 hay personas que tienen cinco
prenombres, mismas, a las que se les conoce con distinto pre— 

nombre en los diferentes medios en donde se desenvuelven; por - 

lo que consideramos que sería muy conveniente que se estable

ciera una Prohibici6n de atribuirle más de un prenombre a,las

personas, con el objeto de evitar el abuso de los mismos y - 

las confusiones que se pueden originar. 

S).- Cambio del Prenombre del Adoptado. Nuestro C6digo

Civil para el Distrito Federal en Materia Común y pa-ra toda

la República en Materia Federal, en su Libro Primero: De las

Personas; Título Séptimo: De la Paternidad y de la Filiaci6n, 

Capítulo V: De la adopci6n, en su artículo 395 nos establece: 

Art1culo 395.— El que adopta tendra respecto de la perso

na y bienes del adoptado, los mismos derechos y obligaciones J - 
que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los
hijos. 

EL ADOPTANTE PODRA DARLE NOMBRE Y SUS APELLIDOS AL ADO9-- 
TADO, haciendose las anotaciones correspondientes en el acta

de adopci6n.? 

En los términos en que esta redactado este precepto, se

entiende, que por motivo de la adopci6n, es procedente el — 

cambio del nombre propio, criterio, con el que estamos en to

tal desacuerdo. Las razones que se aducen - fuera de las cir

cunstancias es, de haber creado al niño desde sus primeros

meses o afios de vida, el haber usado siempre el prenombre

que se pretende imponer por sustituci6n o adici6n-, son, nos

dice el Lic. Adolfo Pliner: 
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La faltade discernimiento con que ha sido dado acepta

do en el acta de nacimiento el nombre original, — así como - 

tambien nos sigue diciendo el maestro Pliner— suelen consía

tir en que modificado el nombre del adoptado en su elemento
más importante, conlo quesa altera el valor tutelado por la

inmutabilidad en aras de otros intereses considerados superío
res, no existan razones para mantener el principio con segurl
dad en lo que al nombre de pila se re£¡ ere, 3

de importancia - 

secundaria como elemento de identíficací<:'>n. 

El razonamiento de que, cambiado el elemento principal

del nombre, nada se opone a la variaci6n del elemento seciLn- 

dario, no nos resulta convicente, pues consideramos, que la

calificaci6n de elemento principal y elemento secundario, al

apellido y al prenombre, a los efectos de la individualiza-- 

ci6n de las personas, puede fundarse nada más que en una vi- 

sí6n deformada de las funciones que cumplen estos elementos

del nombre, ya que, sustituido el apellido de origen del -- 

adoptado -- que solo puede agregar por un acto de voluntad su

ya—, reviste más importancia la conservaci6n del prenombre, 

que para nuestra ley carece de importancia respetar el pin- 

cipio de inmutabilidad. Consideramos que es el (lnico signo

que queda para exteriorizar la continuidad de la persona que

ha cambiado de apellido. Sustituidos los dos elementos del

nombre, el sujeto aparece en la vida jurídica con una nueva

personalidad totalmente desligada de su origen. Creemos que
CY

la escasa edad del adoptado no justifica semejante amputaci6n, 

a in cuando, comprendemos que el s6lo prenombre no bastará -- 

para establecer su identidad en el tiempo, pero ello no jus- 

tifica que se destruya ese filtimo signo que ayudaría a fijar

la continuidad subjetiva de una personalidad que sufre tan - 

graves modificaciones en sus atributos esenciales. 

Creemos que, en ciertos casos, pueden ser atendibles — 

los deseos de los adoptantes de cambiarle a su hijo adoptivo

un prenombre que, por otras razones, sea susceptible de mod—i
ficaci6n, pero, en principio, consideramos, que la adopci6n
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no debe ser motivo, por sí s6la, para ca=biar o adicíonar ar

bitrariamente el prenombre del adoptado. Si este criterio se

reconoce, debería de aceptarse con mayor raz-6n en los casos

de reconocimiento tardío de hijos extramat-rimiznales cuyos - 

prenombres hubiesen sido impuestos por el oficial pdblico, sin

embargo, nuestra legislaci6n no dice nada al respecto, ni ha

sido admitido, segun nuestras b-asquedas, ni nos parece adm. 4 - 

sible en nuestro derecho, ya que el mico precepto que trata

del caso planteado establece: 

Art1culo 389.- El hijo reconocido por el padre, por la - 

madre, o por ambos, tiene derecho: 

1.- A llevar el. apellido paterno de sus progenito— 

res o ambos apellidos del que lo reconozca. 4

De acuerdo al orden de ideas expuestas anteriormente -- 

concluimos que EL CADMIO DE FILIACION, AUMUE II -TORTE UN M

BIO DE AFELLIDO, 1,10 DEBE AUT04ZAR UNA MODIFICACION DE LOS - 

PRENOMBRES. 

h).- Cambio de Prenombre por Ingreso a Ciertas Ordenes

Monásticas. En algunas ordenes religiosas cat6licas la pro- 

fesi6n de los monjes y monjas va acompañada de la renuncia a
todos los bienes terrenales, y uno de los símbolos de su ale

jamiento, esta constituid.o por el cambio de nombre ( y abando- 

no del apellido). Adoptan un nombre de religi6n por el cual

son conocidos en lo sucesivo no s6lo dentro de la comunidad

en que viven, sino tambián en el exterior cuando debe trascender

a su clausura. Sin embargo, ese nombre de religi6n, que no

consta de los elementos característicos de prenombres y ape- 

llido, sino de un prenombre al que se adiciona algunas veces

una advocaci6n mística, o suele ir precedido por expresiones

como fray, hermano, sor, tec., no constituye jurídicamente - 

un cambio del nombre civil. Sí, por cualquier raz6n, el pro

feso se viese precisado a entrar en relaciones de derecho — 
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con el mundo a que renunci6, deberá necesariamente utilizar

sus nombres y apellidos que le correspondan por ley. 

Ejemplos: 

1).- De mujer: Santa Teresa de Jesús, cuyo verdadero -- 

nombre fue: Teresa de Cepeda y Ahumada. 
b).- De hombre: Fray Servando Teresa de Mier, cuyo ver - 

ladero nombre fue: José Servando Teresa de Mier — 

Noriega y Guerra. 

II. CAMBIO DEL Al ÈLLIDO. 

La mutuaci6n del apellido puede producirse, al igual que

la del prenombre, a instancia del interesado que lo solicite

a la autoridad pública, y ésta la concederá si encuentra que
la petici6n se fundaen motivos entendibles yque justifiquen

suficientemente el cambio, adici6n o modificaci6n impetrados. 

También puede producirse la mutuaci6n por obra directa de la

ley, sin intervenci6n del juez o funcionario, como consecuen

cia de un cambio del estado familiar. La doctrina francesa

ha denominado al primer modo como cambio de nombre VIA PRIN- 

CIPAL Y DIRECTA, a la segunda forma, por VIA DE CONSECUENCIA. 

Las expresiones han hecho camino y hoy son empleadas univer- 

salmente. 

A).- VIA PRINCIPAL Y DIRECTA. 

El cambio de apellido puede producirse, a instancia del

interesado ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia - 

de éste, y en este orden de ideas, la intervenci6n del juez

no tiene otro objeto que el de " revestir el acto de la auten

ticidad conveniente para sus efectos civiles", en evidente

que los particulares no están investidos de una facultad
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atribuida por el derecho para cambia-- o modificar su nombre, 

inaría. Su cambio s6lo espor la consecuencias que esto orig 

excepcionalmente posible mediante decisi6n judicial que al - 

ser fundada, examina las motivaciones del Detecionante- Por

lo tan-,-,., la facultad que ejerce quien solicita no va más -- 

allá de pedir al juez que le acuerde una mutuaci6n de su nom

bre, petici6n que puede ser acogida o no, según lo juzgue el

juez considerando las circunstancias del caso, y conforme a

las valoraciones del interés privado invocado y los sociales
en juego. 

Cuando el interesado reclama un cambio de su nombre, -- 

pone en movimiento una acci6n procesal, ejerce el derecho de

accionar, de que dispone incuestionablemente, pero que se - re

duce en definitiva, al derecho de peticionar ante las autor¡ 

dades, no a reclamarlo como cosa debida. Por lo que en prin

cipio NO EXISTE ! M DERECEO AL CAMBIO DE NOMBRE. 

En este marco de ideas, iniciaremos nuestro estudio, -- 

con el objeto de investigar si en nuestra legislaci6n comun, 

prev1 el cambio de apellido- y bajo qué circunstancias admi- 

te la mutuaci6n del apellido. 

1.- LA RECTIFICACION, A LAS ACTAS DEI, REGISTRO CIVIL. 

En nuestra legislaci6n vigente, no encontranos un capítulo que

indique lo referente al Cambio de Nombre, sin embargo en su

libro Primero: De las personas; del Título Cuarto; Del Re--- 

gistro Civil; en su Capítulo XI: De la Rectifícaci6n, Mod-; 4

caci6n y Aclaraci6n de las Actas del Registro Civil, encon— 

tramos preceptos relacionados con el tema en cuesti6n, mismos

que fueron tomados, con excepci6n del procedimiento que es- 

tablecía el C6digo Civil de 1884, los cuales fueron copia— 

dos literalmente a su vez, del C6digo Civil de 1870, por lo

que, el estudio de este último C6digo resulta iniátil. 
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En el capítulo anteriormente citado se encuentran artícum-- 

los que dan margen a solicitar la rectilicaci6n, modifica— 

ci6n y aclaraci6n del contenido de las actas del Registro Ci

vil, y así tenemos que el artículo 134 vizente, correlativo

vil de 1884, establece: del artículo 145 del C6digo IV

La rectificacion o modificacion de un acta de! estado — 

civil, no puede hacerse sino ante el Poder judicial y en vIr- 
tud de sentencia de este, salvo el reconocimiento que volunta

riamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las 

prescripciones de este Codigo. 5

Artículo 145.- La rectificacion o modificaci0n de un ac- 

ta del estado civil no podra hacerse sino en virtud de senten
cia judicial. 6

Pero, conforme a los tárminos en que está redactado el

artículo 134 de nuestro C6digo Civil, que quisieron dar a en

tender los legisladores por " rectificaci6n o modificaci6n", 

dos conceptos o uno s6lo en tárminos sin6nimos, además de

que la palabra modificaci6n, s6lo se menciona una s6la vez

en todo el capítulo que sobre rectificaci6n trata, lo mismo

en el vigente, que en los anteriores derogados. De indicar- 

nos dos ideas, cabría pedir entonces la " modificaci6n de un

acta", por cambio de nombre o apellido, fuera de los casos - 

señalados por el artículo 135, correlativo del artículo 146

del C6digo de 1884, que estatuye: 

Ha lugar a pedir la rectificacion: 

1.- Por falsedad, cuando se alegue que el suceso regis— 

rado no paso. 

II.- Por enmienda, cuando se solicita variar algUn nombre

u otra circunstancia, sea esencial o accidental, 7

Artículo 146.- Ha lugar a rectificacion: 

1.- Por falsedad 1 cuando se alegue que el s ceso regis— 
trado no paso. 

II.- Por enmienda, cuando se solicite variar aler m no9bre

u otra circunstancia, sea accidental o esencial. 
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Igualmente, que en el caso anterior ¿Qué debemos enten- 

der por enmienda? 

Al respecto, refiriendonos al primer caso p1anteado el

jurista argentino, Adolfo Pliner, nos expresa refiriendose a

la rectificaci6n, lo si6-uiente: 

Rectificar" es palabra que viene dellat1n "rectif icare", 

y esta, a su vez, de " rectus", recto, y " facere", hacer, es - 

decir, " hacer derecha" una cosa, lo que supone que la cosa - 

misma subsiste esencialmente Identica. De ah1 que, mientras

el proceso de cambioo adici0n de nombre reviste grave impor- 
tancia, que alcanzaal interás social, la mera rectificacion

de errores en las partidas con actos de escasa trascendencia, 
que pueden lograrse en9ciertos casos sin íntervenci0n de
agente jurisdiccional. 

En los motivos del C6digo Civil de 1870, en donde por - 

vez primera se reglament6 la rectificací6n de las actas, no

se explican los términos que el legislador emple6. Lomismo, 

podemos decir del C6digo de 1884, como del de 1928 vigente. 

Por lo que, en principio, diremos, que coincidimos con el — 

maestro Pliner, al estar, en total desacuerdo, en conside— 

ra.r, que los vocablos ' lRectificaci6n y Modificaci6n" se em— 

pleen como SINONIMOS, términos en que, en nuestro parecer, - 

se pronuncia nuestra leSislaci6n, en su artículo 134 vigente, 
CD

ya citado. 

RECTIFICAR, significa: EL HACER DERECHA UNA COSA, ES

DECIR, REDUCIR ALGUITA COSA A LA EXACTITUD, QUE DEBE TENER, 

Dor lo que no implica un cambio de nombre, pues en tal su --- 

puesto, estaríamos produciendo una alteraci6n en el signo dís

tintivo de la persona. Ahora bien, como expresa el jurista

frances, Marcelo Planiol: 

Hablando propiamente rectificar un acta, es hacerle cam- 

bios, adicones o supresiones para volverla conforme a la ver- 

dad. 
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La rectif ícaci6n supone, pues, que existe un Acta inscrí

ta : 2n el regístro y que se le va a - i,:)dif ¡car. :, os casos en que

se hace necesaria esta modifilcac- in sor. los siguientes: 

1.- El acta es incompleta. No contiene las enunciacio- 

nes que debiera contener y por lo tanto debe hacár- 
sele una o va=ias adiciones. 

2.- El acta es inexacta. Hay nombres mal ortografiados, 
o bien que se enuncian hechos falsos. Que esto. 

haya sido hecho conscientemente o por error, poco

importa; hay que corregirla. Entran en ásta catega
ria la rectificacion que resulta de un cambio de — 
nombre por decreto. 

3.- El Acta contiene enunciaciones prohibidas. Debe — 

ordenarse su supresi6n. 10

Si bien es cierto, que en una connotaci6n amplia, como

expresa Planiol, al realizar una rectif icaci6n en un acta, se

realizan cambios, adicionales o su -presiones para volverla con

forme a la verdad, también es cierto, que en su connotaci6n

estricta, del vocablo Rectificar, no se está cambiando de

nombre a la persona fIsica, sino que se está REDUCIE1XDO EZ

ACTA DEL ESTADO CIVIL A LA EXACTITUD QUñ DEBE TEITER, es decir, 

se estuan corrigiendo los errores en que se hayan incurrido - 

al redactarla, las omisiones, o los hechos falsos, inscritos

en el acta, SE ESTA VOLVIENDO EL ACTA A LA ' 7ERDAD. 

En tanto que MODIFICACION significa " cambiar la forma, ~ 

11
la calidad", por lo que modificar presupone la idea de cambio, 

NO IDEMICA LA IDEA DE ERROR Y SI LA DE MUTUACION. Y el cam— 

bio de nombre apunta a producir una alteraci6n en elsigno

onomástíco de la persona, y supone el prop6sito consciente de
modificar el que leGítimamente lleva. Cuando se lo intenta, 

se muestra disconformidad con el propio nombre, y se mani— 

fiesta la intenci6n de cambiarlo, total o parcialmente. La

Rectificaci6n de partida no afecta propiamente al nombre, 

cuya inmutalidad no está en cuesti6n, sino que se limita a

procurar la reparaci6n de errores, omisiones, o falsedades, 

de las cuales está investida el acta del Estado Civil. 
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Por lo que hace a la voz enmienda, debemos entender " expu£ 

go o eliminaci6n de un error 0 vicio"' 12 es decir, se esta

corrigiendo o quitando defectos, y en este orden de ideas, 

estamos de acuerdo, en que nuestra legislaci6n emplee los

términos Rectificar y Enmendar como SI.NONIFIOS; idea confirma

da por el Tribuna -1 Superior de Justicia, en la siguiente ejl
cutoria: 

En el caso que nos ocupa no se ha alegado la falsedad, - 

por lo que excluimos lo mandado por la fraccián 1 del articu- 

lo 135. antes transcrito, y respecto a lo dispuesto por la - 
Fracci0n 11, la sala ( Sa.) ha considerado que la palabra en- 

mienda es correlativa de error, argumento que tampoco se ha - 

alegado, pues con toda claridad expone el Sr. Castillo en su

demanda que quiere variar de a ellido unicanente por que el - 

que lleva no es de su agrado. 
T3< 

Critero, que también viene a ser confirmado en otra ejj
cutoria: 

Actas del Registro Civil, rectificacion de las: 

El art1culo 135 del C6digo Civil del Distrito Federal, - 

dispone que ha lugar a pedir la rectificacion... " 1I.- Por - 

enmienda, cuando se solicita variar algun nombre u otra cir- 

cunstancia, sea esencial o acciden- al". Asi pues, según el - 

criterio que ha sustentado este alto tribunal, PROCEDESIEM— 

PRE LA ENILIENDA SALVO QUE CONFORME A LA REGLA GENERAL NO SE- 

LESICNEN LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD 0 DE UU TERCERO; lo — 

cualno sucede sino hay ningun dato que haga presumir que las
rectificaciones solicitadas sean con el fin de defraudar ala

sociedad o a tercero, sino que, por el contrario, con la rec

tificaci0n se enmienda un error en los nombres de los intere

sados para quedar con arreglo a derecho.' 14

Conforme a todo lo anteriormente dicho, deducimos que - 

en nuestro C6digo Civil en su Capítulo de Rectificaci6n de - 

las Actas del Estado Civil, NO EXISTE UN FUNDAMEnTO LEGAL, - 

para solicitar el cambio de nombre, pero sí su rectificaci6n, 

términos, en los que, coincidimos, con el Profesor Dn. Rafael
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7,ojina Villegas, al manífestarnos: 

22. Rectificacion de las actas de! Registro Civil. — 

Este es uno de los temas mas —4- iportantes y de gran utilidad
en la oractica profesional. De acuerdo con el articulo 135
de nuestro ZSd¡ go Civil vigente, solo puede rectificarse un

acta de! estado civil por dos causas: a),- Por falsedad, ale

gando que el suceso registrado no pas0 y b).- Por enmienda, 
es decir, porque se haya cometido un error u omisión en el - 
acta. Es frecuente en Mexico solicitar la rectificacion de
los nombres de pila, por el síemple deseo de cambiarlos, sin

que haya ningun error, Esta práctica es indebida, pues la - 

ley solo autoriza la rectificacion en los dos casos citados: 
El error en el apellido si es motivo de rectificacion. 15

Para lograr, la rectificaci6n aludida, no puede hacer— 

se, sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de

áste, excepto el reconocimiento que voluntariamente haga un

padre de su hijo, artículo 134 ya citado; criterio legislati

vo, que va de acuerdo, con el manifestado, por el Licenciado

Dn. Manuel Mateos Alarc6n, al expresar: 

Los registros del estado civil son un dep0sito sagrado - 
que nadie tiene facultad de modificar. Los errores, las omí- 
siones que pueden contener, crean derechos que no se pueden - 
atacar, sino en virtld de una resoluci6n judicial a instancia
de los interesados.' 

Al respecto, nuestra legislaci6n común vigente, estable

ce, en su artículo 137 " El juicio de rectificaci6n de acta - 

se seguirá en la forma que se establezca en el C6digo de Pro

cedimientos Civiles", 17procedimiento que no se estableci6 en

el mencionado C6digo de Procedimientos Civiles, quedando por

tanto el juicio de rectíficaci6n de actas sin un procedimien

to señalado. No siendo así, en el C6digo de 1884, que sí es

tablecía un procedimiento, en los siguientes términos: 

Art1culo 147.- Cuando se intente demanda para rectificar

alguna acta del estado civil, el juez ordinario, ademas de - -- 

citar a los interesados que fueren conocidos publicará aquella du

rante treinta dias, y admitirá a contradecirla a cualquiera - 
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que se presente. 18

Art1culo 143.- En todo juicio de rectificacion seran -- 

oldos el Ministerio Publico y el Juez del Registro Civil. 19

Articulo 149.- El juicio de rectificaci0n sera ordina— 

rio, y admitira los recursos que en los juicios de mayor inte

r s concedan las leyes. Aunque no se apele de la sentencza - 

inferior, tendra lugar sienpre la segunda instancia. 20

Artículo 150.- La sentencia que causa ejecutoria se coriu

nícara al juez del estado civil, y este hara una referencia
de ella al margen de! acta controvlít4-dda, sea que el fallo

conceda o niegue la rectificacion. 

Articulo 151.- La sentencia ejecutoriada hará plena fe

contra todos, auncue no hayan litigado, pero si alguno proba- 

re que estuvo absOlutament¿ impedido para salir a juicí, se

le a¿mítira a probar contra de ella; mas se tendrá como buena

la sentencia anterior y surtíra sus efectos, hasta que recai~ 

ga otra que la contradiga y cause ejecutoria. 22

Articulo 152.~ En el nuevo juicio de que habla el articu

lo anterior, se procedera en todo como en el de rectifica---- 

ci0n. 23

Articulo 153.- Pueden pedir la rectificacion: 

I.- Las peronas de cuyo estado se trate. 

II.- Las que se mencionan en el acta como relacionadas

con el estado civil de alguno. 

III.- Los herederos de las personas comprendidas en las

dos fracciones anteriores. 

IV.- Los que, se<Tún los artIculos 315, 3169 317 y 3181
puedan continuar o intentar la acci6n de que en --- 

ellos se trata. 24

Articulo 154.- - El juez competente para decidir sobre la

rectificacion, es el del lugar en que está extendida el -- 

acta. 25

No obstante, lo anteriormente dicho, respecto, de que no hay

un procedimiento específico, en nuestros ordonamientos vigen- - 

tes, en la materia, para solicitar a instancia de persona intere

sada, la rectificaci6n de las actas del estado civil, encon- 

tramos un artículo en nuestro C6digo Civil vigente y algunos
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otros artículos aislados en nuestro C6digo de Procedimientos

Civiles, que dan pauta, para enderezar una demanda con tal - 

objeto. 

Así tenemos, que el artículo 138 Bis, vigente, estatuye - 

La aclaracion de las actas del estado civil, procede — 

cuando en el Registro existan errores mecanograficos, ortograa
ficos o de otra índole que no afecten los datos esenciales de
aquellas, y DEBERAN TRAMITARSE ANTE LA OFICINA CENTRAL DEL - 
REGISTRO CIVIL. 26

Conforme a los términos en que esta redactado el artícu

lo anterior, no se requiere de un juicio previo, para lograr

la rectificaci6n o aclaraci6n de un acta del estado civil, - 

sino de un trámite administrativo, ante la Oficina Central - 

del Registro Civil, situací6n comprensible, por tratarse de

actos de escasa trascendencia. Y, en este caso, será una ex

cepci6n al mandamiento del artículo 134 del C6dígo Civil vi- 

gente, al establecer que deberá de realizarse, tal rectifica

ci6n ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de éste. 
Todos los demás casos, que traten, sobre la rectificaci6n, - 

deberán de substanciarse ante el Poder Judicial, y al respec

to, el artículo 24 del C6digo de Procedimientos Civiles, nos

habla de estas acciones, al sefialar: 

Artículo 24.- Las acciones del ESTADO CIVIL tienen por - 

objeto las cuestiones relativas al nacimientog defuncíán, ma- 

trimonio o nulidad de áste, filiacián, reconocimiento, emanci

pacion, tutelar, adopcíon, divorcio y ausencia, o ATACAR EL

CONTENIDO DE LAS CONSTANCIAS DEL REGISTRO CIVIL PARA QUE SE
ANULEN 0 RECTIFIQUEN. Las decisiones judiciales recaídas en
el ejercicio de acciones de estado civil perjudican aun a los
que no litigaron. 

Las acciones del estado civil fundadas en la posesi0n de
estado producirán el efecto de que se ampare o restituya a
quien la disfrute contra cualquier pertUrbador. 27
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Y, en el mismo ordenamiento en su titulo Tércero: De la

II: de las Reglas para la fija— Competencia, en su Capítulo i

ci6n de la competencia, fija la competencia, para hacer vale

deras, las acciones establecidas, en ej. artículo citado ante

riormente, en sus artículos 159 y 156 Fracci5n IV, que esza- 

blecen: 

Art1culo 159.- De las CUESTIONES SOBRE ESTADO o capací— 

dad de las personas - 1 en gene= al de las cuestiones familiares
que requieran INTERVENCION JUDICIAL, sea cual fuere el inte— 

rés pecuniario que de ellas dimanare, CONOCERAN LOS JUECES DE
LO FAMILI.kR. 28

Articulo 156.- ES JUEZ COMPETENTE: 

IV.- Ell del domicilio de! demandado, s4 se trata del — 

ejercicio de una acci0n sobre bienes muebles, o de

acciones personales o DEL ESTADO ==. 

Cuando sean varios los demandados y tuvieren díver- 
sos domicilios será competente el Juez del domici— 
lio que escoja el actor. 29

En estos términos, el juez competente para conocer de - 

las demandas de Rectifícaci6n de las actas del estado civil, 

será el juez familiar, del domicilio en que encuentre ubica- 

da la oficina del Registro Civil, en que se haya hecho la -- 

inscripeí6n, en donde, al titular se le demandará la enmien- 

da del acta del estado civil; términos en que se pronuncia - 

el artículo 47 del C6digo Civil vigente, al establecer: 

Los vicios o defectos que haya en las actas, SUJETAN AL

JUEZ DEL REGISTRO CIVIL a las correcciones que señale el Re— 
glamento respectivo; pero cuando no sean substanciales no pro

ducirán la nulidad del acto, a menos que judicialmente se

pruebe la falsedad de áste. 30

Y al efecto, la Suprema Corte de Justicia, sostiene: 

Son los oficiales del Registro Civil los legítima— 
dos para ser demandados, ya que es funci0n exclusiva suya — 
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extender las actas y hacer constar las modificaciones que
por resolucion judicial pu-áden su.4-- ír aquelálas. 31

Ahora bien, las personas que pueden pedir la rectifica- 

ci6n de un acta del estado civil, conforme al artículo 136 - 

del C6digo Civil vigente, son: 

I.- Las personas de cuyo estado se trata. 
II.- Las que se mencionan en el acta corto relacionadas — 

con el estado civil de alguno. 
III.- Los herederos de las personas comprendidas en las — 

dos fracciones anteriores. 
IV.- Los que segun los artículos 348, 349 y 350 puedan

continuar o intentar la acci6n de que en ellos se
trate. 32

S610 las personas mencionadas por este precepto podrán

atacar el contenido de las actas del estado civil, situaci6n

que se puede entender, por lo que no necesita ninguna expli- 

caci6n. 

Una vez seguido el juicio -a instancia de persona intere

sada y habiendose dictado sentencia, en la primera instancia, 

el C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

en su título Decimosegundo: de los recursos; del Capítulo I: 

de las revocaciones y apelaciones, en el artículo 716 ordena

abrir de oficio a 2a. instancia las sentencias recaídas en

los juicios sobre rectificaci6n de actas del estado civil

con intervenci6n del Ministerio Mblico, precepto, que esta- 

tuye: 

Artículo 716.- La revisíon de las sentencias recaídas en

los juicios sobre RECTIFICACION DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL y - 
sobre nulidad de matrimonio por las causas expresadas en los
artículos 241, 242 y 248 a 251 del Codigo Civil, ABRE DE OFI- 
CIO LA SEGUNDA INSTANCIA, CON INTERVENCION DEL MaNISTERIO — 

PUBLICO y aunque las partes no expresaren agravios ni promo— 
vieren pruebas, el tribunal examínará la legalídad de la 3en- 
tencia de primera instancia, quedando entretanto sin ejecutar

se éste. 33
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La intervenci6n del Ministerio Mblico, se justifica, - 

además, de que se hace necesaria, dada la necesidad de que

los intereses sociales, comprometidos por la posibilidad de

una alteraci6n del nombre de las personas, se encuentren re- 

presentados en el juicio, y el estado, en su funci6n de admi

nistraci6n y de policía, act -de como parte legítima para ha— 

cer valer sus razones y mantener en lo posible el principio

de la inmutalidad del nombre. Lo que no quiere decir que el

Ministerio P-ablico deba, por ello, convertirse en un oponen- 

te pertinaz e irrazonable. 

De la sentencia que haya causado ejecutoria, establece, 

el artículo 138 del C6dígo Civil vigente, lo siguiente; 

La sentencia que cause e ecutoria se comunícará al Juez

del Registro Civil y & ste hara una referencia de ella al mar- 

gen del acta imougnada, sea que el fallo conceda o niegue la

rectificaci0n. 34

En cuanto a los efectos de la sentencia ejecutoria, de

la Rectificaci6n de las actas del estado civil el artículo - 

24 del C6digo Civil vigente, en su parte final del primer -- 

párrafo, establece, que " las decisiones judiciales recaídas

en el ejercicio de acciones de estado civil FERJUDICAIZ AMI A

LOS QUE NO LITIGáRONIt. 35 Y en el C6digo de Procedimientos Ci- 
viles para el Distrito Federal, en su artículo 93 estatuye: 

El tercero puede excepcionarse contra la sentencia fir— 
me, pero NO contra la que recay¿ en juicio de estado civil, a

menos que alegue colusi0n de los litigantes para perjudicarg- 

10. 36

El i5nico recurso que conforme a derecho, fuera del seña

lado en la parte final del artículo arriba citado, es el de

RESPONSABILIDAD. ( Art. 429 C. P. G. para el D. F.). 

Consideramos, que. sería muy digno de alabanza, además - 

de -necesario, el que nuestros legisladores, establecieran, - 
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el procedimiento que ordena el artículo 137 del V16digo Civil

para el Distrito Federal, en el C6diEo de Procedimientos Ci- 

od¡ viles para el Distrito Federal, para la Rectificaci6n o M

ficaci6n del nombre de las personas físicas, para evitar la

especulaci6n y malos entendimientos, respecto al mismo, y re

Eular con preceptos claros y precisos, el cambio del no=bre

de las personas físicas, así como su rrocedimiento, como lo

establecía el C6digo Civil de 1884 o lo prevé el Estado de - 

Veracruz en sus ordenamientos de la materia. 

Dejamos escrito, líneas atras, que en nuestra legisla-- 

ci6n comun, no existe un fundamento legal para solicitar a - 

la autoridad Judicial un cambio de nombre. Sin embargo, en

una ejecutoria de la Suprema Corte de justicia, autoriza el

cambio de nombre, fuera de los casos sefíalados en el artIcu- 

lo 135 del C6digo Civil para el Distrito Federal, en los si- 

guientes términos: 

Registro Civil constancia del. Procede su enmienda no - 

sOlo en los casos estrictos de error o falsedad del registra- 

dor. De acuerdo con la fracci0n 11 del artículo 135 del COdi
go Civil, procede la rectificací6n de las constancias del Re- 
gistro Civil en el caso en el que la persona interesada lo

que persiga es ajustar a la realidad social o individual su

acta de nacimiento, sin que aparezca que se persiga en manera

alguna tal rectificacion con un proposito de defraudacion o

de mala fe; y aunque es cierto que los errores ajenos a la
acta de nacimiento no dan razOn para rectificarla, también es

verdad que en la vida social pueden sobrevenir situaciones de

hecho originadas con absoluta buena fe, que el derecho no pt e

de ignorar y que precisa definir en bien de la tranquilidad - 
social, de la certeza jurídica y del bienestar de las perso— 
nas. 37

Atentos, a este criterio, que viene sosteniendo, este

alto tribunal, autorizando el cambio del nombre, fuera de

los casos, que establece el artículo 135 del CSdigo Civil vi

gente, nos ocuparemos, seguidamente de los motivos que se -- 

han juzgado atendibles para justificar la concesi6n judicial
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de un cambio o adici6n de apellido, así como también, los -- 

1 -; tuci6n de apelli— supuestos pecul.Lares de alterac-46n o susr- 

e- dos contemplados en la experiencia de otros pueblos y crit

rios de autores extranjeros, que pueden ser utílmente aprove

chados por las leyes que algún día rend -remos sobre la mate— 

ria, o en las decisiones judiciales que tienen tan amplio

margen de arbitrio para valorar la justicia de las razones

en que se fundan las peticiones de mutuaci6n de apellido. 

2.- LARGO USO. Si el apellido no puede ser cambiado -- 

voluntariamente por el indivíduo y no es concebible la pres- 

cripci6n adquisitiva en punto al nombre, por antiguo que sea

el uso que una persona haya hecho de un apellido que no sea

el que jurídicamente le corresponde, se concluye que no es, 

en principio, y por sí s6lo, una causa suficiente para deter

minar el cambio, ad-ici6n o modilícaci6n de esa parte del no= 

bre, ni motivo justificante para reclamar, la consolidaci6n

de ese uso. D= UM;SE EL NOKBRE UE A CADA UNO GORRESPCN- 

DA, el que resulta de la partida respectiva, y si bien no i—n

curre en delito el que haga lo contrario, porque ninguna ley

lo condena, como lo dejamos dicho en la parte final del se— 

undo capitulo, es indudable que comete un acto arbitrario, 

que no le atribuye ningún derecho. 

Sin embargo, el maestro Dn. Rafael De Pina, cita una -- 

ejecutoria con un criterio opuesto: 

puede el interesado demandar, con fundamento en el
J. 

artículo 135. fraccion 11, del C¿ dígo Civil, la enmienda, sea

esencial o accidental, de su nombre, en el acta del Registro

Civil como en el caso, por ejemplo, en que mani£¡ este que — 

existe un divorcio, suficientemente probado, entre el nombre

del Registro y el que en realidad usa una persona en su vida
diaria, en 3us relaciones sociales y jurídicas, en todos los

asuntos en que por cualquier causa interviene, ya que enton— 

ces se coligue, con toda claridad legal, la justífícaci0n de

la enmienda, la que, por lo demás, permitirá el interesado — 
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lograr la desaparici¿n de dañosas consecuenciayaturales
inherentes a la discrepancia de tales nombres. 

Consideramos que el uso no da derechos, en materia del

nombre, a veces, sin embargo, se crean situaciones de hechos

especiales que el juez no puede dejar de estimar, y debe acor- 

dar excepcionalmente el cambio de! apellido ' LeE,- tímo -- que

fue abandonado-- por el que el interesado us6 en forma pro— 

longada definiendo su personalidad a través de ese signo que

no es el que = EGAL.NEENTE le corresponde. A manera de ilustra

ci6n pondremos un ejemplo: El extranjero que llega a nues— 

tro país con un apellido falso, por razones políticas, mili- 

tares, u otras menos dignas de consideraci6n, se incorpora a

nuestra vida nacional y forma una familia cuyos hijos portan

ese nombre falso, que desarrolla sus actividades y prospera
en su profesi6n, en las artes, y traba s6lidos lazos jurídi- 

cos y alectivos bajo la denominaci6n adoptada, crea una si— 

tuaci6n de hecho que ningun interés social justificarla des- 

truir por el prurito del restablecimiento del apellido oríg1
nario. Si por cualquier circunstancia se pone en evidencia

el cambio voluntario, y el interesado solicitase su consoli- 

daci6n, consideramos, que deberían acordarsela, no a título

de adquisici6n del nuevo apellido por el transcurso del tiem
po, sino para impedir un mal mayor como sería el cambio de - 

nombre de una familia, parte de cuyos integrantes lo llevan

desde su nacimiento, con las consiguientes perturbaciones so- 

ciales que ello ocasionaría. Huelga, agregar que tal deter- 

minaci6n debe tomarse con extremado celo en la valoraci6n de

las circunstancias. 

No cabe admitirlo, en cambio, para quienes conviviendo

en nuestro medio, pretendan variar su apellido por convenien

cia, por gusto, por disimular su origen o por snobismo, y -- 

luego de algun tiempo exhiban ese uso prolongado como título

para justificar una legitimaci6n judicial de su acto arbitra
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ri.o. 

En relaci6n con el punto que estoy tratando y por vía - 

de ilustraci6n, nos vamos a permitir decir que medí -ante un - 

juicio oridinario civil de rectificaci6n de acta de nacimien

to la Srita. Josefina Fenton de Teresa logr6 la autorizaci6n, 

por sentencia ejecutoriada, de cambiar dicho nombre y apelli

do por el de Martha Ferniández de Teresa, aduciendo como antl

cedentes principales los siguientes: 

111.- Pero es el caso de que desde niña, cuando apenas conta- 

ba con cinco años de edad, se me empezo a nombrar con - 

el de Martha Fernández de Teresa. 

IV.- Desde la fecha indicada hasta el momento, es decir, du- 

rante diecisiete años, mis parientes, familiares, ami— 

gos y personas con quienes trato me conocen con el nom- 
bre indicado; asimismo, todo ese tiempo me he ostentado

tanto en instrumentos públicos como nrívados con el nom

bre de Martha Fernandez de Teresa. 391

En ambos supuestos, el mismo principio de orden plablico

de la fijeza o estabilidad del nombre conduce a soluciones - 

aparentemente antag6nicas. Es que en el primero, so pretex- 

to de propugnar el orden, causaríamos el desorden, puesto "" 

que para nuestra sociedad el inmigrante ha usado siempre un

mismo apellido, y consideramos que nos interesaría sobremane

ra que esa continuidad no sea alterada, salvo que medien -- 

otras razones de mayor gravitaci6n; en el segundo, la muta— 

ci6n arbitraria afecta nuestro orden publico, el sujeto po— 

dr1a haber aparecido actuando en diferentes épocas de suvida, 

en el mismo medio social, con nombres distintos, y eso es lo

que debe PROHIBIRSE ENERGIW=. 

3.- RECUPERACION DE UN A.PELLIDO ABA11DONADO. Este pro— 

blema es el mismo que dejamos esbozado, pero visto desde un

ángulo opuesto. El sujeto viene usando un apellido que no - 

es el suyo, y, cuando advierte el error, reclama judicialmen- 



192

te el restablecimiento de su apel—lido q,. a legalmente le co— 

rresponde, lo que importa es la rectificaci6n o enmienda de

las inscripciones en el Regístro Civil y la de todos sus do- 

cumentos personales, cuesti6n, que conforme a derecho puede

solicitar como ya lo dejamos anotado anteriormente. 

La pretenci6n es, en principio, legítimo conforme a -- 

nuestro derecho com m, pero, consideramos que deben analizar

se las -- Írcunstancias particulares del caso para valorar la

justicia de las razones en que funda la petici6n de mutua-- 

ci6n del nombre, ya que, debe contrastarse el valor social - 

de un apellido consolidado por el uso y la ventaja de volver

a la primitiva autenticidad del que legalmente le co= espon- 

de. Pensamos que si se trata de un acontecimiento producido

e la vida del sujeto que reclama la restauraci6n co— durant

rrecta de su nombre, no habría objeci6n que hacer asu justa

pretensi6n; pero si ha pasado más de una generaci6n ysehan

anudado multiples lazos jurídicos y sociales, no debe admi— 

tirse la rebusca de lejanos antecedentes familiares para pro

ducir el serio trastorno que ocacionaria la recuperaci6n del

apellido abandonado durante muchos decenios, o más de un si& 

lo atrás. Trataríase de una cuesti6n de hecho que los jue— 

ces deben apreciar con sumo cuidado, puesto que el orden so- 

cial, contemplado en su normatividad abstracta, se encontra- 

ría confrontado con otro orden de la misma especie, ya esta- 

blecido y firme, cuya alteraci6n podría causar un daño mayor

que la ventaja particular derivada de la mera preocupaci6n - 

de retomar un apellido que ya no tiene actual signifícaci6n

para el interesado. 

La afirmaci6n de Baudry - Lacantinerie de que: 

En cualquier tiempo puede retomarse el apellido origina— 

riamente llevado por los antepasados, no obs ante el no uso — 

o su alteracion durante varias generaciones.
10
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Consideramos, que esta afirmaci6n del autor citado, se - 

z1 a.D14——
4A- ríz-*da del princápio de la ¡ n=u

tabilidad, alejando las soluciones de los fines y fundamen— 

tos que inspiran ese dogma de orden Dáblico. Practicamente, 

su aplicaci6n literal nos conduc.J= a a desembocar en aplica- 

ciones contrarias a la proteccí6n del bien jurídico que se - 

trata de tutelar. 

4.- APELLIDO DESHONRADO. Cuando un suceso que trascien

de al conocirníento p1blico -he - e¡¡a-C-- un bald6n sobre un apellido, 

las personas que lo deben portar por imposici6n de la ley, y

sufrir, por consecuencia, el deshonor que por reflejo les al

canza, siendo totalmente extaños a los hechos desdorosos 0 a

la infamia que ese apellido evoca, hay causa legítima para ~ 

solicitar el cambio de nombre en defensa de la personalidad. 

Los ilustres tratadistas Marcelo Planiol y Jorge Rípert

uambián se refieren a este tipo de apellidos desafortunados

y desagradables en los siguientes términos: 

Otras veces se trata de dejar un nombre DESHONRADO 0 RI— 
DicuLo. Para todas esas modificaciones, la sola voluntad del

interesado no puede nada; pero la ley de II germinal, año XI, 

en su título 119 permite solicitar un cambio por decreto. 41

El tratadista argentino Adolfo Pliner nos cita un caso, 

que resolvi6 el Alto Tribunal Argentino, relacionado con el

caso planteado, manifestandonos: 

El lo de noviembre de 1928 el Juez doctor Grandoli deci- 
de un caso en el que la esposa e hijas se presentan » renun— 

ciandom al apellido del marido y padre, y solicitan se les
autorice la adopcion del apellido de soltera de la mujer. 
Invocan las dificultades en que se hallan de procurarse un tra- 
bajo honesto por la notoriedad que adquirió el nombre que llevaN
a consecuencia de un crímen cometido por el marido y padre de - 
las peticionantes. El juez, haciendo debida salvedad de su - 

acatamiento al principio de la inmutabilidad del nomb19. 
conce- 

de el cambio de apellido " por razones de humanidadn. 
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Consideramos, respecto al punto en cuesti6n, que no de - 

Í 5

be ser suficiente que el padre haya sido zun,-;enacio a pris.LuLl

por un homicidio simple para que los hijos se apresuren a -- 

considerarse deshonrados en su nombre, y reclamen su supre— 

si6n, por lo que pensamos, que debe ser necesario, para que

los hijos pretendan desembarazarse del apellido paterno, que

el hecho delictuoso por 61 cometido tenga contornos de noto- 
rio deshonor que haga penoso a sus descendientes presentarse

ante la sociedad llevando un nombre que recuerde un crimen - 

capaz de avergonzarlos. 

Tampoco basta la vida irregular del padre, o el abando- 

ria potestad, para queno de sus deberes inherentes a la pat

sus hijos quieran cambiar el apellido. El principio de la - 

inmutabilidad requiere que, para apartarse de 61, se invo— 

quen razones más serias y graves. 

Compartimos esta manera de pensar de Humblet, que nos - 

expresa al respecto: 

Si bien el motivo que hace " tristemente famoso" un ape— 

llido, no debe ser necesariamente un hecho criminal, ni todo

suceso de esta índole se convíerteg por fuerza, en causa de - 

deshonra suficiente para que, quienes lleven el mismo apelli- 

do que su protagonista, se apresuren a reclamar el cambio de
su nombre: el acontecimiento debe estar de tal manera unido - 
al apellido que la sola menci6n de este lo evoque. Debe tra- 

tarse de un suceso notorio, que haya impresionado profundamen

te el medio social en que se produjoy y que por sus caracte= 
rísticas tome repugnante su recuerdo. La valoraciSn, de los

hechos debe hacerse en relacion a la cultura, medio socialy - 

profesí0n y demás circunstancias personales de los interesa— 
dos* No cualquier delito infamag yq- a veces, la indignidad - 

de un miembro de una familia particularmente prestigiosa no - 
alcanza a sus deudos, que la sociedad en que viven estima por

encima de los azares de un a= cidente desgraciado. Inversamen

te, una conducta escandalosa que no llega a ser sancionada — 
penalmente, pero cuya Inmoralidad hiere en hondura a la socie
dad, puede mancillar un apellido en medida suficiente para -- 

que a quienes lo portan se torne Insoportable sentirse indivi
dualizados por 61. 43
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5.- W.111, 1BIO D=, APELLIDO PROPIO POR EL DEL INMRIDO DE LA

YLADRE. La armoniosa vida conyugal que lleva una Dareja, don

de la mujer tiene hijos de otro lecho, conduce a veces a los

padres en su afán de—no hacer- diferencias entre los ni -;;-os -,- 

que se van criando juntos, a procurar una me- Jor unidad fami- u

liar atribuyendo a los hijos de la esposa el apellido de su

seg -undo marido. El problema, se resuelve, a nuestro juicio, 

con la adopci6n. 

El tratadista argentino, Adolfo Pliner, nos Dresenta un

caso en que un tribunal de Buenos Aires, acord6 en las condi

ciones arriba anotadas un cambio de apellido: 

La Camara Civil 2a. de la Capital, acord¿ el cambio de - 

nombre solicitado, en sentencia del 19 de junio de 1931. ha— 

ciendo merito de las circunstancias particulares de! caso, en

que la esposa quería ocultar ante sus hijos legítimos la dis- 
tinta calidad de otro tenido fuera de matrimonio, y regular, 

así, ante la sociedad, una situaci6n que le causaba desmedro

a ella y a los suyos. 44

Las razones son, en los hechos, de los que tocan los -- 

sentimientos humanos en sus fibras más sensibles, pero, jurl

dicamente, la soluci6n es inadmisible. La ley no puede ser

quebrada nada más que para incubrir, una falta. El hijo ex - 

do lieEitima=ente atribuído portramatrimonial tenía un apelU

la ley, y no aparece en la causa un motivo bastante grave -- 

Dara justificar un cambio de nombre que, para colmo utiliza

a los jueces para ocultar una realidad cubri6ndola con un

manto de falsedad, puesto que ese niño aparecerá como hijo

de quien no es su padre, desvirtuandose una de las funciones

del apellido que es la indicaci6n de filiaci6n. 

Conforme a nuestra legislaci6n en la materia, la adop— 

ci6n es el inico medio existente en nuestro derecho de comu- 

nicar el propio apellido a menores que no son hijos de uno, 

por lo que la atribucí6n de wi apellido fuera de la adopci6n
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y en concreto, si se atribuye un apellído en las cireunsran- 

cias en que el tribunal argentino lo acord6, en la cita arri

ba anotada, estará en oDosici6n, a la vez, con los princi--- 

pios que rigen Al nombre, así como con las reglas de la adop

Ci6n. 

6.- ApEI=() S EXTIWiEROS DE PRONUNCIACION DIFICII. La

gran masa inmigratoria que ha contribuido a formar nuestra - 

poblaci6n, trajo apellidos -le todos los rincones del mundo, 

y hoy, son numerosos los mexicanos de dos, tres o más genera

ciones, que portan apellidos extranjeros, sin contar con los

extranjeros venidos en los áltimos tiempos. Sus apellidos ~ 

de oriSen son frecuentemente de difícil pronunciaci6n para - 

la gran masa de nuestra poblaci6n, la que suele simplíficar

las cosas deformando los nombres en intentos de adecuaci6n - 

fonética a nuestra habla, o suprime letras al final del voca

blo, o los pronuncia tal como aparecen escritos sin preocu— 

parse por el sonido originario que representan las letras -- 

que leen. Y esto no ocurre solamente con apellidos muy ex— 

traños a los oídos latinos, como los provenientes del orien- 

te y centro europeo, de lenguas asiáticas, etc. sino, con — 

los pertenecientes a idiomas que se enseñan en nuestras es— 

cuelas y colegios, como el inglés y el francés, y hasta con

apellidos italianos que el pueblo deforma en su fonética, no

siendo extraños a esta funci6n deformante los propios porta- 

dores mexicanos de tales apellidos. 

Este fen6meno generalizado resta al apellido la necesa- 

ria estabilidad destinada a asegurar su funci6n individual¡- 

zadora. Muchas veces, dos personas mencionan a una tercera

de distinta manera - pronunciando cada cual a su modo el mis

mo nombre- sin saber que están hablando del mismo indivíd-,,Q. 

Como no se pude forzara la gente a que pronuncie correcte— 

mente, seg -án la fonética original, los nombres extranjercz-, 
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ni ¡ Mtedir que as¡ lo hagan quienes sepan hacerlo, ni obli— 

Ear a --,ocios a que ! os lean de acuerdo con la fonática esrafic

la - cosa a veces imposible- consideramos, que se hace ín¿ -- 

dispensable una política legislativa que permita una solu— 

ci5n nacional de la cuesí6n. 

Coincidi=os en este punto con Llamb-Jas, al decirnos al

res-Decto: 

que ha de admitirse una modíficacion mIníma del apellido
impronunciable para que quede salvada esa dificultad9 pero45

que no resulte disimulada la identidad del individuo . 

Así como tambíán estamos de acuerdo con Pliner, al decírnos: 

La sustituci6n del apellido no se Justi£ica cuando es - 
suficiente una modificaci6n grá£íca que conserve una fonétíca
accesible a los hispanohablantes y que no diste demasiado de
la original*. 46

Por ejemplo, y con objeto de ilustrar lo anteriormente
dicho, poncramonos en el supuesto de que, se solicita el cam - 

w

bio de nombre y apellido, por una persona de nombre Peisa— 
rata

chas Xacas Dor el de Pedro Katz. En la especie no se t

simplemente de un cambio motivado por difícil pronunciaci6n, 

sino que se superpondrían diversas razones, todas ellas -- 

igualmente serias y fundadas. Primero, el nuevo nombre que

se solicitaría es la correcta traducci6n del que Dorta el pZ
ticionante, Dues el prenombre es Pedro, y el apellido es la

versi6n lituana del alemán Katz; segundo, el sentido gresero

del apellido en su pronunciaci6n española, suficiente por sí

s6lo para justificar el cambio; y por d1timo, las dificulta- 

des de pronunciaci6n que originaría el desa-iuste entre la fo
nética de ori -en y la escritura española. w
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7.- CAsTELLANIZACION DE A= LIDOS EXTRANJEROS. La tra- 

ducci6n de prenombres y aDellidos extranjeros al idioma na— 

cional, o su adecuaci6n fonética y gráfica, es un problema - 

que interesa grandemente a los países de poblaci6n integrada

por importantes aportes inm-;S--atorios, sobre todo a aquellos, 

como el nuestro, que han recibido y van asimilando vastos

contigentes humanos que provienen de casi todos los países

del mundo, de las más diversas razas y lenguas. El índiscu- 

tido poder de absorci6n de nuestra nacionalidad hace que al

cabo de una o dos generaciones los descendientes de esos ex- 

tranjeros sean auténticos mexicanos, no obstante portar ape- 

llidos de los más variados origens. Se plantea, pues, el in
C) 

terrogante sobre la conveniencia de estimulax o imponer la - 

castellanizaci6n de los nombres, ya por medio de la traduc— 

ci6n cuando fuera posible, o por la modificaci6n de sus for- 

mas dándole grafía y fonética españolas. 

En la legislaci6n extranjera encontramos ejemplos de

previciones legales í>ara estos casos, que pueden servir de

inspiraci6n para una futura ley nacional, pero que deberá

dictarse considerando las peculiaridades de nuestro país. 

El tratadista italiano Roberto de Ruggiero, nos cita -- 

una ley que en Italia prevé el punto en cuesti6n, al manifes

tarnos: 

Cuando Italia recurerá las provincias irredentes despues

de la primera guerra mundial, dict¿ un Real Decreto Ley el 10
de enero de 1926, cuyo artículo primero establecía: Las famí

lías de la provincia de Trento que llevan apellido originario
italiano o latino traducido a otra lengua o deformado con gi a
la extranjera, o con la adici0n de un sufijo extranjero, — 

reasumíran su apellido en la forma originaria. Serán Igual— 

mente restituldos a la forma italiana los apellidos de origen
taponomastico, que derivan de nombres de lugares que fueron — 

traducidos a otro idioma, o deformados con grafía extranjera, 

lo mismo que los títulos nobiliarios traducidos o reducidos a
forma extranjera. La restituci6n a la forma italiana será — 
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pronunciada por decreto del prefecto de la provincia, notifi~ 

cando a los interesados, publicado en la Gaceta Oficial e

inscrito en el Registro Civil 47

Tratábase de una italianizaci6n obligatoria, que la auro

ridad podía pronunc.Lar de of icio. S Ln embargo, más adelanze, 

en el artIculo segundo autorizaba una italianizaci6n voluntaria: 

También, fuera de los casos previstos en el precedente - 

artículo, pueden ser reducidos a la forna italiana, con decre

to del prefecto, los apellidos extranjeros, o de orgíen ex

tranjero, cuando lo solicite el ínteresado. 48

El tratadista argentino Adolfo Plíner, nos cita, una -- 

ley francesa en la que autorizaba el afrancesamiento de! ape, 

llido, en los siguientes términos; 

La ley francesa del 3 de abril de 1950, autoriza a todo

extranjero en instancia de naturalizací6n " cuyo apellido pre- 

sente una fonetica ( consonante) específicamente extranjera, - 

capaz de perjudicar su IntegraciÓn en la comunidad nacional", 

a solicitar el afrancesamiento de su apellido ( art. 12). Se

entiende por afrancesamiento la traducci0n del apellido al — 

idioma francés, o la simple modificaci¿n necesaria para qui— 

tarle la apariencia o la fonética extranjera ( art. 39). Por

el artículo 4º se autoriza tambien el cambio del prenombre — 

extranjero en el mismo sentido, ya sea mediante la sustítu— 

cí¿n por el equivalente francés, o, en su defecto, por otro - 

de ese idioma que se asemeje por su fonética al prenombre ex- 

tranjero. Estos cambios son acordados por la autoridad admi- 

nistrativa, quedando a salvo la oposici0n de terceros interesa— 

dos la que se resuelve con intervenci¿n del Consejo de Esta- 

do. h9

La nueva ley de Registro Civil de España prevé en su ar

tículo 59 inciso 5o., uno de los supuestos de cambio de nom- 

bre remitidos a la competencia judicial, estableciendo " la - 

traducci6n de nombre extranjero o adecuaci6n gráfica al espl
flol de la fonática de apellidos también extranjeros 11. 50 En - 

España solo son traducidos los prenombres, mientras que los

arellidos extranjeros son susceptibles nada más que de una - 
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Pon6tica al idioma español, conforme aadepuaci6n gráfica o  

esta ley arriba citada. 

A nuestro pajrecer la política a seguir en este Dunto ha

de ser necesariamente flexible. La ¡ M1DOS4Ci6n sería contra- 

ria a los principios de libertad tan caros al espíritu y a - 

la idíosincracia mexicanos, y pGi-que —
J— e " C í'' 

mos sentimientos que se hallan indisolublemente unidos al ca

racterístico signo de la personalidad que es el nombre. áde

más, y no es pequeña la objeci6n, la historia patria exhíbe

multitud de proceres con apellidos extraños al idioma caste- 

llano. En cuanto a cuales serían los nombres susceptibles - 

de castellanizaci6n, constituiría un problema de muy difícil

determinaci6n normativa. Además, la traducci6n de los ape— 

llidos no siempre es posible, tal como lo preveen tanto la - 

ley italiana como la francesa, y la española que la excluye

del todo. Dificilmente aceDta= á un señor Taylor que se le - 

con-Tierta obligatoriamente su apellido en Sastre, o un Duval

en Del Valle, o un Schmidt en Herrero, o un Tagliabue en ,', a- 

tabuey, o un Rosenberg en Montaña de -Rosas, siendo qUe estas

son sus traducciones al idioma español; mientras que orros - 

son absolutamente intraducibles, ya sea porque escapan a la

regla original de sibz-nificaci6n, o porque esa significaci6n

se ha Derdído a turavás de siglos, o está irreconocible Dor - 

las transformaciones lentas aue el nombre ha sufrido. Y na- 

dazdigamos de los arellidos que tienen su origen en patroní- 

micos puros, como Wilson, Anderson, Paterson, Robínovích, -- 

Popovic, etc., que habría que traducir por " hijo de Guiller- 

moll, " hijo de Andres", etc. 

De acuerdo al orden de ideas expresadas anteriormente, 

consideramos, que podría encararse un proceso de castellani- 

zaci6n progresiva, instituyándola legalmente como medio vo— 

luntario, y el tiempo h aria lo demás. 
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8.- APELLIDOS GROTESCOS 0 RIDICULOS. Este motivo invo- 

cado para un cambio o modificaci6n del apellido está general

mente admitido como justificaci6n lagítima. Juando decimos

ligrotescos o ridículos", quedan implicadas todas las demás - 

situaciones en que el nombre puede crear a quien lo lleva una

grave incomodidad social, tanto por la significaci6n propia, 

como por los giros o alusiones a que pueda prestarse, sobre

todo en el lenguaje vulgar. Apellidos hay que por su signí- 

ficaci6n directa tienen sentido despectivo que la constancia

del uso ha hecho olvidar. Tales como Ladr6n, Verdugo yCarce

lero. Otros en cambio, sin sígnificaci6n desdorasa, sobre - 

todo algunos extranjeros, se prestan a giros 0 juegos de pa- 

labras, a veces cana-llescas, que dan lugar a burlas o a si— 

tuaciones desairadas que a nuestro parecer justificarían so- 

licitar el cambio o modifícaci6n. 

Louis Josserand nos dice al respecto: 

Se concibe que una persona quiera librarse de un apelli- 
do grotesco u odioso, que resulta desagradable llebar; o bien, a
la Inversa, que desee llevar otro más glorioso que querría perpe- 

tuar. Al primero de estos mOviles obedecieron los padres de
Louvel, el asesino del duque Berry, cuando pidieron el cambio

de apellido; la preocuPaci0n del segundo orden fue la causa - 

del cambio de apellido muy conocidos: Perier se c?? virtió en

Cas1mi - Perier; Hugo se transform6 en Victor -Hugo. 

Ambrosio Colin y H. Capitant se refieren al punto que - 

se está tratando, manifestandonos: 

En el caso de cambio de apellido.- Solo puede realizarse

mediante un decreto. La ley, del 11 germina, año XI, Título

II, establecí0 definitivamente el principio de la irmutalidad

del apellido. De aquí que cuando un individuo desea cambiar- 

lo, por ejemplo, A CAUSA DE LA CONSONANCIA RIDICULA DEL QUE - 

LLEVA 0 DE LAS CONFUSIONES DESHONROSAS A QUE PUEDE PRESTARSE

ESTE APELLIDO, deber! dirigir una Instancia al Presidente de

la Repúblicp,, quien estatuye por decreto en forma de reglamen

to de administraci¿n pláblica. Ente decreto no tiene efecto - 

hasta despu¿s de transcurrido un año, durante el cual todos - 



202

los Interesados pueden recurrir arte el Consejode Estado a — 
fin de oponerse al cambio pedidop en el caso de que les cause
perjuicio. 52

Los ilustres tratadistas Marcelo Planiol y Jorge Ripert, 

también se refieren a este tipo de apellidos desafortunados

y desagradables, en los siguientes términos: 

otras veces se trata de dejar un nombre deshonrado o — 
ridículo. Para todas esas modificaciones, la sola voluntad del
interesado no puede nada; pero la ley del 11 germinal, año X:4
en su título 11, permite solicitarun cambio por decreto. 53

Conforme a lo anteriormente dicho y una vez que hemos - 

consultado a tratadistas autorizados en la materia, conside- 

ramos que si dichos motivos son invocados al solicitar un -- 

cambio o modifícaci6n de apellidos estarían plenamente justi

Picados. l

Con el objeto de aclarar un poco más el punto en cues— 

ti6n y a manera de ilustraci6n- ponganonos en el supuesto ca- 
so, de que una persona, llevára por apellido FEDOTTI, y sol¡ 

citará su cambio, conforme al orden de ideas expuestas arri- 

ba, se justificaría, pues, tal apellido produce un desmedro

en su personalidad, y en algunas ocaciones involuntariamente, 
serviría de instrumento para gastar burlas y chistes de mal

gusto que pudieran crearle al portador de tal apellido, con- 

tratiempos y serios disgustos; además, de que no hay que ol- 

vidar que el neologísmo soez y el doble sentido de las pala- 

bras, imperan en casi todos los medios de ésta gran urbe ca- 

pitalina. 

9.- CAMBIOS PARA PEERPETUAR UN APELLIDO Al IENAZADO DE EX- 

TIWCIOP. Los juristas franceses, Planiol y J. Ripert, tan— 

tas veces citados, en el desarrollo de éste trabajo de inves

tigaci6n, nos dicen al respecto que: 
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La interdicci6n de cambiar de nombre establecida por el
decreto de 6 fructidor, año 11, no puede ser absoluta. Resul

ta a veces conveniente que un nomhre de familia extinguido
sea restablecido por colaterales. 54~ 

Pliner, nos cita -una ley francesa que prevé la situaci6n
planteada, diciendonos: 

Una ley del 2 de Julio de 1923. dictada en Francia, dis- 
pone que " en el caso de que el último representante varón de
una familia, en el orden descendente, haya muerto por la pa~ 
tria (morl a Llenneni), sin posteridad, el derecho de asumir
su apellido, adicionándolo al suyo, pertenece al más pr6ximo

de sus sucesores, y si este no lo ejerce, a los otros en el
orden legal hasta el sexto grado, que estuvíeren vivos al — 

tiempo de la muerte de aquél, obrando tanto por sí como por
sus hijos nacidos o por nacer" ( art. 1Q). 55

El apellido, así adicionado, se convierte en apellido - 

compuesto, y se comunicaría íntegro a sus descendientes, ini

ea forma de perpetuarlo, que consideramos, es el fin de la - 

ley citada. 

En España encontramos una regla similar, aunque el fin

perseguido no es el de honrar a los muertos por la patria, - 

sino simplemente la evitaci6n de que desaparezca un apellido

español ( art. 58 de la ley de Registro Civil). Ha de tratar

se, sin duda, de apellidos con valor hist6rico o tradicional

que se han incorporado al acervo cultural de la naci6n. 

Blondel, nos cita dos casos, que estan en relaci6n con

el tema en desarrollo, diciendonos al respecto: 

El gobierno francés, con el comprensivo dictamen del Con
sejo de Estado, autorizS en forma extraordinaria modíficacio7

nes de apellidos para perpetuar los de personas eminentes, y
evitar así su olvido. Uno de ellos es el famoso jurista
LAROMBIERE que murió sin sucesion, y que exprés¿ su deseo de
que un sobrino suyo, magistrado, de apellido Savignon, reco— 

giese y se adicionase el apellido del tío. El otro caso es - 

el del ilustre político y financista Casimir Perier, cuyo pr e
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nombre y apellido fueron convertidos en apellido compuesto — 
por decreto gubernativoy a fin de que se transmitiese entero
el nombre que se quería honrar. 56

Una vez que hemos citado a autores de voz autorizada, - 

de prestigio internacional en la materia, sin lugar a dudas, 

así como las leyes de España y Francia, que preveen el tema

planteado, y los casos resueltos por el Consejo de Estado — 
Frances, en ese sentido, pensamos, que sería muy loable que

nuestros legisladores previeran en nuestra legislaci6n, la

adici6n, parra perpetuar un apellido amenazado de extinci6n, 

por sus parientes, hasta un cierto límite de grados, pues — 

sería muy justo, honrar, de esa menera, a quienes dieron su

vida por la patria, procurando así, que su apellido perdure

como homenaje al más grande sacrificio que puede hacer un

hombre por sus conciudadanos y por la tierra en que lo vi6

nacer. 

POR VIA DE CONSECUENCIA. 

El cambio de nombre por vía de consecuencia se realiza

en virtud de un -hecho sobrevenido en la vi -da de las personas, 

por lo que es LA MAS de las veces independiente de la inten- 

ci6n de las mismas, ya que dicho cambio se consagra por la - 

ley expresa o tacitamente. 

El ilustre tratadista Franc6s Marcelo Planiol y J. Ri— 

pert, se refieren al punto en cuesti6n en la forma siguiente: 

él nombre de una persona puede cambiarse por vía de con- 
secuencia. Las causas que pueden darle orIgen son: 

19.- Como el apellido depende de la fíliací¿n existe mo- 
dificacián o más bien restablecimiento del mismo
cada vez que el vínculo de filiaci6n, que no haya

sido conocido legalnente resulte probado; o cada

vez que el hijo ve que se le atribuye despues de
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una sentencia sobre su estado civil, una filiaci¿n dis— 

tinta de la que se le creía establecida en el momento en

que el nombre le fuera atribuído o finalmente, cuando al

hijo se le priva del Beneficio de la filiaciU estable— 

cída y se queda sin filiacián alguna salvo en este Ulti- 
mo caso, el mantenimiento del nombre dado a título de
atríbuci n administrativa. 

20.- Cuando el ascendiente del hijo que lo lleva acepte rectí

ficar ese apellido u obtiene su modíficaci0n por Decre— 
to. 

32.- Cuando el est do del hijo en la familia cambia por una - 

causa nueva; este es el caso de la legitimací¿n de un — 

hijo natural que lleva el apellido de su madre, y el de
la adopci0n ( Art. 351, ley de 18 de junio de 1923). El

adoptado añade el apellido del adoptante al que 41 lle— 
vaba. Hasta puede substituir el segundo por el primero, 

si no había recibido este áltimo como niño encontrado o
hijo natural no reconocido. 57

Al respecto el Lic. Dn. Rafael RojinaVillegas nos expresa: 

Todo cambio en el nombre debe ser consecuencia de una de

claraci n judicial, en donde se justifique la razOn de ser — 

del mismo, o bien debe presentarse como una modificaci6n del

estado civil de las personas, tal como ocurre en los hijos — 

legitimados, en los hijos naturales reconocidos y en los adop
tívos. 58

También se refiere al punto tratadola siguiente ejecu- 

toria citada por el maestro Rafael de Pina; que transcribi~- 

mos en la parte correspondiente: 

Existe el principio, de acuerdo con la ley y la doctri— 
na, de que el nombre es inmutable, atemperándose, sin embargo

este principio, por las excepciones que la misma ley expresa~ 
mente deterinina, cuales son los casos de modificacion de nom- 
bre por adopci¿n, por legitímaci0n de hijos naturales y por - 
reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio. 59

Tomando en cuenta, las ideas expuestas, por tan ilustres

tratadistas, en las citas arriba anotadas, estudiaremos, se- 

guidamente los casos que a nues-t:ro parecer, nuestra legisla- 

ci6n civil, consagra, expresa o tacitamente, la mutuaci6n -- 
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del apellido, de las personas físicas, independientemente de

la voluntad de las mismas, que en la mayorla de los casos no

interviene, ni la toma en cuenta. Estos casos son de mutua- 

ci6n del apellido por vía de consecuencia, y son: 

1.- Reconocimiento de hijos naturales. 

2.- Legitimaci6n de hijos naturales. 

3.- Las resoluciones que declaran la paternidad o

maternidad. 

4.- La adopci6n. 

1.- Reconocimiento de Hijos Naturales. El hijo extrama

trimonial recibe un apellido común por el juez del Registro

Civil si no es objeto de reconocimiento por ninguno de sus - 

progenitores. Si con posterioridad cualquiera de éstos, o - 

ambos, lo reconocen, el apellido atribuido por el juez del - 

Registro Civil queda sustituido de PLENO DERECHO POR EL DEL

PADRE 0 LA MADRE RECONOCIENTES,- términos en los que se pro— 

nuncia el artículo 134 del C6digo Civil, para el Distrito Fe

deral, vigente, al establecer: 

La rectificaci6n o madificaci0n de un acta del estado — 
civil, no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en vir- 
tud de sentencia de este, SALVO EL RECONOC= ENTO QUE VOLUNTA

RIAMENTE HAGA UN PADRE DE SU HIJO, el cual se sujetará a las— 
prescripciones de este C6digo. 60

Y el artículo 389 del mismo ordenamiento, al respecto - 

establece: " El hijo reconocido por el padre, por la madre, o

por ambos, tiene derecho: I.- A llevarelapellido paterno de

sus progenitores, o ambos apellidos del que lo reconozca"; 6'1

pero en el caso de hijos mayores de edad, el artículo 79, 

del citado ordenamiento, establece: " El reconocimiento del

hijo natural mayor de edad requiere el consentimiento expre- 

so de éste en el acta relativa". 2 Criterio legislativo, con

el cual coincidimos, dados, los perjuicios que se le podrían
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ocasionar alindividuo, mayor de 18 años, que se le cambiará

su nombre, por vía de consecuencia, al reconocerle sus pa

dres como hijo suyo. 

2.- Legitimaci6n de Hijos Naturales. En el caso, de

que los hijos fuesen concebidos antes del matrimonio de sus

padres y nacen antes o después de su celabrací6n, siendo REE - 

CONOCIDOS como sus hijos por las esposos, antes de celebrar

matrimonio, durante el miimo o posteriormente a su celebra— 

ci6n, estaremos en presencia de los hijos legitimados. 

En efecto, nuestra lejislaci6n, en el artículo 354 del

C6digo Civil vigente, para el Distrito Federal, estatuye: 
w

El matrimonio subsecuente de los padres, hace que se tengan

como nacidos de matrimonio a los hijos habidos ANTES DE SU - 

CELEBRACION".
63

Hay aquí una equiparaci6n del hijo legítimo con el legi
timado por virtud del matrimonio subsecuente de los padres, 

pero además se requiere el reconocimiento de los padres; así

lo establece el artículo 355 del ordenamiento arriba citado, 

que a la letra establece: 

Art1culo 355.- Para que el hijo goce del derecho que le
concede el art1culo que precede, los padres DEBEN RECONOCERLO

EXPRESAMENTE antes de la celebraci0n del matrimonio, en el — 

acto mismo de celebrarlo, o durante él, haciendo en todo caso

el reconocimiento ambos padres, juntos o separadamente. 64

De tal manera que no basta solo que los padres de un -- 

hijo natural nacido o simplemente concebido celebren matrimo

nío, sino que se requiere, además, que reconozcan al hijo ya

nacido o que está simplemente concebido; pudiendo realizarse

tal reconocimiento, también después de la celebraci6n del ma

trimonio o durante la vida matrimonial; pero siempre la LEGI

TINACION SURTIRA EFEE CTIOS A FAIRTIR DEL MATRUMIONIO. 
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Por consiguiente, desempeña un papel determinante el

acto matrimonial para referir al momento de su celebraci6n

los efectos de la legitimaci6n, que ni pueden operar retroac

tiva.mente desde el nacimiento de los hijos, ni pueden poster

garse o deferirse para el momento posterior en que los pa— 

dres ya casados reconocieron los hijos que hubieren tenido - 
antes de celebrar matrimonio, así lo establece el artículo - 

357 del C6digo Civil para el Distrito Federal vigente, al -- 

estatuir: 

Aunque el reconocimiento sea posterior, los hijos ad — 
quieren todos sus derechos, desde el día en que se celebro — 
el matrimonio de sus padres. 65

Y en este orden de ¡ deas, el RECONOCIMIENTO realizado - 

por el padre despuás de celebrado el matrimonio o durante la
vida matrimonial, traerá como consecuencia, el cambio de nom

bre del hijo reconocido, si es que está incrito otro apelli- 

do en su acta o su adici6n, por mandamiento de la ley, en su

artículo 389, del C6cligo Civil vigente para el Distrito Fede
ral, que establece: " El hijo reconocido por el PADRE, por - 

la madre o por ambos, tiene derecho: Fracci6n 1.- A llevar - 

el apellido paterno de sus progenitores, o ambos apellidos - 

del que lo reconozca"; 66en relaci6n con el artículo 134 del
mismo ordenamiento, que establece, que no se requiere de un

Juicio previo ante el Poder Judicial, para la Rectíficaci6n

o Modificaci6n, cuando medie el RECONOCIMIEIXTO QUE VOLUNTA— 

RIAMENTE HAGA UN PADRE DE SU HIJO. 

Ta=Ibi1n en un segundo caso, en tratandose de hijos leg.1
timados, se presenta aquál, cuando el hijo nace dentro de -- 

los ciento ochenta días de celebrado el matrimonio y que no
fue reccnocido, pero que el marido no objeta la paternidad, 

no la contradice y, por consiguiente, la acepta, aun cuando

NO haya = RECONOCIMIETNTO EXPRESO. Este sería el único caso
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en que no hay reconocimiento, porque basta el matrimonio y - 

el hecho jurídico de la no ímpugnací6n del hijo, para que -- 

quede legitimado por ministerio de ley, y consecuentemente, 

tenga todos los derechos inherentes a esta calidad de hijos. 

Art. 328 del C6digo Civil para el D. F., vigen-le). 

3.- Las Resoluciones que Declaran la Paternidad o Mater

nidad. La decisi6n del juez declarando probada la paterní— 

dad o maternidad reclanada, tiene las mismas consecuencias - 

jurídicas que el reconocimiento espontáneo, y operá el consi

guiente cambio de apellido del hijo. Términos en que se pro

nuncia, el artículo 360 del C6digo Civil para el Distrito Fe

deral vigente, al establecer: 

La filiaci¿n de los hijos nacidos fuera del matrimonio - 

resulta, con relaci0n a la madre, del sola hecho del nacímíen

to. Respecto del padre solo se establece por el reconocimiento

voluntario o POR UNA SENTENCIA QUE DECLARE LA PATERNIDAD. 67

4.- La Adopci6n. Algunos C6digos extranjeros, tienen

preceptos, en el sentido de que el hijo adoptivo, tiene el

derecho de llevar el apellido de quien lo adopta, pudiendo

conservar el suyo propio. Así tenemos, que el C6digo Civil

Suizo, en el artículo 268, establece: " El adoptado lleva el

apellido del adoptante y se hace heredero de él; conserva -- 

sus derechos sucesoríos en su familia" -68 el C6digo Civil Itay - 

liano, en el artículo -110, prevé: " El adoptado asume el ap l

llido del adoptante y lo une al suyo..., l; 69 el C6digo Civil - 

Francés, en el artículo 347, establece: " El adoptado, añade

a su apellido el apellido del adoptante" - 70 y el C6digo Civily

Español, en el artículo 175, sl respecto establece: " El — 

adoptado, podrá usar, con el apellido de su familia, el del

adoptante, expresándolo así en la escritura de adopci6nn. 71

En nuestro país, el C6dígo Civil del Estado de Veracruz, 



210

sobre ésta cuesti6n, ha clispuesto lo siguiente: 

Artículo SO.- El nombre de los hijos adoptivos se forma
rá con sujeciSn a las reglas siguientes: 

1.- Si al tiempo de la adopciSn el hijo usare ya el non

bre que le corresponde conforme a los art-,:ulos que

anteceden, podrá, a su elecci¿n, o a la de las per- 

sonas que deben consentir en la adopci6n seguir — 

usando dicho nombre, o adoptar uno nuevo que se for

mará conforme a la fracci0n que sigue; pero si opt7Z

re por el primer extremo, el adoptado debera añadir

a su nombre el apellido del adoptante. 

II.- Si al tiempo de la adopci0n el adoptado no usare

nombre, áste se formará con el nombre o nombres pro
pios que le Imponga el adoptante, seguidos del ape- 

llído de áste. 72

En nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal viSen- 

te, en su artículo 395 establece: 

El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes — 
del adoptado, los mismos derechos y obligaciones que tienen
los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. 

EL ADOPTANTE PODRA DARLE NOMBRE Y SUS APELLIDOS AL ADOP

TADO, HACIENDOSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACTI

DE ADOPCION. 73

Y el artículo 396 del mismo ordenamiento, prescribe: 

EL ADOPTADO TENDRA PARA CON LA PERSONA 0 PERSONAS QUE LO -- 

ADOPTEN LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE TIENE UN HIJO". 74

Se deduce de lo anterior, que al darse la figura jurldi

ea de adopci6n, SE TENDRA. COPIO CONSECUENCIA EL CAMBIO DEL

APELLIDO DEL ADOPTADO; sin embargo, ésto Ultimo, no está

establecido de una manera clara y precisa, como en los C6di- 

gos extranjeros y en el del Estado de Veracruz, ya que al

disponer nuestra legislaci6n comun, que el adoptante podrá

darle nombre y apellidos a la persona adoptada y más adelan- 

te señale en el artículo 403 que " Los derechos y obligaciones
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que resulten del parentesco nat-ural, NO SE EXTINGUE POR LA - 

ADOPCION, excepto la patria potestad... ti

975 cabe preguntar - 

Los apellidos que resultan del parentesco natural, serán -- 

sustituidos por los de la adopci6n, o estos filtimos solo se

afiadiran?. l uestra legislacion guarda silencio sobre esta - 

cuesti6n, por lo que consideramos que seria muy loable que - 
nuestros legisladores, adoptasen literalmente, lo estableci- 

do, por el C6digo Civil de Veracruz en su artículo 50, pues, 

resuelve todas las interrogantes, que sobre el tema se pue- 

dan derivar, de una manera precisa, además, de que, a nues— 

tro parecer, acusa, de una mayor técnica jurídica, que los - 

demás c6digos extranjeros citados. 

Una vez estudiados los casos en los que coincidimos con

los tiratadistas, Dn. Rafael Rojina Víllegas y el Lic. Rafae. 

de Pina, que nos expresaron en las citas arriba anotadas, al

empezar el estudio del Cambio de Nombre, por esta vía de con

secuencia, consideramos, que son también causas de la mutua- 

ci6n del apellido, el MATRIMONIO Y EL DIVORCIO, aún cuando - 

nuestra legislaci6n civil, no establezca nada al respecto. 

Sin embargo, este cambio de apellido, consagrado por la cos- 

tumbre, opera, como consecuencia a un hecho sobrevenido en - 

la vida de las personas, y en este orden de ideas, se presen

ta la circunstancia comán, de que la mutuaci6n sigue autamá- 

ticamente al acto jurídico familiar que opera el cambi-o de - 
estado, o a la sentencia judicial que decide sobre una cues- 

ti6n de emplazamiento en el estado familiar. 

5. CAMBIO DE APELLIDO POR VIRTUD DEL MATRIMONIO. 

El célebre tratadista Louis Josserand, nos expresa, en

relaci6n con el punto a tratar, que: 
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el acontecimiento que determina con mayor frecuencia un
cambio de apellido, es el MATRIMONIO; la mujer que se casa — 
conserva sin duda su apellido, pero tíene el uso del apellido
de su marido que le co responde por derecho. 76

En nuestro derecho patrio, encontramos disposiciones se

mejantes a la citada, en el C6digo Civil del Estado de Vera- 

cruz, el cual, en su artículo 53, dispone: " El c6nyuge que

lo desee podrá agregar a su nombre y apellido, el apellido - 

del otro c6nyuge1177por lo que en éste Estado de la República, 9

el derecho de uso del apellido yano solo es materia de la - 

costumbre sino que su ley escrita lo considera un DERECHO, - 

aun cuando dicho apellido se use a título de agregaci6n y -- 
ésta sea voluntaria para cualquiera de los c6nyuges. Ade— 

más, éste Estado, en su C6diEo citado, en el artículo 55, -- 
prevé que: 

El cOnyuge VIUDO mientras NO CAMBIE DE ESTADO, podra con

servar el nombre o parte del nombre del otro conyuge que haya
usado durante el matrimonio, incluyendo solo la expresí6n de
su estado de viudez. 78

Por lo anterior, podemos decir, que el C6digo Civil del

Estado de Veracruz da lugar al cambio de apellido por VIA DE
CONSECUENCIA, tanto para la mujer, como para su c6nyuge. 

Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal no prevé
nada al respecto, ni expresa ni tácitamente, no obstante de

efectuarse la variaci6n del apellido. 

6. CAMBIO DEL APELLIDO POR VIRTUD DEL DIVORCIO. 

Nuestra legislaci6n común vigente, tampoco nos dice -- 

nada al respecto, ni expresa ni tácitamente, de que el divor

cio haga perder el derecho a usar el aDellido de su c6nyuge
respectivo, lo que es 16gico, ya que si no se consagra el — 

aludido derecho en el matrimonio, sería una incongruencia — 
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que preceptuara lo dicho en el divorcio. 

Louis Josserand sostiene que " el divorcio, a diferencia

de la muerte, trae consigo la D6rdida del derecho que tiene

la mujer de usar el apellido de su c6nyugell. 79

Ambrosio Colin H. Capitant, sostiene el mismo pensamien

to que Josserand, al decir que " el derecho de uso que tiene

la mujer respecto del apellido del marido, está subordinado

al matrimonio y que éste se pierde en la hip6tesis del divor
cion. 80

El C6digo Civil, del tantas veces citado, Estado de Ve— 

racruz, comparte las ideas citadas anteriormente, al estable

cer en su artículo 54, lo siguiente: 

1
En los casos de divorcio o nulidad del matrimonio, el — 

conyuge que esté en el caso del artículo anterior, podra con— 

tinuar usando el apellido del otro conyuge, mientras no cause

ejecutoria la sentencia que disuelva el matrimonio. 81

Sin embargo, este mismo cuerpo de leyes en forma excep— 
cional, prevé el caso en que ha pesar de tener lugar el di— 

vorcio el c6nyuge puede seguir usando el apellido del otro, 

no presentandose el cambio o modificaci6n de apellido, tármi

nos en que se pronuncia en su artículo 66, que establece: 

El cOnyuge divorciado que tenga motivos para solicitar— 
lo, podrá pedir que la autoridad judicial lo autorice a con— 
servar el apellido del otro c¿nyuge que haya usado durante su
matrimonio, siempre que no haya dado motivo culpable para el
divorcio, y que el juez estime que resentiría quebranto o per
juicio en sus intereses de tener que mudar de nombre. 82

Siendo que nuestro ordenamiento civil no prevé nada al
respecto, entre nosotros sucede que al igual que tratándose

del matrimonio es la costumbre, la que le confiere a la mu— 

jer un derecho de uso con relaci6n al apellido de su marido, 
en ocaci6n del rompimiento del nexo matrimonial, es también
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una norma de tipo consuetudinario la que impone a la divor- 

ciada la obligaci6n de abandonar el empleo del apellido de - 

su *:parido, originandose, consecuentemente el cambio de ape- 

llido en la mujer divorciada, al recobrar el apellido que -- 

llevaba antes de la celebración del matrimonio disuelto. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, pensamos que - 

ya es IMPERATIVO que se legislen los casos comentados, para

evitar que siga operando el uso y la costumbre y terminar -- 

por tanto, con estas situaciones, que se dan, al margen de - 

la ley. 
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III.- CRITERIO SUS= TADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. 

En principio el nombre es inmutable, criterio que sos— 

tiene, este alto tribunal; sin embargo, este principio se

halla atemperado por las excepciones que la ley expresamente

determina, tales como los casos de adopcí6n, de legitimaci6n

de hijos naturales y de reconocimiento de hijos nacidos fue- 

ra de matrimonio y por sentencia que declare la paternidad o
maternidad. En todos estos casos, expresamente permitidos

por la ley, el nombre de la persona puede ser modificado, 

por la vía de consecuencia, como se dejo dicho, en el desa— 

rrollo del punto anterior. Pero aparte de los casos de ex— 

cepci6n de,-modificaci6n de nombre, a que se acaba de hacer - 

alusi6n, la Suprema Corte de Justicia, sostiene que: 

Igualmente se permite, por aplicacion de la Fraccion 11

del mismo precepto ( Art. 135 C. c. para el D. F.), LA MODIFICA

CION DEL NOMBRE POR VIA PRINCIPAL, toda vez que en forma ex= 

presa admite la " enmienda, cuando se solicite variar algún — 

nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental". — 

Como puede apreciarse, el interesado, por aplicaci¿n de esta

última fracciOn, puede variar su nombre en forma esencial o - 

accidental; MAS SIEMPRE QUE ADUZCA RAZONES FUNDADAS9 SUFICIEN
TEMENTE LOGICAS, ACEPTABLES Y SERIAS, con absoluta exclusión

de todos los casos en que el motivo determinante sea inmoral, 
arbitrario o caprichoso, contra las buenas costumbres y con - 
mayor raz¿n, si se trata de un motivo delíctuoso. 83

Conforme a esta ejecutoria se puede solicitar el cambio

de apellido por la vía principal y directa, fuera de los ca- 

sos, expresamente permitidos por el artículo 135 en sus dos

fracciones, del C6digo Civil vigente, siempre que se aduzcan

razones fundadas, suficientemente l6gícas, aceptables y se— 

rias, criterio que viene a ser corroborado, con lo que aco-- 

tualmente constituye, JURISPRUDENCIA, al sostener la Suprema

Corte de Justipia,_que- 
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REGISTRO CIVIL. RECTIFICACION DEL NOMBRE EN EL ACTA DE
NACIMIENTO PARA AJUSTARLA A LA REALIDAD SOCIAL. Aún cuando
en principio, el nombre con que fué registrada una persona
es inmutable, sin embargo, en los términos de la FracciÓn 11

del art1culo 135 del C¿ digo Civil para el Distrito y Territo- 
rios Federales, es procedente la rectificaci6n del nombre en
el acta de nacimiento, NO SOLAMENTE EN EL CASO DE ERROR EN — 
LA ANOTACICN, SINO TAMBIEN CUANDO EXISTE UNA EVIDENTE N= CEsl- 
DAD DE FIACERLO, tomo en el caso en que se ha usado constante- 

mente otro diverso de aquál que consta en el registro y solo
con la modificacion del nombre se hace posible la identifica- 
ci6n de la persona; se trata entonces de AJUSTAR EL ACTA A

LA VERDADERA REALIDAD SCCIAL Y NO DE UN SIMPLE CAPRICHO, 

siempre y cuando, además, este probado que el cambio no im— 

plica actuar de mala fe, no se contrarla la moral, no se de— 

frauda ni se pretende establecer o modificar la filiacíon, 
ni se causa perjuicio a terceros. 84

Es entonces, Procedente la rectificaci6n de las actas - 

del ReGistro Civil para variarelnombre de alEunas personas, 

cuando se demuestra que no hay prop6sito de defraudaci6n o - 

mala fe y -cuando la finalidad sea ajustar a la realidad so— 

cial o individual el contenido del acta de nacimiento. 

En otra ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia, sotiene

ambián el criterio de proceder a la variaci6n del nombre, - 

por otra circunstancia, que no es, la de ajustar el acta a - 

la verdadera realidad social, que transcribimos literalmente: 

Nombre, VARIACION DEL. La tercera Sala de la Suprema — 
Corte de Justicia, ha sostenido en varias ejecutorias que proce
de la rectificacion del acta del estado civil para variar el - 
nombre de una persona, de acuerdo con la fracci6n 11 del ar— 
tículo 135 del Codigo Civil, cuando se demuestre que no hay un
proPOsito de defraudacion o de mala fe, y que la Unica final¡ 
dad es ajustar a la realidad social e individual el acta de
nacimiento. PERO A ESTO DEBE AGREGARSE QUE TAMBIEN PROCEDE
CUANDO SE PRETENDE EVITAR UN PERJUICIO 0 RIDICULO SOCIAL. 85

Y al respecto, en otra ejecutoria sostiene: 

NOMBRE, VARIACION DEL. ES POSIBLE OBTENERLA MEDIANTE LA

RECTIFICACION DEL ACTA DEL ESTADO CIVIL. 
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Es cierto que en principio la rectificacion de las ac— 

tas del estado civil solo procede por error o falsedad o que

los errores ajenos al acta de nacimiento no dan raz¿n para - 

rectificarla, pero tambien es verdad que en la vida social - 

pueden sobrevenir situaciones de hecho originadas con absolu
ta buena fe, que el derecho no puede ignorar y precisa defi- 

en bien de la tranquilidad social, de la certeza jurídi- 

ea y del bien de las personas* 86

Conforme al criterio que viene sosteniendo la Suprema

Corte de Justicia, se hace necesario, que el peticionante

ofrezca pruebas, Dara que el funcionario judicial-, valore la

justicia de las razones en que se fundan las peticiones de - 

mutuaci6n de nombre, no solo con las declaraciones de testí- 

Gos, sino también con otras pruebas que en conjunto justifi- 

quen la mutuaci6n; y al respecto éste alto tribunal sostiene: 

En diversos casos que han sido materia de ejecutorias

de este alto tribunal, con ese objeto se aportaron además

pruebas documentales públicas y privadas, a>mo actas de matri
monio, actas de nacimiento de hijos, documentos oficiales d;; 

fíliaciOn, identidad, pasaportes migratoríos, nombramientos, 

cargos honoríficos, distinciones, relativos a Intervencíón - 

en actos y actividades pUblicas, judiciales, administrativas

o sobre anotaciones en registros públicos, como actos signi- 

ficativos de la vida civil, artística y socíal. 87

Con la aportaci6n de pruebas suficientes como las que - 

cita la ejecutoria citada anteri ormente, fundamentan y moti- 

van casos especiales, que hacen al funcionario considerarlas

lo suficientemente relevantes, como para apartarse del prin- 

cipio de la inmutabilidad. 

De acuerdo, con todo lo anteriormente citado, en el de- 

sarrollo del Dunto en cuesti6n, consideramos, que el crite— 

rio sustentado por la Suprema Corte de Justicia, respecto, 

al cambio del nombre: SE PUEDE SOLICITAR SU MUTUACION, NO

SOIAMENTE en los casos, que prevé el artículo 135 del CSdigo

Civil para el Distrito Federal, en sus dos fracciones, es — 

decir, para corregir los errores, omisiones, o los hechos — 
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falsos, inscritos en el acta, pa-ra volverla ésta, a la ver— 

dad; o aquellos cambios que expresamente prevé la ley la -- 

mutuaci6n del nombre, tales como, los casos de adopci6n, por

sentencia que declare la Daternidad o maternidad, de legiti- 

maci6n de hijos naturales -y de reconocimiento de hijos naci- 

dos fuera de matrimonio. cambio que opera, por vía de conse- 

cuencia; SINO TAMBIEN POR LA VIA PRINCIPAL Y DIRECTA, cuando

exista una evidente necesidad de hacerlo, en donde Dara tal

caso, se requiere aducir razones fundadas, suficientemente

16gicas, aceptables y serias, con absoluta exclusi6n de — 

todos los casos en aue el motivo determinante sea inmoral, 

arbitrario o caprichoso, contra las buenas costumbres, 1- --- 

además se tenga probado que el cambio no implica actuar de

mala fe, no se defrauda, ni se pretenda establecer o modifi- 

car la filiaci6n, ni se cause perjuicio a tercero. 

rV. EFECTOS JURIDICOS DEL CAMBIO DE NOMBRE. 

En principio, la mutuaci6n del apellido obtenida judi— 

cialmente por un sujeto que ha ejercido a título individual

su derechc> de acci6n, solamente afecta su propio nombre, y - 

la decisi6n no es extensible a ninguna otra persona. El cam

bio de apellido no implica un cambio de personalidad, sino - 

la variaci6n de uno de sus atributos; no extinguiéndose, por

lo tanto, los derechos y las obligaciones adquiridas con el

nombre anterior. En estos términos se expresa el artículo - 

63 del C6digo Civil del Estado de Veracruz, al estatuirt

El cambio de nombre no libera ni exime de las obligaciones

o responsabilidades contraidas con el nombre anterior" * 88

Pero si se trata deun jefe de familia se presenta el proble

ma de la proyecci6n de ese cambio sobre sus descendientes. 

La cuesti6n ha sido largamente discutida en la doctrina. 
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Humble "I opi-na que: 

El nuevo apellido solo puede comunicarse a los hijos que

nacen después de obtenido, pues los ya nacidos han adquLrído

legalmente el suyo con la ínscripci6n de su nacimiento, salvo

que la desici6n tuviere efectos expresamente retroactivos, o

que la oetici6n se hubiere hecho tambien para los hijos ya — 

nacidos En cuantoa los mayores, conti rlUan con el apellidp — 

que 1.1e; aban y el cambio solo pueden pedirlo por su cuenta. ay

Blondel, sostiene " que el cambio alcanza tanto a los — 

estad11. 90 A su — hijos Dor nacer, como a los menores bajo pot

vez, Perreau refiere que: 

En cuanto a los hijos del peticionante, durante largos

años la cancilleria rehus¿ permitirles beneficiarse con el

cambio, si ya habían nacido, exigiendo que habia que íncluír- 

los en el pedido formulado por el padre, pero un dictamen del

consejo de Estado del 19 de agosto de 1861, deliberado en se- 

si6n plenaria, decidiO que el decreto de autorizacion aprove- 

chaba a los hijos menores, fueran incluídos o no en la peti— 

cí6n paterna, Los tribunales judiciales ( agrega) van más le- 

jos, extendiendo los efectos del decreto tanto a los menores

como a los mayores, así como a los hijos naturales. 91

Para de Cupis, " el cambio del apellido del jefe de la - 

iamilia opera automáticamente el de sus hijos y el que debe

llevar la mujer, sin hacer distinci6n%92 Planiol y Ripert, - 
critican las conclusiones del Consejo de Estado de 1861, 

antes citada, expresando que, " la considera poco jurídica, 

pues los hijos ya nacidos tienen un derecho adquirido al apl
llido que resulta de su acta de nacimientuo' 1. 93En Bélgica, -- 

segi1n De page: 

El cambio aprovecha únicamente a los hijos por nacer. 
En cuanto a los ya nacidos; deberían ver tambien cambiado su

apellido, puesto que es una consecuencia de la filiacián, y - 

así lo había resuelto la jurisprudencia, pero un decreto real

de 1929 resolvi0 que las autorizaciones de cambio da apellido

no tienen efecto retroactivo. 94
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En la ley del Registro Civil de Esraña no se prevé la
derivaci6n familiar de! cambio de apellido de los Dadres, 

pero el artilculo 217 del Reglamento establece que alcanza de

pleno derecho a los hijos sujetos a la patria potestad, y -- 

tambi6n a los demás descendientes que expresamente lo con,  

sientan. 

De todo lo anteriormente anotado, reflexionado a la luz

de nuestro Derecho, consideramos, que si un Jefe de Familia

pretende cambiar su nombre, debe incluIr en su petici6n de - 

mutuaci6n de apellido, la de sus hijos, sujetos a patria po- 

testad, pues, si bien es cierto, que los menores no pueden

continuar con un apellido que ya no es el de sus padres, --- 

puesto que es una consecuencia de la f2Lliaci6n, también es

cierto, que conforme a nuestra Ley Fundamental, en el artícu

lo 14 ler. párrafo establece- " a ning-una ley se dará- efecto

retroactivo en perjuicio de persona al- unall. 9SAdemás, de que

si un juez, considera valederas, la justicia de las razones

invocadas por un Jefe de Familia, para fundamentar las peti- 

ciones de cambio de apellido, Densamos, que en consecuencia

de esta autorizaci6n, serian más valederas las razones, rara

autorizar conjuntamente, la mutuaci6n de los apellidos de

los hijos sujetos a la patria potestad. 

En cuanto a los mayores de edad, con capacidad civil — 

plena, entendemos que nicamente que por un acto voluntario

de aceptaci6n de la modificaci6n lograda por el padre pueden

extend6rseles los efectos de la decísi6n judicial que mud6

el apellido paterno, Por otra parte, ellos disponen a su

vez de la facultad de solicitar el cambio de nombre, siempre

que invoquen justos motivos, que pueden ser los mismos que - 

hizo valer su padre, o pueden obtener una modificaci6n dife- 

rente de su nombre, fundados en razones propias. 
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C 0 N C L U S 1 0 N E 5

1. Actualnente el nombre de la persona física se constituye - 

por el nombre propio o nombre de bautismo o prenombre y el nombre
patronímico o nombre de familia o apellido. Ambos forman un todo

que aseguran la individualizaci6n de la persona física. Sin embar

go, la ley no se opone a que otros medios de designaci6n sean tan- 

bi1n empleados en las relaciones privadas de las personas físicas, 

tales como el sobrenombre alias o apodo, el nombre artístico y el
seudonino. 

2. El nombre propio obedece a la necesidad de distinguir en— 

tre si, a los miembros de una fartilia. El recián nacido lo recibe

por un acto liberal e impositivo de sus padres o del Oficial de! - 

Registro Civil, en los casos en que se desconozcan quienes son sus

padres. Tiene un carácter meramente individual, el cual al ser -- 

inscrito en el Registro Civil viene a ser reconocido oficialmente, 

no obstante esto, no existe una disposicián expresa en nuestra ley

que determine que los individuos deban llevar un nombre individual. 

3. El nombre patronímico se da por virtud de la filiacion, y

por lo tanto va implicar un conjunto de derechos y obligaciones — 

que respectivamente se crean entre el padre e hijo y que constitu- 

yen conforme a nuestra legislaci n un estado juridico; no obstante

esto, el motivo principal por el cual se produce el apellido, es

para realizar una funci n mas determinante de individualizaci6n

consecuente con el fin social que esta llamado a desempenar. 

4. El nombre es un atributo de las personas fisicas, ya que - 

al individualizarlo lo instala en la posesián plena de su persona- 

lidad, pues es a traves de el, como a un individuo se le imputan - 

una suma de derechos y obligaciones, así como un valor juridico, - 
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moral y social, protegi¿ndolo y evitando en lo posible toda confu- 

sion. 

S. Se debe entender por el nombre de las personas fís4cas: 

El signo, palabra o vocablo que designa a di£erencla a la persona

física de las demas, dándola a conocer en sus relaciones jurídicas

y sociales. 

6. El nombre esta constituido por dos clases de elementos: 

a).- Elementos fijos: que se integran por el nombre propio

o individual o prenombre y el nombre patronímico o — 

apellidos. Siendo estos vocablos los esenciales, es

decir, los necesarios e indispensables, para designar

o diferenciar a los individuos de los demas, Dara dar

las a conocer en sus relaciones jurldicas y sociales. 

b).- Elementos variables ( accesorios o circunstanciales): 

Estos elementos estan constituidos por el seudonimo, 

nombre artIstico, sobrenombre alias o apodo y los ti- 

tulos nobiliarios, estos iltimos, no tienen ningán re

conocimiento en nuestro pais e incluso se aceptacion

o uso origina la perdida de la nacionalidad y ciudada

nla por mandato Constitucional. Estos medios de de— 

signac16n, de validez restringida, complementan prác- 

ticamente la índividualizaci0n de las personas fIsi— 

cas. Siendo un medio por el cual se sirve el sujeto

en ciertas ordenes de su actividad, para quedar per— 

fectamente individualizado, y en muchos casos estos - 

elementos trascienden, obscureciendo con su brillo al

verdadero nombre de las personas, por lo que es nece- 

sarío que nuestra legislacián comun precise su natura

leza jurldica y prohíba su libre eleccí0n en tratando

se del seud¿rLtmo y el nombre artístico, a fin de pro- 

teger a quienes de ellos hacen uso y evitar perjui— 

cios a terceros. 
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7. SI nombre de las rersonas fisicas es una necesidad de pri- 

merisimo ordent dada la utilidad que el presenta, ya que no padría

concebirse una colectividad en la que no se dispusiera de un medio

de individualizaci0n a la par que de distinci0n de los diversos

miembros componentes de la misma. 

8. El nombre cumúle con cuatro funciones: instrumento de : Lndi

vidualizaciOn, medio de facilitar la identíficaci6n, expresi0n de

la filiaci0n y de estado y como signo relevante de la personalidad. 

9. La naturaleza jurídica del nombre: es un derecho subjetivo

de carácter extrapatrímonial, privado y absoluto. 

10. La determinaci0n del nombre propio en el individuo se atr.4

buye a la imposici0n que de el hacen los padres de familia o de! - 

propio Oficial del Registro Civil para el caso en que se desconoz- 

can los padres del niño presentado. 

11. No existe en nuestro ordenamiento civil disposicion alguna

que en forma precisa venga a establecer los nombres patronImicos que

deben llevar los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Es a

falta de tal tipo de disposiciones que entre nosotros se recurra a

la costumbre, fuente esta del derecho, segun, la cual, habrán de - 

ser los apellidos de los padres los que deben llevar los hijos . 

12. La determinaci0n de los apellidos de la persona física de- 

pende de la filiaci6n. que determina la adquisici0n e imposici6n - 

de este, sin que puedan cambiarse por capricho. 

13. La filiaci0n es la procedencia de los hijos respecto de — 

los padres y trae como consecuencia diferentes derechos y obliga— 
ciones correlativas y recíprocas, dando origen a un estado jurídico* 

14. Nuestra legislaci0n reconoce tres clases de filiaci0n: la

filiaci0n legítima, la filíaci0n natural y la fillaci0n adoptiva. 

Es debido a esto. el que nuestro Derecho Comun clasifique a los — 

hijos en: legítimos, legItimados, exp6sitos9 hijos naturales reco- 
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nocídos, adulter-inos, íncestuosos y adoptivoso Tomando en consid.Z

raci0n para tal efecto: sí la concepci6n fuá dentro o fuera de! ma

trimonio; si media o no el reconocimiento de hijos naturales; si - 

fueron procreados por una relaci n ¡ licita de sus padres; o si por

un acto jurídico se creo un vinculo de parentezco civil. 

15. Nuestra legislacián común no regula el nombre de la mujer

casada, divorciada y viuda. Nombres que ha diario sufren constan- 

tes cambios, siendo regulados por normas de tipo consuetudinario y

empleados, al gusto o conveniencia de las mujeres casadas, divor— 

ciadas y viudas, al cambiar su estado jurídico. 

16. Nuestro derecho común no legisla sobre los caracteres jur l

dicos del nombre. Estos, han surgido de la propia naturaleza de

este atributoy de las normas dispersas que lo configuran, de su

funci0n jurídica y social, as! como de la fecunda elaboraci0n doc- 

trinaria, y del esfuerzo jurisprudencial para desentrañar los con- 
tenidos implicitos de los ordenamientos positivos que van coronan- 

do la construcci0n disciplinante de la materia. Se conviene ordi- 

nariamente en destacar que caracterizan al nombre su: obligatorie- 

dad, su inmutabilidady su indísponibilidad y su imprescriptibili— 

dad. 

17. El nombre de las personas físicas como atributoy no se re- 

duce exclusivanente a ventajas o prerrogatívasl sino que implican

para aquellos que de dicho atributo estan investidos una serle de

cargos, deberes y obligaciones9 por lo que el individuo al hacer - 
uso de su nombre, trae consigo, determinajos e_— ztos jurídicos: en

su persona y bienes, como derechos; y en las personas y bienes de

los demás, como obligaciones. 

IS. Los ataques al nombre estan generalmente dirigidos al indi

viduo, cuyo nombre es usado como mero vehícuio de la agresion, co- 

mo instrumento circunstancial, o mas propiamente, para individual¡ 

zar con precisi0n a la persona objeto del agravio, por lo que es - 

necesario que se le proteja jurídicamente al nombre de las perso— 
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aas f1sicas. 

19. Las acciones de rectificacion de las actas del Registro

vil, la acci0n de aclaraci0n de las actas del Registro Civil, la

accion de reclamaci0n y la acci0n de oposici¿n al cambio del nom— 

bre, que se encuentran implícitamente incertadas en nuestro ordena

miento jurldico, no son suficientes para protejer al nombre, ade— 

más, de no ser claras y precisas, por lo que al tenor de lo dicho, 

proponemos acciones como aptas para tal tutela: 

a).- Acci0n contra la usurpaci0n del nombre. 

b).- Acci0n de ímpUgnaci0n al cambio del nombre por un

tercero. 

c).- Acci0n de supresion, por uso ímpropio del nombre. 

20. La protecci0n penal, que los ordenamientos de la materia, 

dan al nombre, es muy deficiente, al limitar el delito de false— 

dad, a las variaciones que se realicen al nombre en las declaracio

nes ante la autoridad judicial, por lo que, podemos decir conforme

a lo anterior, que el usar un nombre ajeno, abandonar el Dropio, - 

asumir una denominaci0n de elecciOn, sí bien contrarian normas del

ordenamiento juridicoy no alcanzan a lo ¡ licito penal. 

21. No existe un derecho al cambio del nombre. 

22. La inmutabilidad del nombre, es un caracter que no puede - 

considerarse absoluto, porque, si bien es cierto que esta caracte- 

ristica del nombre responde simultaneamente a la satisfacci0n de - 

interás plablícos y privados, en cuanto apnnta al orden y a la segu

ridad juridica, taribián es cierto, que pueden hallarse otras razo- 

nes no menos atendibles, aunque respondan tan sálo a interás parti

culares, pero tan dignos de consideracián que merezcan la tutela - 

del orden jurtdico, siempre que no s-- de! 

nombre del individuo. 

23. El cambio del nombre se puede producir en dos formas: 

a).- En la vita principal y directa, en la que el interesa- 
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da debe solicitarlo a la autoridad pliblica competente, 

y esta la concederá si encuentra que la peticíon se — 

Eunda en motivos atendibles y que justifiquen su:Eicjen

temente el cambio, adicion o modi£ icaci0n solícitadriz. 

Los motivos que podrian invocarse consideramos que -- 

serian, respecto al prenombre: Los prenombres rldiculos . 

los homonímos, la traducci0n de prenombres extranjeroz, 

insuficiente indicacián del sexo, la supresi6n por un

nilmero excesivo de prenombres; respecto al apellido — 

podrian ser: la rectificacion a las actas del registro

civil, largo uso, recuperaci0n de un apellido abandona

do, apellido deshonrado, apellidos extranjeros de pro- 

nunciación di£Ícil, castellanizaci0n de apellidos ex— 

tranjeros, apellidos grotescos o r1diculos, cambiopara

perpetuar un apellido amenazado de extinci6n. 

b).- Por vía de consecuencia, en donde la mutuaci0n del nom

bre se realiza en virtud de un hecho sobrevenido en la

vida de las personas, al cambiar su estado familiar, - 

en donde en las mas de las veces independientemente de

la intenci0n de las mismas, la citada mutuacíón se con

sagra por la ley expresa o tacítamente. En tales su— 

puestos estan: el reconocimiento de hijos naturales, - 

la legitimaci0n de hijos naturales, las resoluciones - 

que declaran la paternidad o maternidad y la adopcion. 

24. La Suprema Corte de Justicia sostiene que el cambio del — 

nombre se puede solicitar, no solamente en los casos, que prevé el

artículo 135 del COdigo Civil para el Distrito Federal, en sus dos

fracciones, es decir, para corregir los errores, omisiones, o los

hechos falsos inscritos en el acta, para volverla esta, a la ver— 

dad; o aquellos cambios que expresamente preve la ley la mutuaci6n

del nombre, tales cono, los casos de adopci- Sb, ppr sentencia que- - 

declare la 0paternidad o maternídad, la legtt-~, i' n de hijos natu- 
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rales y el reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio, — 

cambio que opera, por vía de consecuencia; SINO TA 3l 7N POR LA VIA

PRINCIPAL Y DIRECTA, cuando exista un¿:. avidente necesidad de hacer

lo, en donde para tal caso, se requiere aducir razones fundadas, - 

suficientemente 16gicas, aceptables y serias, con absoluta exclu— 

sion de todos los casos en que el motivo determinante sea inmoral, 

arbitra.rio o caprichoso, contra las buenas costumbres y además se

tenga probado que el cambio no implica actuar de mala fe, no se

defrauda, ni se pretende establecer o modificar la filiaci6n, ni

se cause perjuicio a tercero. 

25. La mutuaci0n del apellido obtenida judicialmente por un su

jeto que ha ejercido a título individual su derecho de acci6,n, so- 

lamente afecta su propio nombre, y la desici0n no es extensible a

ninguna otra persona. El cambio de apellido no implica un cambio

de personalidad, sino la variaci0n de uno de sus atributos; no ex- 

tinguiendose, por tanto, los derechos y las obligaciones adquiri— 

das con el nombre anterior. 

26. Al padre de familia que pretenda cambiar su apellido pater

no, considerc-rios, que debe exigirsele que incluya en su peticion de

mutuaci0n de apellidos, la de sus hijos sujetos a patria potestad; 

en cuanto a los mayores de edad, con capacidad civil plena, unica- 

mente por un acto voluntario de aceptaciono

27. Nuestra legislaci0n civil adolece de una carente reglamen- 

taci6n respecto de todos los diversos problemas que diariamente y

bajo mUoltiples matices se nos presentan con relaciÓn al nombre, ya

que respecto a este, sOlo a operado el uso y la costumbre, ante el

obscuro significado que los legisladores quisieron dar a los pre— 

ceptos que regulan el nombre de las personas fisicas, por lo que - 

es imperativo que se revise y regule con preceptos claros el tema

en cuesti0n y terminar por tanto que siga operando el uso y la cos

tumbre y, el dejar, al nombre de las personas físicas, incierto. 
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