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1NTIWJJUCCION 

Loti motivos (tu ... ~ me impulsaron cJ. realizar un trabajo <le tesis 

relativo a ln protección de los incapilces, son de diversa 

índole. 

Durunte mucho tiempo mi actiVillad labor·al L1 he desarrollado 

en Institucionc:~ rp.ic en una u otra forma, estún int.ilíldllH:!llll:. 

vinculadns cu11 la asistc11ci¡1 social. 

A trav~s Je los ufius me he p~rcat~do en forma directa y perBu

nnl 1 tlc.l dr.JrtHl de los dc.;;protegidos, de aquéllo~ que no tienen 

a quien rL'currir µ.:ira que los ay11dl~, los oriente y los protejo. 

Es verdad qu~ los organismos oficiales hocen su lilbor, pero 

no es lo suf iclente para otorgar la prott:!t:ción a 1 incupnz. 

Se requierr.: de un cs[uerzo de toda la sociedad, no sólo de 

las instituciones del sector oficial. 

los <t\1e habitamos en este país. 

La tdrtHl es de todos 

Tenemos que fomentar lo que ven.laderam~ntc es la solidaridad 

social comprcnde1· que la rcspons.:i.bilidud es de todos y no 

solamc11te del gobier110. 

Creo firmemente que ayudando 

ayudamos a nosotros mismos. 

poder aspirar a un M6xico mejor. 

protegiendo a los demús. nos 

s~ría como fortalecernos para 

Muchos casos de menores abandona.dos por sus padres y que me 

tocó atender, me llevaron a reflexionar sobre la importancia 

que tiene tutelar los derechos del menor que vive una situaci6n 

como la que menciono. 



Y cito lo anterior sólo como un ejemplo; pues también viví 

la i111gu~tin de 1ncnorcs liuGrfanos que se enf rcntnban a u11 mundo 

hostil paru ello$. Asi como tumbibn a menores, hijos de padres 

forn1acodcpcndientcs 

la prostitucibn. 

de medres dedicudas al ejercicio de 

En diversas ocasiones rccihi enfermos por el alcohol 

ú por t•l consumo de alguna droga. :--le atrevo a llnme.rlos enfer

mos en virtud de que la OrganizLJción Mundi ... 11 de la Salud, 

ha munifestn(lo que el alcoholismo es unu enfermedad y no un 

vicio. 

Jnfjnidnd de> veces me sentí impote11tt.· cuando me entregaban 

u nlicnadoo quienes ni siqlli.l~ra sabían su uombrc tornpoco 

proporcio11abnn r!3tos nccrca ~le alg~n fninillar u quien recurrir. 

llald.a que luchar contru la incomprensión el burocratismo 

oficial 1 ¡1ar¡1 ll>grur la i11trrnaci6n 1 tratnn1icnto y rehabilita

ción, c11ando esto fuese posible, del enfermo mentul. 

Todo esto c¡ue describo e11 forn1u tan breve pero que trnn~curri6 

en. mucho tiempo, me motiv{l lo suficiente para claborllr el 

presente trab:1jo. 

Que sencj l lo ser in para mi, dedicarme a criticur al soctor 

público por no otorgar mayor ayuda a los incapaces. Pero 

como mexicano considero que debo de aportar mi esfuerzo 

con ello cumplir~ con mi rcsponsabilida<l. 

Sirva pues todo lo anterior, para dejar 

por qu6 de este trabajo. 

constancia del 

Deseo agregar que ln conclusión de esta tesis, es el inicio 

de unn mayor responsabilidad que adquiero para seguir trabajan-



do en lit .1tenc·ión de los incapuccs. 

Por otro lado 1 har6 una breve refcrer1cia al procedimiento 

que seguí par3 la investigación 

te!-i is. 

redncci/in 1lel trabajo rle 

Lo~> orígc·nes de la tut.eln se C!nt:ucntrnn en el pueblo romano, 

h.'.lbÍ.::i qu1.~ remontdrnos ol estudio que hacen los tratadistas 

sobr(.! L.1 org,111L".ación familiar que prcvulcció en uqu{~.l enton

ce!-';, para put!~f encontr;1r los prir.H·ros antcceduntes de ln 

instituci611 lle l.l t11tcla. 

Mc~ncionü lle cui.·10 tll! ser un problcmi.l <le car.Íctcr L.1milinr, 

lo tutl!la pL!.~;t, a ~er del iuterés del Estado. Desde luego 

m1;.• tcficn1 .11 df~~•arrl•l ln del pueblo romu1w, quien utendió 

con Qf.icacia y l'll forrn.1 rigurosa, todo lo relí.ltivo u la protec

ci611 de los il1L<l¡>i1ccs. 

Fué prccis~1mentt~ durunte la vigc>ncia lle Ja Ley de lus XII 

T~1blns, cunncto el Estado romano estuhlcci{, CQH mayor precisión 

todo le re(cr~nt~ u la tlltela. A\1{ se vjslumbr6 la im¡1ortuncin 

que se concecli6 a los incapi1ccs. 

En la grantlios,i obra legislativa de Ju$tiniano, tnmbién se 

le dió un tratamiento de relevancia a la tutt:lu i.l través del 

Corpl1s l11ris Civilis. 

Cuyo también, a través de sus Instituciones, no descuidó lo 

relativo a lo tutela. 

L<:tmento 110 haber encontrado material suficiente, me refiero 

a obras doctrinarias, de autores mexicanos sobre la tutelu. 

De la impresión de que no existe el :;;uíicicnte interés para 

ubordur el tema de referenciu. 



Scguirh co11siclcrnndo que es necesario promover 11na 1na~or apor

tnci6n de atilo1·e5 mexicanos, par¡t el trutumic11to de la tutuln. 

Tuve que recurrir a autores argentinos y cspailolcs, quienes 

tratan en la proporclbn debida y con lu importa11ci11 que tiene, 

todo lo que está rclacionutlo con la tutela, tema por demás 

inten.~sante. 
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!. ANTECEDENTES SOCIOLOGICOS 

Es innegable que lns marlife~tacioncs m6s antiguas de agrupacio

nes humnnos, vivieron en un estado de promiscuidad y por ello 

las lineas de pan:ntcsco no podían establecerse o determinarse 

mhs que por el lado materno. 

Lo anterior dió origen al dominio o prcdom·inlo exclusivo de 

la mujer sol1re sus descendientes, produci~ndosc lo que conoce-· 

mos como la ginccocrucla. ( 1) 

En torno las mujeres se renlizaban los actos religiosos, 

ellas eran posecdorAs y propietarias de todo cuanto habla. 

Tiemp1> después el mntrinrcado <leclin6 aparece el 1>atrJ.arca(lo. 

Es necesario comentar, aunc1uc sea en forma breve, la cvoluci6n 

de lu sociedad, desde sus formas más primitivas y rudimcnta

rius, hastn Jo quC' cnnoccmus corno la familia actual que 

se caracterj~;a por ser un grupo social básico, constituido 

por los' esposos y :;us hijos y por todas las personas unid3.s 

por v1nculos de pdrcntesco 11aturnl (consangulneo) o de afinidad 

(rierivado del matrimonio), cuyos deberes y ohligacioncs están 

sujetos a 11n r~gimen jurldico c¡ue tambi611 les asegura y garan

tiza los derechos de cada uno de los i11tegra11tes de la familia. 

LA llORDA 

a 1 • Los estudiosos de la Sociología, aceptan que el hombre 

en sus orígenes integró la horda (del turco ordu, que 

significa campame11to). 

Fu6 una forma primitiva de organizaci611 social y que se corac

teriz6 por la trnshumn11cin. Era un e~tado cultural muy rudi-



mentari(1 con poca cohesión social. fueron grupos pequeños 

ha~ta de 100 indi\·iduos, dividirlos en familias de 3 Ó 4 mjcm

bros. 

Su scntlmlc11tu familiar fu~ muy <lóbil y no existt6 unu asocia-

ción p1!rm ... 1n<~ntl' y de cooperación estable. Las Hordas fueron 

grupos r11t!imc11tarios de cazadores y recolectores. 

L1 llordd fu{J lLlt grupo :::>ocinl v,1gamcntc organizado. El término 

es de muy dudusu valor Cif'ntifi c11 por cuanto se aplica u grupos 

que oscilan, PEJ tamafit1, dcsJe la pequefia b~nda, como en Austro

li<i, hnsta J;1 tiran .1gl.omerarión de~ ti-ibus, como en el Asia 

Central. 

E L C l. ;\ ,. 

b,. El Cl¡tn :Je curucterlza ¡1or la vigc11ciu del derecho materno. 

Fu~ un gr11po de parientt·s de filiaci611 u11ilineal. En 

lü origi1wria .tcrminologLi .le ius c.it>11tlfico~ norteamcrict1--

11os desig11aba u11 grupo de fi 1Jnci6n matrllineal. 

Se asegura que la palabra CJ¡1n fu~ tomadi1 del antiguo irland~s 

donde se llamaba así a la clase d11 ¡1gr11pnci6n m&s simple. 

El Clan se componía de 30 a (,Q indivjduos, que habituban en 

grandes moradns, constituyendo una u11idad económica cerrada 

que se bastabw. u si mi:=;r:ia. El Clan no implicó fj jezn en un 

territorio tlcterminado. ·ruvo carbctcr esencialmente religioso 

los miembros del grupo se consideran parientes entre si, 

por motivo de que tuvieron el mismo totem 1 o sea, un animal, 

planta u objeto que consideruron como un antepasado común. 

En el Clan existió más cohesión qu~ en la Horda, puesto que 

tuvieron conciencia de que debían ayuda y protección en cual-



s 

qulcr ctrcunstuncin en que se nmcrit6 un c5pÍritu de ~olidnri

dad, 

T R 1 B U 

e • Lu triht1 fu6 constituida ¡>or la rcun16n de dos o más írutc

r:i us, si l-~ndo ésta:::> grupos constituidos por varios e lunes. 

E:::; t.'n la Tribu en donde se puede obsCrvar un principio 

de verdadera y aut6rltica urgnnizacibn prepolitica. 

Ln Tribt1 fu~ integrada por un gran n6mcro tic el.unes o ele C''ns, 

sic11do 1nuy p11pulosa ¡lucs obc<lcci6 al deseo de formar 11nu orga-

11izaci6n nlds fuert·c y estable, correspondiendo a especies 

de alianzas para lograr la defensa mutua. 

En la tribu hubo un gvhicrno reducido a la autQridad de un 

consejo tribul, integrado por el jefe de cada clan o gens 

y por los anciunos, que no admite su¡icrior de ninguna especie. 

La Tribu, por regla general 1 se hulla bu asentada en un t1~rreno 

dctern1ina<lo, los individuos que la componíar1 lleval1nn el misu10 

nombre. Se trató <le un gruµo que pudo abarcnr un gran número 

de l1n11das aldeas y otros sul1gru¡1os. Tcn{nn \\l. dlulecto dcfi11i

do, una cultura l1omog6nea una orga11izaci6n político con 

cierta unificación que les solidarizu frente a los extraños. 

Su tipo de economiu, se fundó principulmcntc en actividades 

agrícolas e11 pequefias industrias, manifestando un claro 

espíritu guerrero. 

L A F A M I L I A 

d • Bien sabemos que la fam:1 liu, como la conocemos hoy en 

día, ha sufrido una serie de modificaciones. Los que 
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se dedican al e~tudio de c:-;;te fenómeno social no se han 

puesto de acuerdo acerca de ::;u úesnrro1 lü histórico, pero 

a pesar de ~llo existe un denomi11;,dor com~n que nos orienta 

• a consid•rnr la• s1gutente• fases o etupns: (2). 

1.- Promisc11idnd l11ícial. 

2.- Cenogamia. 

3 .. - Poligamia: 

a La Poliandria 

Lo Poligenla. 

4.- f¡1milia Patriarcal ~!onog~mica y 

5.- familia Co11yugal Moclcrna. 

1. La Fase de Prr)mi ::;cu id.:id inicial se caracteriza por lu 

nuln cxistcncf¡1 de vl11culos pcrm~nentes en el pudre 

lu madre; no se da unu reglamentación de sus rtJlncioncs 

dt! 1u rl.'spunsabilidad que el padre puedu tener hacia 

los hijuti y pur lu t...i.nto l'll relación 3 éstos, nü aparece 

como ur1¡1 figu~a im¡1ortnnte. Es la mudre, la que establece 

el cuidado y protección dl!l hijo, bst.e no sabe quiún es 

su pnd re obviamente L·l purentenco fuú ~cñalado por la 

líneu materna. 

2. La Cenogamin se caracteriza porque un grupo específico 

de mujeres mn11ticne rcl¡\cioncs sexuales con un grupo detor

minuclo de hombres. 

A diferencia de la Promiscuidad lnicial 1 en este caso sí existe 

una reglamentación de la relación de los diferentes esposos 

y del cuidndo y crianza de los hijos. Este tipo de relación 

se di6 en los comunas hipies y los socLÓlogos y los antrop6lo

gos reulizaron extensos r!studios pura juzgar los efectos reales 

que se producían en la fc.rmación, sobre todo psicológica y 

social del niño. 
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3. La Poligamia es uno de los fenómenos que la hist.oria nos 

muestra con más claridad en su cvoluci6n. En este tipo 

do familia se puede !1ablar de dos aspectos s11mamcntc impor

tantes: 

a • La Po l iand r iü. 1 en lu que una mujer t lene varios maridos. 

Era u11 tipu de familia c¡ue lleva al matrJnrcado. 1.n mujer 

se convierte en el centro de la familia,· ejerce la autori.-

dad 1 íi.ju los derecho~• ohllgaci.oncs de ]a descendencia 

por lo tanto el parent~.sco se determi.nu por lu línea 

fcmcn-i na. 

Tal vez lo <interior se debió cuando el J1ombrc se tornó scclenta-

ria; esto es, cuando aparece la agricultura 1n ganaderí.n 

aunque sea en forma inc.ipientc .. La mujer se convirtió en 

ul principal .igentt~ ef!:'ctivo económico, ya que el hombre 

se dedic.ubu u una serie ele labores peligrosas, como la caza 

la guerra que lo exponían u morir con facilidnd en dichas 

actividades. (3) 

b • La Polige11i¡1 se ¡irotl11ce CUill11lo ~1 homl>re tic11e varlils 

n1ujcrcs; :iltunci6n social m6s ace1ltada. En los paises 

musulma11cs se puede observar este fc116mcno de In Polige11ia. 

En la societlnd tibetana se da un tipo ctJpecÍfico de organiza

ci6n familiar y es de acuerdo a la clase a la que se pertenece. 

En las faurilias de clase baja se da la poliandria y una mujer 

puede te11er varios maridos, los que por regla general son 

hcrmunos. En la clase media se dn lu monogamia y por último 

en la clase rica existe ln 11oligenia. 

4. La Familia Patriarcal ~fonogámica es lo que podemos considc-

rar el antecedente de la familia .moderna. En la cultura 
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occidental l:i influencia <J.ue la religión catúlicn ejerció 

en el desarrollo juri<llco político, sobre todo en el im¡1c

rio roma11l1, fu~ 1lccislva para institucionalizar el conce¡lt.o 

1lc 111 fun1ilj;1 patriarcal monog~micu. 

Se caructerjz,l ¡1orqt1e lil figur.1 ¡1rcponrlcrunte es la del padre, 

que rcpresQnta el ceHtru de la;:; activid.::1dt'R cconómicn:-:; 1 t·eli-

glosas, políticas jurtdicas. l.n fatniliu cstahu formada 

¡;or el padr(' 1 su m11.ier, sus hijos hasta que 61 moría. Sus 

hijas h<.1BL.1 Lt lJC..)\l.1 1 la::~ cspos.:ls de sus hi.ios, ]c)S cliente8 

y 1us e8claYos. 

Entre otros derechos, (·l padn~ tenía el de reconocer i1 los 

hijos u rcci1J~Jrlos ¡¡ su 11acimien!:l1 1 c~g¡1r n los hijos, des1g-

nar tuto!" dt.: ~u esµosa de sus hijos, ~er el Único propietario 

del patrimuni0 el rcprese11tantt• re! igi~isn en el culto. 

Ld íllujcr deb:i:.i tener un ::-umelimient.1J ~ih~oluto d lu autor ldnd 

del pa1lrc. (4) 

Es pues evidente el domini.u ab:-;oluto 'lUt...: e1 hombre ejerció 

sobre lu mujer en la famil.i:1 ¡1atriarcJ1. 

Fué precisamente en el sistema _jurídico romano en donde surge 

la protec..ción n los menores, d 1os locos y a los pródigos. 

Autique e11 un pri11cipio cu11 perfiles muy cgolstas, pues el 

intcr6s se dabu a los bienes y 110 n ln persona. 

Con el tru11scurso dol tiempo 

La necesitaba la otorgó el 

lu protecci6n ul menor 

Estado de un asunto 

familiar, se convirti6 en una carga pública. 

y a quien 

meramente 

S. En la Familia Conyugal Moderna, se contemplan lus siguien

tes características: 
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a) Uuu institución s.ociojurídica que conocemos como 

matrimonio. 

b) U11d relnció11 scx11ul legltin1;1 y permanente. 

e) Un conjunto de normus que reguluu la relación entre 

lus pudres ést.os los hijos 1 normas que pueden 

ser jur1dicas, religiosas y morulcH. 

d) Url sistem¡1 de r1omenclaturu que defJnu el parentesco. 

e) Una r0gulación dP las actividades econé,micns y 

f) lln lugar flsico paru vivir. 

En la fa111il.la actual, la quf' ~l' desarrolla en condiciones norma

les, .se generan nu solo relncion0s de carácter jurídico, Bino 

tal ve~~, las m,'1s importantes sean lus afectivos. Las de res-

ponsabilidad deberes 11uc surgen de la conciencia de los 

padres respon.s~1hlcs que estiln 1)bligndos a otorgar el cuidado 

protección r¡11t~ el menor rcqu iere para su formación snno 

desarrollo, parn que cunndo éstos sean adultos, cumplan con 

f'U pupe} que lo sociedad les asigne. 
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e. A~TECEUI't:TES 11 l STOR lCOS 

eu cuc.~nt.1 \ .. ut-gan·izaci\\1t de l.1 familiü rnrn;111a, lund<.11\,1 en 

Et>._i autoridad, r¡t1t.· S!..' ejercl •. \ 

L·n r;i.::!1ri. ,\l· ~n ~Jatt·i.1 \.'utL':sL1d !;,)~}rL' lo:-; al tl•ní inris, import.1-

h.1 ld ~111ct1::·it .:.:; 111.• s/,L•• ::_,t•l'r1· :1.1::; hi jti·; sinv ::;ubre lv~ <lemíÍ.s 

i ne l u !-.·i 

somvti1\;1 1.1 v:·;¡ ·~·'· 

Con el L\lll'Li:11tenlu d•.'t 1~.1t"rfnr.il l i.is lo:-: a1;..•..:!t1i.. i.uri.o.; :,rnneti.

do.s a L! p<1lria \h'tL~sta,! :~ .. · !¡._icÍdll 1 ibrc~, --!·>tli iur.i::;- 1 cua.1-

llUier.~ q11t: f U•··~L· l" . j 1 ~ • 

luris 110 i1:i¡i('i!C1. qu1.·, tr,1t(1ndü!--i!~ dt.' mcnurt."·~• lmpÚbPrt~s, SL~ 

u t tlt". F11 1·1 rler•.:.•cht• c1~ . .;.ic1) !-;t! rccnr,e unn 

d,;>fi.11i.1:ión di_'. tut1•L1 .\ud.~ pul P~1ulu, 11Lrib 1.1ida ;.1 Ser\·io 1 un 

Jur·i:.;t,¡ ,\(• L! L·poca: ''FuL'f:',\ y p'.H.!t'r -r!i1.;v Putilo 1.~n e1 lligcsto

~obrc un<.1 pc1 ~"'H~l 1 ibr·· d;:ir\a y p··t":1t ;,I.1 ¡\t:1· .;t <!Prt~i:ho cjvil 

c:on el f}ll 1!l~ ,_:ni.dar ,¡ q11i.t~n, pur c:_111s,.i l\t.' •_;11 cda.d, no puc1lc 

defl:'ndcr~c por ~;Í mi.smo''. lunto u c~,;t.1 tul e l.i dt: tn~ impúherc~; 

se conoct'i L1 t1ttcL1 mulLL!t"lllil 1 la tutt•1.1 pcrp•..:!tUd e.le los muj1-.

rc~ debid<1 a l~t inL:ap~1ci1la,\ q11c~ :~ut"r ian l?&Ll::i Pn el contexto 

~:.in c•mLargo, la institución de 

la tutela mul.ierum tlc la mujer ¡n.'1ber :-.iu iuri;j -en razón de 

su c.lebi lidad li~(·reza, [uÓ desilp .. 1reci•.!.t1do, ;11 mcnns en sus 

(unciones cLísica~, rebtringil-nd,)se prc.'1ctic.une1itc a la at1ctori_

tas del tutor pero no o la rupre;;ent¡1ci~n -u nt·g0tiorum gestio

ya que la mujer sui iuris p6bL:r oturgaba por st sola los actos 

jurídicos. (5) 

Cuundo el menor alcanzaba la pubertad -Ccltorcc aii.os de edad 

el varérn r doce la mujer- cesaba la tutela y hasta lu edad 
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de veinticinco nf1ut; en t.~) caso 1h•l v.:1ron pi'tlier, ~e ll~ daba 

curador. I ., cucJtela se dn.ba tambU~n <i los mayorl!s de edu<l 

s.i crau dl'mentc::: o pr6(li~~ot:, como asimi5lllll a .lo::--; imbéciles 

sor<los 1 mulll1s a Jos que :-;uf1·ierf•n de c~nff~rm1~rlacl crúnicn. 

La di~tinci.()u t•11t.re L.1 l.ltlt~lJ lu curalt•l<1 resi(li.a L~ll quc 1 

en L1 \l r i ::1 e r 1.1 , p re ''a l e e i a l il a u e to r 1 L ;1 s , m i en t 1-;:1 .s r¡ u t• f' n la 

segunda, ta l1l'~~utior11m gp~~tio. En otr.1~ palalirds, J.:-1 tutela 

ura darla ~i ¡pliL·n por n1zÚ11 de la P<lad 1 sil•ndo sui jur-is, no 

estuli;-i vn c:t'fld i.cJ úllL'S dv ~;obernar ~;u rJcrsona; la cura tela 

de lu:c. cn(1.•rmos utenilln [un1ia1t1entalmcnLe 

a L1 prot1..·cc\{ln de Jos hic1ll.!::>. 11c ahí ln tradicional m.jxiu1<.1; 

tutQr dJtllr pt>rsona·~, cur<Jtor rci 11 E.l tutor se 1L1 a la persona, 

el cULtdor .1 lo~> bit:nt~s 11 • S·in t.•mhargu, el c.riter.iu tlistintiV() 

no L•s ¡irecjs\1. (C1) 

que, ton t..l evoluc i 1)n 1 se.? fué producie11do una 

paulatina a.si ml.L1t. i /q¡ rh.• L.1s f1111c io111~s dl'l LU to r a i.J del 

cur1.irlnr d1~ lns mvnnre~ pÚlH·r~~s -lct 1.lamn<lu cura minorum-. 

Estn asimi lc1ciún :.it" v-inc.ul~ la Pquip<lruciÚn de funciones. 

De simplt~ consL"•jeru 1 e:l cl1rator .se fué transformundo en el 

n1lmin.istradu1· tle ]11~ biL•nc~; del sui iuris púber y pul ~nde, 

asemejándose ésta :ll pup·i lu. (7) 

\' as.í es como L>ll el dt:rccho jusl'ini,l11Pu la tutela y lí.l curatelu 

son instituciones virtualn1e11tc icl611ticn~. l.a segundu, t.t.ucdó 

rcservatla pJru Ci1so~ us¡1cciulcs ccimo lu ru¡Jrescntaci~n de 

intcrest..•s entre ellos y el Lutor. FiI1alment(•, en el derecho 

me{lievul 1~ tl1tclu y la curutcla se confunde11. (8) 
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'.l. ANTECEDENTES EN EL E.STADO ANTIGUO 

Pese a c¡ue el cui<lat.lo du los menores fue unu instituci6n del 

derecho de ge11tcs -común n todos 1ns puehloti- no la encontrumos 

reglumentatlu en la antig~cdad. Si11 dutla alguna q11c los dcsum

puraJos quedarían al r.uidudo de sus parientes más cercanos, 

quienes ¡1roveerlan ¡1 sus necesiclades. 

Es en Roma cun.nrlo \.'L•mos t¡u1~ el Est...ulcJ se preocupa por ntender 

e.:.;ta pre:-itac.iú11 social en be1H·fici.<i di..' lus menores t! iucapaci-

tudos. La t.-iu<:iedad 1 cun<:rDtdmcnte los puri(~ntes, deben ver 

p1Jr el hienC!Sllir de ell(iS y .__~1 l~slado v1gi1a por el cumpli.mien-

rl?gulun pur el derecho de 

g(•ntes, ~:i nq que~, pot· su importancia, pertenecen al derecho 

privado, al 1\L"recht) civ11. (9) 

En el untiguo Estcld1l ruma110 los ciudaclanot.>, q11e ernn lo.s legis-

lado res al trc1vés de los di st int:.o:=> comicios los que erun 

convucados 1 Hu se _cnnformc1ron con que lu protl~cci.Ón al menor 

perteneciera al derecho e iv i l tan ~;u lo, ~i no que para hacerla 

más cfecti\'d ]a co1iviertt!!l en part t• n~~ plitilica -cosa de inte

rés público. 

Estu protección que el Estado l\chc iJ los rtesvulidos es muy 

untiguu en Roma, pues se remonta a los tiempos anteriores 

a la Ley de l¡¡s XII Tablas. Recordcmus que osa Ley convierte 

nl <lerecl10 co11suctl1dinario ~n 11orma escrita: el a11tiguo derecho 

escrito de lu monnrqu-ia fue ahrogado por el odio que hncio 

ella ten:lan los patricios y quedó como Único derecho aplicable 

lo invetcrnta consuctudo, cuyu apljcación no era muy jusla 

cuando se trataba de dirimir pleitos entre patricios y plebe

yos. ( 10) 

Al ser plasmado ese derecho consuetudinario en norma escrita 
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por ln prE'sión ejercida 

elevo a co~;a de_~ interés 

por los plelH!yos, el Estnd.o romano 

ptíbl ico el cuit\ado i.lc los menores. 

Esto se manifiesta con claridad, pues cstP cuidado es unu 

c;1rgn pública que se jmprH1e a toda la ct11dadan(a, alcanza 

tnnto al paterfnmilias cuma ul filtuRfa1nilias su <lcsempcfio 

puccic jmpo11ersc en teor1n h.tstu td mismo 11retur 

cónsul. 

y aún al 

Pero t•l lcgi.slat.lor roma110 no se ch·1·u\'O aqu.t, sin.o que fue 

lllÚ!' ade!..intC': no sólo ve por el cuida1lo físico clel menor, 

le preocupa t:umhién la cnnscrvación liL~ sus bienes, 

que P3ta protección furon1 más eficaz no se con(t)rma con que 

1 O!:.l delitos contra t.>l patrimonio del inc<1paz seun sancionados 

como delitos privados -dt>l icta-, 5ino que los considera como 

delitos 1le orden púhlico. rlesignñndoJos crimina, equipurúndolris 

a loi;; cometidos contra l'] Estado. Es así como se cstuhlcce 

el cri111en suspect.i tut:or_is vel cur-.ttoris -del i.to lle tutor 

o Je curador sospechoso, para cu.stigar ios fraudes cometidos 

en contra clcl Jlatrimonio pllj)Llar. 

Roma es el untece<lcnte histórico sobre el cual se Cundu nuestra 

l~gisluci611 y al c¡uc hurcmus rucnci6n detallada en los siguien

tes dos cnpltulos de l!Stc trab~ljo. 



CAPITULO II 
GENERALIDADES 

\, LAS PERSONAS sur TURTS y LOS INCAPACES 
2. LA TUTELA 
J. EL TUTOR 
4. CLASES DE TUTELA 
5. INCAPACIDADES Y EXCUSAS PARA EL 

DESEMPEHO DE LA TUTELA 
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l. LAS PERSONAS SUJ lllRIS Y LOS JNCAP,\CES 

Los tratadisttlS estudiosos del derecho romano, refieren 

que las personas sui juris no están sometidas narlie, que 

sólo dependen tle ellas mismas, pero aun ns1, el sistema jurí

dico de la ~¡ioca que mencionamos, cstahlccia lino clasificaci6n 

derivado de los sui juris. Y ésta era que las personas, en 

toda la t.~xtensión de lo que t'!st.1 c.Jlidac.1 signific.aha, se ca-

talogabnn en capaces e incapucE.•s. Había quiPnes podían ser 

~itulnrcs de derechos 

otros no. (11) 

sujE'tos pasivos de obligaciones 

Nuestro intcr6s es halilar uccrca de los incupaces, de aqt1ellos 

que sie11do pctsonas 

determinados acto¡.,. 

a(\cmás sui juris, no podían reo.l.Lzar 

Veremos, pues, la clusificución estilble-

ci<la acPrca de quienes no tiodian ejecutor por si 1nismos actos 

jurldicos que tuv·ieran plena validez. E~; evidente que para 

reputarse persona, huhla que reunir cualidades 

ciududnnJu y lib~rtad. 

esenciales: 

Nuestra atención se conccnltat·á en los perso11us incapaces, 

entre éstas: primeramente se cita a los impúberes, es decir, 

lo que se conoc{a como la falta t.lc edad, para el hombre hasta 

los cutorce a1ios, paro la mujer hasta los doce. En lo que 

consideramos como el llamado derecho antiguo, ln condicibn 

de mujer bastaba para que se le sometiera o ln tutela perpe

tua. 

Quienes sufrían disturbios mentales se sujetaban a un curador, 

lo mismo al que derrochaba sus bienes, según disposición de 

la Ley de las XII Tablas. 

Como el tema del que nos oc u pomos se re( ícre a la tutelo• 

haremos referencia a quienes estaban bajo esa instituci6n 



19 

y que eran lo:-; impúberes sui juris .Y las mujeres púberes sui 

juris por raz6n del sexo. 

Hll.hrá que advc..·rtir, que en sus orígenes ln tutela, n.o era 

una vcrdad(~ríl protección a ln persona. dl~l mPnor, su -interés 

radicú exclu~iv;1me11te en conserv;1r los bienes par3 las pcrson11s 

que por· vía de• la sucPsiÓn legítima algún dfn ser·ian suyos, 

1\f.:Jrt11nadnmente 

este cuiic~¡ltO egoisLJ se mo<lificó el tut.1,r se convirtió 

en un pr,Jtertor df·I menor. Se nbandont1 pues, 1 a idea rint i glHl 

de ~=Úlo conspr•:ZJ.r los bicne.~; tlcl in(tintc para su.s posibles 

!~t·n:dt•n1:-.; 11.~¡.; í t imo~. 

H:1lllemc1~ de las arlad~~ <le 1¡t1ieI1cs eratl incnp;ic~~ y (¡ue reque

rLn1 del t11to!·; vn su prímt'r tL·rmi.no tt.•n0mos n los in[nns, 

aqu&llos c¡u0 todnvin no sal1[¡l11 h11hlar correctametite era 

husta la cd;.id de los sit>LP anos; dL' loH ::,ieLL' anc1s hasta el 

jnicio de la capnc.idod f;exual, c~5 decir, doce años purn lns 

mujeres catorce :-i.Jlos pard 1ü:, homhrus, ~t· con.sillera que 

el pupilo hn salido de ln infanc i 1, pero .... ¡ ccrr:ano a ln in-

cercano n la pt1bPrtnd ya ,<.;e le considera c.:ipnz de obligarse 

JJúr sus delitos ¡)or tener un mayor <liscernimic11to. Por 6ltimo, 

entre la pubertad .los \'eiuti.cinco ~1i1os, o éstos se les de-

signaba un curador en el (lerecho I'Ostcrior. (12) 
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2. LA T!JTEl.A 

Scrvi.o Sulpi.cio decía qut~ la tutela es una nutoridad un 

po1ler que el derecho civil dn confiere sobre un individuo 

libre con el fin de protegerlo en la impotenciu en que se 

encuentra de hacerlo 61 n1is1n11 J causa 1le su edad. (13) 

Gayo dicL' lo tdguieillL' d1 rt:..·(e1-1 rsc a ln tutela: Hay unas 

pcrsonr.1s que cstún en u1r.c1a o en c.urnteL1 hny otras quo 

se hnl 1.::ln li brcs 1lc: estos "Derechos". De donde se deduce 

QUC' SL~gún el crLterio de Gayo, l.1 tutela no e~> una (uL~rza 

ni VC>rdarlcra potC'st.'.l.d, sino un mero derec:ho a lu protección 

del menor. (14) 

La tut(:-1..:1 t~st.::ih:-i desliuada u los impúhcr1:>s sui juris de ambos 

pero conservilha su condición dt.! lihre y sui j11ris. 

Xo debemos con[undir la tutel3 cCJn la patrin p1Jtcst.:id, pues 

e] tutor no tc·nia facultnd a1 guna para corregí r 1 ni potcstnd 

:1ohrP la pl'rsona dP-1 pupilo la fu11ci1Jn de aquél conclu.la 

al .l.leg:ir a 1:1 pubertad t.:l pupilo. 

El principio de la tutela st.• encuentra en ~l Derecho de Gen

tes yn que st~ encontraban unidos el interés de la [amilin 

con el del mc11or sui juris, pues lu co1.servucibn tle SllS bienes 

eru primordial para los micml>ros Je la familia civil, destina-

dos a heredarle a su muerte. Por lo que lu Ley de lus XIT 

Tnhlos confiaba l:i tutela legítima n los agnodos o ol patrono 

de los imp6bcrcs. 

Es claro que lo tutcln .nació con la f in::tl idnd de establecer 

unn protecci6n no nJ menor, sino a los intereses de la fomilio 

del pupilo, verdadera propietaria de los bienes de ~ste. 
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Por cJ lo lt::ilda una estrt..~cha rr-lnción entre lu succ:;ión y la 

tu tcl a. 

Alrededor tlcl s ig 1 o VJ de Roma, decayó la genti.lldad se 

vislumbrú otro conc<.>pto de Ja tutela que r.:.onsisl iÓ en el 

debez· qut.' td Estado tcnÍd pari.I intervr:·nir (!/) la protección 

del incn,paz. ( J 5) 

Lu tutela ~e iiLre por todo aror1t~clmiento 1¡uc v11elve s11i juris 

al impÚIH!ro, como cu[lndo perece su pudre 113tural o adoptivo 

o pit~rde la e iutlad;:rníu '' e.:; flecho <.>scJ<H'O iore civi le; cuiJndo 

el hijo Je f.Jmi lia impúLero es emanc.ipudo 1 cu..indo un e8clnvo 

i111p6bero E!S ma1111mitido. (16) 

Al con!iit!P1,1r:-it• a l;:_¡ LH[L'ld c1.rno uri df•ber del EGtudo, se con

\'icrtc pu1 ,-1 t1Js e iudadanus en una i::arg;i pi'iblica de la c¡ue 

sólo en dPte1ruinadt)~ cas0s :::.e 1)odrá eludir su desempe110. (17) 
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3. EL TUTOR 

A la pcrsonu que dcsemp.C'ña la carga do l., tutela se le llama 

tutor, porque es llll verdadero protector y defensor <lcl i11ca¡Jaz. 
11 Son tut.01-cs los quo tienen tal poder potestad de L•llo 

mjsmo asumieron tal nomhrc; ns{ pues, se ll~mnn tutores por 

ser protectores y defensores''. 

La tutela cru generulml·nte un oficio que <:!n un principio sólo 

lo pudii·ron ejercer los varones. Posteriormente, el empcrn,ior 

accedió a lns peticiones de la mujer par3 ('jcrr.er la tutorín. 

(lS) 

Estnblcci.ria por el derecho rt)mano tn tutela como unn carga 

pública, potJlu ser impue.st~1 n todas la~> personas, incluyendo 

a los hijas d~ familin, ya 1¡uc ln nutorirlltd paterna sólo tenía 

efecto e11 el tird~n µriVdl!o. 

En virtud de que la función <le ln tutela e1·u en bcnef icio 

del pupilo, no sn daba cunlquicr clase de persona, como 

es el caso Jcl sordo, o del murlo, pues eH claro tiue su desem

peño nu scr1n cun éxito. (19) 

El tutor no podía ser dudo sólo poro ciertos actos ni pnra 

dcterr:iinacios hic~ncs 1 llcvnha todo el patrimonio y hacía todos 

los netos que l1cncficioban ul pt1¡1ilo. (20) 

Necesario es citur que en los orígenes de ln institución de 

la tutela, el tutor no se ocupaba del cuidndo y educación 

<le! in~apnz, s61o pro1iorcionaba las ca11tidades necesarias 

pt1ra que se le asistiera y educara de acUt!rdo cor1 Bll posici6n. 

Hubi::i quienes ucred i taban unte el mngist rodo excusos válidas 

para no ejercer lu tut~la y éstus fueron: ser padre t.le una 



I\Umerosa prole, un co.rgo público o la ednd de setenta ai'ios, 

así. como 1.1 r.iinoria de ednd. (21) 
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4. CLASES DE TUTELA 

F.l derecho romano contempló en un principto úos sj stemas par.J 

la <lesignaci6n del tutor: 

ln lt~gltima, h;;isndn en el orden sucesorio establecido por 

lo Ley de las XlT Tablas. 

La Li:·y de las XJ1 Tablas al cOHCt!d'2rl•~ al pat.cr(amilins lu 

(nc111tad p.1r:1 desig11.:1r heredero, t.1mbí.én le otvrgabn el dere

ch(J de designar a1 tr;-¡vl•:-. tll! tc·.t-ilamento, el tutor lle su hijo. 

Cuando no hHbia tutor te~tamt!l1tnrio se sigui,; el 11roccdimiento 

de L1 lln.r;1ada tutela lcgitir.1a. Esta correspo111tla a los i11to-

grnntcs de ln familia civ1l 1 est.o t:ir.J, 1..·l ;1gn:Jclo mt1s prf>ximo 

y por óltimo ;1 los g011tiles. (22) 

Cuundu nu huhia agnado o tutor testamentario, proccdia la 

tutcl11 1J¡1tiva y fue el mnglstrn<lo lluicn nombraba tutor. 

a) !Iahlen1os pues, de la tutela tc:~t<1mcnt<t1 ia: 

Sólo el padre dt' fnmilin 1 por tener Id potestad paterna, podín 

hacer u::.o de éste dcrcch() era para ] "is i:r1púberos que a la 

muerte del padre se hacfa11 su1 juris. 

En el dcrf.'chn antiguo, e1 pnterfami lias sólo eBtaba posibili

tado p:Jra nombrar tutor tc.;tamcnturio .i lot; 'tue pCJr derecho 

podia ~lcgir l1crcdcros. 

Antes J.c lo designación tlel hcredcr0 1 bajo ¡.ena de nultdnd 

en una forma imperativa 

tutor testamentario. 

por .su nombre 1 era designado el 

Le fue permitido <il jefe tic i ami.lio. designar en su testamento 
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vnrios tutores, pues en esn forma se consitlcraba que el 

l'Upi]o econtraba mayores garant{as protección. 

El tutor nombrado por l.J rnatlrc, tC'nÍa que ser confirmado me

diante información. 

Los patln~s de familtu supuestnmentc selt>ccionan como tutores 

ele sus J1ijos ~ las personas ni~s leales, JJOr cllv el magistrado 

los confirmaba sin ninguna infonnación acerco de su .solvencia 

y cost111nb1·es y r10 les exigía que otorgaratl ca11ci6n. 

Para ser nomhr¡¡fto tutor testamentario, era clar·o qu'~ .<.;e tenia 

ituc tener la c~•liJnd de ci11durlania y Dtlcmhs tener la tcstamen

ti factio con el autor del testamento. 

En fonna por dr~más cxcc-pcionnl, el príncipe podíu conceder 

l.i tutela del im¡1úbero u la rnutire u a la abuela de sus hijos 

o nietos. 

b) V;lmos & referirnos n la tutela legitima: 

Al no cxisl.ir tutor testamentario, la Ley de las XTI Tnhlas 

indica corno tutor al ngnu<lo mbs pr6ximo y dcs¡iubs a los genti

les. Per eminentiam autem lcgit.ini dicuntur qui ex ]ege 

duo<lecim tabulnrum i11troducuntur. (23) 

Las tutelas deferidos por la ley, cstbn fun1ladus sobre el 

llanamiento del tlitor a ln sucesi6n legítima «lel pupilo, debi

do n que la buena adniinist1·nción de su patrtmonio ]ntcrcsn 

¡iarticularmc11te a las ¡>ers~tl~s que alg6(t di¡i pueden ser llomn

das a heredarle. 

Si hay varios ngna<ios el más próximo rf:ch;_\znsc la sucesión 

ésta se defiere u los p,enlill~s, 110 pas.1 a los otros agnndos. 
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Pero tnmbi~n es verdad que ~stos qucdnn obligados a d~r cut1ci6n 

de dejnr n salvo el pat1·imonjo del ¡1upilo. 

Cuando tocios los tutores legít"imos administraban la tutela 

y cra11 solventes y hubieran incurrido en alguna respansul1ili

da<l, la ucci6n c11 su contrn se 1lividin ¡1roporcionalmonte entre 

ellos. 

Si no todos eran solventes, la acción .se djvidin enlre lo~ 

que lo ernn y podían ser demandados en lo medidn y proporción 

de su solvencia. 

Cuando habla designado~ varios tutores tcstamenta1·ios, o l1ablu 

\'arios tutores legítimos en el mismo grado, ern procedente 

la pluralidad de tutores, ello fué cuando el pupilo tenln 

bi.enl:!s e11 diversos lugi'..lres. Pero lo .lógica aconsejaba que 

la hucnn administración depende <le 1111 solo tutor, en cuyo 

caso los demás quedaban como censores y vigilantes de su ac

tuación. 

En ln época de Justiuiuno lo:.; derechos dP la f.:imilio i...::ognudu 

rebasaban a los de la civil, por lo que la llamada tutclu 

legitima se otorgabn al pariente más próximo, fuese agnado 

o cogi1odo y podía ser deferida a la mndre o al abuelo. 

Existieron otras tutelas de menor· trnscendcnci.a pero r¡uc con

sidero oportuno me11cionur: 

Tutela lcg{tima del patrono y <le sus J1ijos. 

Al ser manumitido el impúbero, empieza una nue\•u fum.ilia 

no podía tener a(.¡ué!J, ni tutor testamentario ni tutor lcgíti-

mo agnado. Se ;iplicó por interpretación el princ.:ipJo de la 

Ley de las XII Tabla~> y como ésta llamaba al plltrono r a su:::: 

hijos ngn.:idos u ln sucesión del manumitido 1 les dabu tambiér1 

la tutC'la. (24) 
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'Por lo anterior, el patrono era tutor legítimo clcl nia.numitido 

:tmpúbero y si llegaba a morir el patrono, estu tutela legítima 

!lasa ha n .sus hijos que tenía bajo su potestad dj recta y c¡ue 

herctlt1ban los derechos del patronato. Ho.brú que mencionar 

que una patrona nunca podia ser tutora. (25) 

Por otro ludo, Jos libertos latinos tenían pur tutor n aquél 

que er. el último instante de su esclavitud, tenía sobre ellos 

el derecho quiritario, la dominico potcstas. 

Existió la luteln leg:itima del asccndit•nte emancipador, que 

es lu que se concede al ascendiente cuc1n<io emancipa nl hijo 

despl16s de la tercera ema11cipuci6n, lc11ibnJ<1la bojo mu11cipio. 

También 13 Ley de las XII Tablas contempló la tutela fiducia

ria, que procedía en los siguientes casos: 

Al morir el pudre cmoncipodor, tutor legítimo del emancipado, 

sus hijos ngnndoA. quedaban tutores f i.tluciorios de su hermano 

impúbero. 

Trotándose de la cmanci.¡1ación de un impúbero, el innnumisor 

extraneus que le libert6 1 represento el papel del patrono 

y le era concedida la tutela. 

e) llablaremos ahora de la tutela dat.iva: 

Al no existir tutor legítimo ni tutor testamentario 1 proce

día la tutela dativo. Fue el pretor urbano quien hacía el 

nombramiento del tutor dativo, también lo hn.cían los tribunos 

de la plebe con fundamento en la Ley Atiliu. 

Por disposición de la Ley Iulia 'fitin, en la!: provincias de 

Roma, el nombramiento podía ser hecho por el presidente. (26) 
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En el periodo de Clnudio fueron lo.s con:,ules los facuJ tndos 

pura hacer la dcsignución de tutor. pero tcnl:1 qui; hacerse 

uno investigaci611 nccrca de su mora1it~111J, fort11na y cn¡1acidnd. 

Con MarLo Aurclio se establecib el pc·a1•tor tutctaris. 

En la ópoca de Justiniuno y trntúndo;,e de pupilos sin fortuna 

o cuando ésta crn muy rcducidu, eJ r:rngistrndo fue facultado 

parn otorgnr lu tutela. Se hacía b;1jo uno orden ~special 

qt1c tambibn podía ser pro\'Pnientc del Presidente, sin informa

ción, pero sí se exigía caución de Lajo monto por ser poc~) 

la fortunn del pupilo. Al ser de cierta consiclerución la 

fortuna del pupilo, el magistrado designaba tutor, después 

de información pero no se exigla cauci6n. 

Postcriorm~nte, Justiniano dict6 dos disposiciones: 

La primera consistió en que los magistro.do!1 podi.un nombrar 

tutor sin tener que esperar autorizoci6n del Presidente. 

La otra sefialuba t}UC los magistrados s61o tenían facultad 

para ln designoci6n de tutor de pupilos que fueran ¡>oseedore8 

d~ una cantidad menor u los qui11ientos s61idus. (27) 



5. INCAPACIDADES Y FXCl'SAS l'Al~A EL DESDIP[ÑO DE LA TUTELA 

En el derecho romano c:<ist.ierou situaci.Dnes de orden pÚhlico 

o blcn en rf·lación al interés del pupilo, que podion cxcusur 

del descm¡i(•rin de la tutela. 

No dcUcró confundirse la i.ncapacidnd con ln e>;cusa, ra que 

la primero es de cnrActer ge11eral y no ~e trntab~ de situacio

nes de dcs~or¡fianzn en rclaci6n a dctermi11ada persor1a. 

En el Derecho Clásico existieron cínco cltlscs dr> persuna.s 

incapaces para el descmpcilo de la tutela: Los peregrinos, 

los escl.:1vo:;, los impúberos, n11.~nus dc1 que se t:raturn de 

unn tutela legítima, los sordos, loM mudoa y las rr1ujc1·es. 

Justiniano generalizó ln inrnpncidarJ rle lr,s iniúlil!ru!:;; y agregó 

nuevns cnusa5 que impidieron ejercer la tutela n los menores 

de veinticinco años, a los m:ilitart~~, n los obi.:-;pos. Se per

mitió ejercer lu .tutcl;:i a la marlre y n lu abuela a falta de 

tutor testamentario. 

(,Culiles fueron las causas de e:<cusa paro el desempeil.o de la 

tutf!la? 

Primcrumcntc la enicrmedad, la extrcinn puhr~~.:<1, el desempeño 

de un cargo p6blico, el n6mero de hijos, por estar en campaña. 

Por tener un proceso pendiente en contra <lel pu¡>ilo, por anal

fnbetismo, por el desempeño de tres tutelas o tres cura telas, 

por tener cumplidos los setenta afies. (28) 

También se podía promover la excusa par;\ eJ ejercicio de la 

tutela por causa de enemistad del nombrndo tutor, con el pro

genitor de los hu6rfanos. (29) 



CAPTTllLO TTI 

EJERCICIO DE LA TUTELA 

1. DEBERES DEL Tl!TOH A~TES DE SNTRAR EN FllNCl ONES 

2. FllNCTON ES DEL TUTOR 
3. LIMITACIONES A LOS PODERES DEL TUTOR 
4. FTN DE LA TUTELA 

S. DEBl'R DE RENDIR Cl!F.NTAS 

6. GARANTTAS DEL PUPJLO CONTRA LA INSOl l'ENCJA DEL TUTOR 

7. llJSTOH I A DE LA TUTELA PERPETP A DE LAS MUJERBS 



31 

J. DEl\ERES DEL TilTOR A~TES DE. ENTRAR EN Fll~CíO~ES 

¿Qué dche hacer el tutor untes de entrar en funciont>s? El 

derecho romano fue estricto al rHspccto, ya 11ue ohliguba n 

hacer inventnrio de los hioncs dvl pupilo~ ~i el tutor no 

lo hacia eru rcspons~ble de fr&u,te túnia que indemnizar 

al pupi.lu del pcrjulc.io causado. El tut1Jr que no hizo la 

relnc ión .. ·ulgarmcnle l-l<lmnrla invcntari.o parc•cc hi.1bPr obrado 

C1Jn rlolo, a ml!'nos que ,¡uizá pu<li1..>rn iile~ursP alguno causn 

nec~saria y ,j11stlsin1~ por lu 'it1C n0 st• l1nyii hcchu. ~<J) 

Por otro L:i<l•J, e 1 t11to r te u í a q u~ ::wn i f ct~t u r ~ i e r<.1 .icrcedor 

o deudor del pupilo, .si lo h~n:i;1 corri:1 c>1 riesgo de 

perd(•f:" so cr~dito si t.>ra deudor, no podÍ.:l prl!vulerst• de 

ning6n pngo hecho en e! dcscmµeílo de ld tt1teld t1l pupilo, 

El tutor est;1ba obligado u 1lar cat1ció11 rcm ¡1tt¡1ili ~a]vam t·ure

y dnr uno o varios fia1lorC$, no Pr1tn obligados a esta cat1ci6n 

los tutores testam.entario!-; y l0s nombrc1dos <lc~>pués de• informa 

cibn. 

Algunos tutores debieron sur.iinistr;Jr ló satisd21tio 1 esto e~:;, 

prometer por estipulación no alterar el patrimo11io del pupi

lo. (31) La. promesa st• hacio ill pupilo, pero podt[1 estipular 

por 6ste cuando no hablaba o cstahn ¡lusente, unci ele sus oscla-

vos. Cu:indo el pupilo nu tenla es...:.11.1·•1.;, no tcn{a dinero 

pura cumpr;.irlu, 

C11nndo el pupilo 

mismo~ 

se l1ac{¡1 estipular 

podía huhlar, se le 

uf1 esclavo pfiblico. 

pt~rmitta hac.er)o n él 



3~ 

2. FllNCIONES DEL TI:TOf' 

Después de cumplir con los requisitos prlmordiales st.~1\alndos 

arriba, el tutor empezaba a ejercer s11 respons11bilidad. Dicen 

algunos tratadistns que lu defensa de los intereses del menor 

fue algo sagra,lo. 

Habrá qtw recordar que el tutor sólo se ocupnba de la fortuna 

del pupilo y no de su educaci6n o euarda. Fue el pretor por 

regla general, quien ante la presencia de pariPntes cercanos 

al pt1pilo, rlcsignnha n ln personn q11e se h.1rf¡1 cnrgo ele la 

educaci6n del mcr1or. (32) 

También fue el pretor el que indicaba las cantidades (h~ dinero 

destinadas n la r>ducnción dl'l mPnor, de act1l-'fr\o con su fortunn 

y posici611 sociul. 

La función del tutor era muy cluru: complt•tor lu personalidad 

jurídica del menor ndmin·ist.rar el con junto del patrimonio 

de éste -Pupill.orum pupilJnr11mquc tutores et negotiu gcrunt 

et auctoritntcm i11terpor111nt. (33) 

En cunnto usurnla sus funciones <.'··1 tutor, p0rlia ve11Jcr 1-"JB 

cosas q11e pudieren depreciarse también aquél las que eran 

improductivas. "Si el tutor hubiern descuidado la venta rle 

aqucl1<1s co~;.is qui_• pl'recen co!1 1.•l Li0mpo, l'1 ricsgu corrt.' 

il su cargo''. (34) r:unstnntint> exceritu6 las cas11s y Los muebles 

de un valor con:..,i.d1.~r•.1ble: E~tos bienes no podrían venderse 

si no era con la <1utori7.ac í.{;n dc1 magistrado y sólo en casus 

urgentes nccPsnri o~. 

El tutor esta ha obl i ~~adu a recuper<Jr los cród i.tos del pu pi 1.o 

y fue rcspousahle cuando (!l deudor caía en in~olvPnci.n r el 

tutor no lo i1ub1a ¡>crscgu!ilo en furm,1 0¡1ortun11. 
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Las cantidad1.·s de dinero que pro\'cnian de la enajenación de 

cierto~ bic1h.'S, .:is{ como el cohro dL• créditos, herencia. 

donacior1cs, no podlan estar iinpruductivns, se dc¡lositaban 

en un t1.:·111plo. Pero sblo era en formn transitoria, yu qul!' 

si el tutor nu las invcrtia en formn oportuna, Sl' le obligaba 

i.l pagar al pupilo los intereses. ''Los intereses no se cxige11 

inmediatamentQ dL· los tutores, sino transcurrido un periodo 

rle dos me!Jt.!S pura poder cobrar y colocur el <linero". (35) 

Ln legislac ibn romana c-nnCl~rHa un plazo de seis meses para 

hacer productivo el <linero del menor, a rurtir dül inicio 

lle 1.1. tutela de do::. meBt'h p...iru los dP1111í::;, pues se podlil 

saber ln fecha en que sl: dispondrú dr!l di1u.•ro. Cuando lns 

deudas del pupilo eran ciert¡1s 

que pagarlas, 

L•xigil>lcs, l'1 tutor tenia 

Era im¡ircscindibl~ q\1D el protector estuviese atento a ln 

conscrvact6n n1aterial <le los \Jit~r1cs, 

1:1 t11tor estaba ohl igado a rr.cuperar los crl~di tos del pu pi lo 

fue rcspo11t>:ible cunn<lo el d!.."!udor ca1a insolvt!nc.:ia 

y el tutur no lo hablil perseg11i{\o ~11 for~ti 0¡1ort11na, 

Parn el cabal descmpeiio de sus fun1~ione.s, e1 tutor podia com

plementar la cnpocidad de ejercicio del pu¡ii1o -autorLtatis 

intcrpo~itio- bi.cn mediante su inhor d(~ •Hlministrador de 

la fortunl1 tlel pu¡Jil0 -gustio-. 

flay quicn('s aseguran que este tema es ta·1 vt.·z uno lle los. más 

intcrcsa11tes y caructeristico~ ele lo que 1·uc lt1 t11tela romana. 

Ulpiano scliala estos rlos proce•iimieutrJs f u11.:.: iot1e~: cuando 

el tutor <Hlministra to~ .1.-;L111tos del pupi lu o bien, cuunrlo 

interpo11e su dllctoril.<H en los ,1ct1JS re,diz..idu:> por 1.Jl pupi-
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El tutor administr¡1bJ 0· rrger1ta, c11u11do reali~a u11 acto deter

minado ·interc•sando el putrirnonio del pupilo, pero rt•caycndo 

er1 el tutor los cf0ctos ele est! acto. 

Cuando se acu<l ía estP procedimiento, el tutor apürccc él 

solo, en lo que podríamos 1L1mnr L.1 escena j.uridica. Dcsempc-

iiaha el papel dt~ parte en el actu juridico, aunque la venlad 

lo que rstab3 en juego, crJrt los irttereses del ¡iupilo. 

Y cuando se trutaho de la i.nterposttio uuctoritütis, cr.:i el 

pu¡1ilo el u~tor ~r1ico del esce11ario. El acto es su o~ra JlCrso

nal, es él el que consiente, éJ quier, cumple las formalidades 

y si el tutor <tparcce, no serll comu parte, sino sólo pura 

propori.::ionnr ul pupilo su concurso, sin el cual el acto no 

te11dr-íu \•alur. 

Ln uuctoritas, es 1.:i cooper.ación, ln participación del tutor 

a un acto cf~ctuntlo por el mc11or, ert el cL1r1l aumcntu y cornple

mcnt¡1 MU cnpacidn<I <lt! P.frrcicio con su presencin. 

Tal \'{~zen un principio la uuctoritas se> dnha en ténninos 

consagrados posi blemcnte contt!stundo a una interrogación. 

lAuctorne Fi~? -Fío. 

clá:::dcu. 

Formulidad t¡uc fue ::11primida en la época 

lí'ero bajo qu~ condicio110s tenla c¡ue darse la uuctoritus? 

Etita !:ie sujctah.1 n pr i11cipios c13ramente e:;tablecidos, y éstos 

fueron: que no pod-ín otorgurse a través de un mensajero o 

por medio de una cart.1 1 ni mucho menos una v~~z efectuado el 

acto. F'.rí.1 fund.imc11tal la prcscnc in del tutor en el momento 

del actu, para 'lllf' tu\•it·r11 v~1~idl~z. 
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La nuctori tas no l levaha ni término ni condición expresamente 

formulado9, el tutor tenia la facultad de complct11r o ul>stcncr

se de hacerlo, la personalidad jurldica 1tel ¡>u¡1ilo. 

11 Aun11uc se haga con el pupi,lo un contrato condicional, el 

tutor dchc dar su autoridud pura simplemente, p11cs para 

que se confirml? el contr~1to condicional 1.:i autoridad no se 

ha de dar hajo con<lici6n, sino pura simplemente''. ~37) 

La auctoritns tenía que ser dadci en forma volu11t:iria. "Si 

un tutor nu quisiera Jar su nutoridnd al pupilo, el pretor, 

no debe obligarlo''. (38) 

El tutor no podía ser contradicho por el magistrado, pues 

aqubl s61o .iuzgnbn lo 'lue considerab;l positivo o negutivu 

pura el pupilo. 

Si el tutor por su conducta ncgat:"iva lcsionuha los intereses 

del imp6bcr, cstabu obligado o ir1demniznrlo al t6rmino de 

la tutela. ''El pupilo ¡iucrte resarcirse de este perjuicio 

m~rliante lu uccibn de tutclu''. (39) 

Desde 

tutor 

luego 

no le 

que se contemplaron situaciones 

podía dar su auctoritas. (40) 

en las 

El lo en 

que fd 

cuanto 

estaba interesado en el acto. Dicl10 ctt otros t6rminos, cuando 

el tutor sost0nÍd un proceso contra Sl! pupilo. El magiBtrutlo 

tenío que designar parn el menor un tutor o un curudor cspe-

e ial. Cuando hnbiiJ plurnlidud de tutores, daha uno de ellos 

la auctoritas. 

Como yn lo hemos dicho, cuando el tut:or da la nuctoritas, 

es un acto ejecutado par el propio pupilo y ser~ en Ju persona 

del pupilo Cll donde rccuignr1 las consecuencias del acto. 

Ser& pues, el pupilo 1tuien se hacía ¡1rcJpietario 1 ~creedor 
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o deudor. en todos los casos en lo.s que et tutor intervenga 

con st1 auctoritas. 

Las consccucnci.as de la gestio son muy d ifercntes <i la:;. de 

la auctori..tas. El tutor que aclministraba, tlc hecho üctuaha 

como un mandatario. l1unque el derecho t·omuno no aceptaba 

los ahoro modernos princ. ipios en donde el mnnc!atario re'1liza 

actos rcrrcs~t1La11do al mandante. 

CtHHtdo un ciudadano cumplía por otro un HCto jurídico, las 

consf·cnencias ílcl neto rep1.~rcutian en su persona como si hubie-

rn ubrodo por si mismo. Era el tutor entonces quien rlcspués 

del acto, se cunvcrtia en [Jropictorio, ucrceclor u <lcu<lor. 

Pero c.•ra necl's.Jrio qua.~ el impúbero disfrut.:ise ilel acto o su-

friera sus coI1secuencías pr>1 ~llo ~1 tutor 1.eI1Ía que rendir 

cuentas al finalizur lt.l tutela. Fstaba ohligndo a ceder al 

i.mpúb~ro loti derecho~ y hiene:-:i por él :1dquirido~ y como reci

procidad, recupera~ sus anticipos. 

Con f11ndamento en lo anterior, se co1npre11dcr6 1¡uc la rcndici6n 

de cuentns era una consecuencia do lu gPstio y no de tu aucto

r itas. 

En virtud de añejo principio que no acf'rtabn que los netos 

hechos por una persona fuesen considerndos como realizados 

por otra, era de interés para el tutor que l.1 mayvrín de los 

actos, recayeran en el pupilo. Era pul:!s, mejor pura el tutor 

intervenir con su auctoritas, que con lu gestiu. (41) 

Pero es claro que la actuaci<')n del LutrJr nu dependÍél de su 

voluntad pai·:.i eludir !:>u gran responsabilidad, sino que todo 

estabn sujeto o condicionado u la c<la,J 1lal ¡>upilo. 
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lial>r·A que su~alnr a quó ~dadas nos r~ferimos: 

El pup i Lo e~-; in fans cuL1ndo nn puede bah lar ndem!1s en csu 

e·dad -ha~~t.J 1os siete años-, no tenía posibilidad de discernir 

y por 1v tuntu fue consi.dc~rado del todo incopaz. Por lo cual, 

11L il~n co11 la intcrpositio al1ctorit11tis dvl t11tor, potlía npare-

ccr figurLir en los L1ctos j11rirlicos. De doniie st.~ deduce 

que e11 tr1lvH circ:L1nstat1ci:1~ <lebu a1lmí11islrUr el tutor. 

Despu:•::: dl' 1'1 i.ntanc-tu SPg111a L1 .a~1i.or infdntiil, aunque a 

decir verdad. '~l pu pi lo no ten-Í<1 mnyQr cap11ciciacl de dlsccr

nimtcnto qltc ol infan~. 

Existió la categoría del puhertuti proxitulJ~ a quien se le 

conside1·.1ba cap;iz de olilig.1rsc por sus d~litos 1 pues era claro 

que tcn1;1 un;1 mayor visi611 del disccr111~1ent''· (42) 

Gn~·o entre otros tratadistas romanos, decl:1 que los pupilos 

cercanos a la edad de la pubet·tad podÍdn cometer dolo y ~1or 

ello, pu<lian incurrir en el del i 1·0 dt.• hdrto, prccisnmcntc 

por ser <.:apaccs' de cometi..>r 1lolo- "Jul ianrJ ha es.:: rito en muchos 

lugares que los pupilos próximos a la pubertad son capaces 

de dolo." (43) Gayo sostuvo •IUL' el pupilo c.ercuno n la puber

tad sahL:-t perfectamente lo que h.1ci.:1 .:11 cometer dell.to de 

hurto y de injurias y por lo tnt1to 1:ra rc~po11suhlc de su con

ducta. 

El pupilo que rebasaba ln edad ele la infanc·ía, hasta. lo~ siete 

af1os, podía por si mismo sin el conscnt i1i1iento del tutor 

realizar netos c¡uc lo bencficiurun. Pero no podi<.1 comprometer 

por s1 mi.smo, su patrimuniu¡ para <..'Sto:..; actos rcquet·íu de 

la i.ntervcncibn de su tutor a trav6s <l•~ 1~1 Juctoritntis intcr-

positio. l>ichu en otra forma. podL.1 t~l p11pilo udquirir ln 

propiedad, un derecho de crédito, cl1>jor de sl"r deudor. 
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Cor:10 y.i lo mencion<.1mos unteriormentf..', e1 tutor fue lihre para 

intcrpor1cr s11 auctoritas o tic no interponerla. Et pretor 

carecjil de facultad alguna paru obligar nl tutt1r u que se 

pronunciara en una u otra forma. Ern dt]c1:-:iún personall~ima 

del protector de• los bic11e~' del pupil1_,, el de consider~1r cuún<lo 

debería rlc dar su auctoritatis intcrpositío r cuúndo dcberL1 

de ne~...i.rla. Si la ohstinnción del tutor llcgura a perjudicar 

al menor, éste p11C"dt.~ resarcirse medi<.1ntc el ejercicio de la 

acci611 ele tutela. (~4) 
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J. LIMITACIONES A LOS PODERES DEL TUTOR 

Quedó establecido que la gcstio y Ja auctorit[1S, fueron dos 

sistcn1as diff!rentes para la administraci6n, conservaci6n 

en su CilSo acrecentamiento del patrimonio del pupilo. Rl 

tutor teníu amplios poderes para el ejercicio de la tutela 

mediante estas dos fur1cioncs que con toda c1aridad ha scfialado 

!Jlpia110 como dijimos arriba. 

Despué~ lo misma legislación romana cstableci6 detcrrninudas 

excepciones se le impusieron al tutor algunas ]·tmitaci.oncs 

en su ejcrc1cio. Cor1cretamcnte, algunos actos le fuerort prohi

hidos, lo mismo al tutor en forma persono}, como también ul 

pupilo a pesar de estar asistido del t11tor. 

Estas son las restricciones o l imitaciones a los poderes del 

tutor: 

Al tutor le estuvo prohibido hacer con los bienes del pupilo 

ni completar con su auctoritas, donación de ningún ti.pu, ni 

aún trat:indosc de unu dote para la hermana del protegido. 

Aunque se toleró el hacer obsequios que no afectaran en formll 

grave el patrin1onio del menor, de acuerdo con su rango social. 

El menor tampoco podía manumitir ni aún con la autorización 

del tutor. En la época de Septimio Severo _\' Caracalla las 

restricciones al tutor fueron mús r~r,idas. \l truvés dl" un 

senado consultó quedó claramente c.stahlecidu la prohibición 

paro la venta de tierras destinadas .:il cultivo que c~stuviernn 

en los pueblos o en las inmcdincione~ de las ciudades. "En 

virtud de un discurso en el senudo deJ emreradur Severo, se 

prohibe que los tutores venciun los ¡ircdi1JS r6~ticos o suburba

nos". (45) 



La anterior disposic i6n constituy6 un aspecto muy importante 

para proteger la fortuna del pupilo, pues los inmuebles son 

una parte muy considerable tle ella. 

Los muebles u otros objcto1:> que sufrían deterioro, no tenían 

tanta relevancia en la mnsn patrimonial del menor. Aunque 

Constantino extendi6 prohil1icioncs para lu venta de casas 

y muebles preciosos, como ya lo hemos indicado. 

Las operaciones que se rcnlizaran en franca contravenc"ión a 

dichas disposiciones, se declaraban nulas 

porlía usucapir los bienes. 

el comprador no 

También las prohibiciones marcadas por la legislnci6n romana, 

tuvieron sus excepciones, ya que el padre <:1 trnvés de una 

cláusula expresa en su testamento, podin permitir lu \•cnta 

de lo señalado en forma específica, pura con su importe pagar 

n los acreedores de la succsi611. 

También se podía vender la propiedad del pup-i lo, cuaudo un 

"inmueble entra.hu a formar parte de su patrimonio, pero se 

encontraba gravado con 1>rcr1dn o l1ipotcca. 

Tratindose de un inn1ueble indiviso, no podía el tutor solicitar 

la divisi6n, pero el copropietario si la podía pedir. 

Teniendo el pupilo obligaciones que saldar y carente de recur

sos para hacerlo, el pretor autorizaba la venta del inmueble 

para que el pupilo saldara su <leuda. "Y si descubriera (el 

pretor) que no puede pagarse mhs que con lu vcntn de los pre

dios, entonces permitir{1 \'cnderlos, si es que urge al acreedor 

o la cuenta de los intere~;e::; nco11scjc cumplir (pagar) las 

deudas". (4ú) 
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4. FT N DE LA TtlTELA 

''El deber de los tutores finalizo una vez 11on1brados los curndo

res11 (47) que estarán presentes en la rendición dP cuentas. 

El término de la tutela pod la provcni r de purte del pupilo 

o del tutor. 

Las causas q11e provenlan del pupilo fueron: 

a) Si los pt1pilos son arrogados imp6beres o son deportados. 

· b) Asimismo se cxtingul' Ja tutela si el pupilo c;1c en la 

esclavitud. 

e) Si ~l pupilo es apresado por el enemigo. 

d) Por 1 legadn de la pubertad, nunquc en el derecho antiguo 

la mujer púbt.."ra por disposici6n de la propia ley, esta ha 

en tutela perpetua por ruz6n de su sexo. 

e) Por la muerte del pupilo. 

Cesaba la tutc1n por cuusns pro\·cniente::> clel tutor en los 

siguientes casos, seiial:ulos con toda claridad en un fri..lgrnento 

de IJlpiano: 

u) Por ln muerte del tutor. 

b) Por la capitis deminutio n16xima y m~dio en todos los casos. 

e) Por la mínima tratándose de un agnado, de un patrono o 

de un gentilis. 

d) También conclu{a la tutela para el tutor por la llegada 

de un t6rmino o el cumplimiento de u11u condici6n 1 limitando 

las funciones del tutor testamentario. 

e) Por consecuencia de una excusa presentada en el desempeiio 

de la tutela. 

f) Si durante la tutela hubiere sido condenado por el crtmen 

suspecti tutoris -delito de tutor sospechoso-. (48) 
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5, llEHER DE RENDIR CUENTAS 

Cuando el tutor concluía con sus funciones, tenia que dar 

cuenta al pupilo de los bic11es que administr6 y que le fueron 

confiu<los en s11 oportuni<lucl. 

Considero convcni ente hacer una breve rcsef1a de la forma en 

que se dcsarroll6 ln obligaci6n del tutor de rendir cuet1tas. 

En un principio la rendición de cuentos fue sólo un deber 

moral no una verdadera obligación, pues se estimaba que 

el tutor era <luefio del patrimonio pupll~1r. 

Se asegura í}Ue era ln buuna fe del tutor, la que prevuleciu 

para hacer el rendimiento de lHs cuentas. Pe ro tamhién se 

afirma que tunin un pri11cipio moral casi sagrado que prevaleci6 

muy por e11cimn de otros deberes. (~9) 

Lu actitud de parte del tutor de no rendir cuentas al pupilo 

nl término de 1n tutcln, fue spveramente criticado por lo 

sociedad romana. 

Quedaron cstab.leciclos en la Ley de las XII Tnhlas preceptos 

de gran eficacia para 1il protccci6n de los i11tcrescs Jel ¡Jupi

lo, como fueron: 

Si el tutor cometía fraude o alguna falta grave en perjuicio 

del menor, los dccenviros autorizaban contra el primero 

durante el curso de la tutelo, el crim~n suspccti tutoris 

y se le separaba de inmediato como sospechoso. 

Todos podían ejercitar ln acción del crimen suspecti tutoris 1 

menos el pupilo. Estaba facultado para juzgar el mismo magis-
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trudo a quien era llevada ln causa. 

Si se le comprobaban los cargos, se procedía a la destitución 

del deshonesto tutor y adem~s era tachado de infamia. 

Otra medida protectora de los intereses del pupilo en contra 

,101 tutor, fue que si al final de la tutela se hubiese quedado 

en forma fraudulenta con ohjetos perteneci.enten- al primero, 

se le daba al perjudicado en contra del deshonesto tutor la 

accf.Ún ele rationibus dist:r..i.hendis- de las cosas sustrutdas. 

Mediante lu acción de referencia, el menor lograba una multn 

ig11al al doble del \·a1ur de ] os objetos sustraídos. 

occibn no se ejcrci6 contra los herederos del t11tur. 

F.stn 

Dice el libro del uutor frnncés Eugcn0 Pcti.t que hacía el 

fin de lu repúblicu las costumbres perdieron su severidad 

iniciul la protección establecida por lu Ley de las XII 

Tablas, fue insuficiente. (50) 

La destitución del tutor sospecf1oso no rcparubu lns consacL1cn

cins de su infidelidad la acción de rntionibus distrnhendis 

no permitía al pupilo hacerse indemnizur por la.s faltas o 

negligencias del tutor. 

y enérgica que llevara 

mero deber moral al 

Se requer!a de uuu acci6n más amplia 

al campo rle la obligación y 

tutor. Fue entonces cuundo 

no al 

surgi6 

del 

la 

acci6n tutelae directa. (51) "incumbe al deber del tutor el 

llevar cuenta de sus actos y rendir cuentas al pupilo y si 

no lo hizo responder6 por ello co11 la acct6n de tutela. (52) 

Como tambi6n el tutor pudo haLcr efectuado gastos en beneficio 

del pupilo, por justicia elemental tenía que obtener su reem

bolso. Para esto fue establecida la acci6n tutelac contraria, 

que ejercitaba el tutor contra el pupilo, {Jllra que éste le 
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reembolsura. 

Fue en el siglo primero· de nuestra era, cuando se perfecciona-

ron las relaciones entre el tutor el pupilo al concluir 

lu tutela. De ucuerclo al inventario levunta(lo, el tutor estaba 

obligado a restituir al pllpilo su patrlmonio sin mermo alguna. 

Debla entregarle al pupilo todos los bi.enes adquiridos y las 

sumas que hubiera cobrado como admini.strudor <le los intereses 

del menor. 

El tutor tambiún dcb-í.u indemnizar al pupilo por fallas en 

unu deficiente administrnción que hubiesen causado perjuicios 

al menor. 

En el proceoo de rendición de cuentas, el qul'• fue pupilo 

el que fungi6 como tutor, se reunían y el primero era asistido 

por un curador o por varios, cuyo nombrnmi.l:>:nto era promovido 

por el tutor, parn que vieran la rectitud con ln que se proce

día. (53) 

Como lo mencionamos, c1 tutor quedaba oLligndo con el pu¡.iilo 

o. través de ltt acciún tutelac directo a pctici.6n del pupilo 

o de sus herederos, paro responder de cuulquicr perjuicio causa

do al patrimonio pu¡iilor. 

El que fue pupilo quedaba obligado a indemnlzur al que fuera 

su tutor en vlrtud de los gastos hechos, liberándolo también 

de las obligaciones contraidus en su interés. El pupilo podia 

ser obligado a través de la acción tutelae contraria para 

saldar estos compromisos contraídos quasi ex contractu con 

su tutor. 
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6. GARANTIAS DEL PUPILO CONTRA LA INSOLVENCIA DEL TUTOR 

De l1ccha y de derecho, el crlmen suspccti tutoris y la actio 

rationibus destral1endis otorgabar1 garantlus al pupilo en contra 

de los fraudes cometidos por el tutor. Pero el derecho romano 

tambi~n establcci6 una serie de medidas sumamente eficnces 

para proteger al pupilo contra lo insolvencia tlal tutor. 

El protector [ué obligado a otorgar caución o fianza como 

una medida preventiva. Y se hacía antes d0 quP entrara en 

funciones. Aquí fu¿ imprescindible la purticipaci611 del ¡Jrctor 

a favor del menor. "Mas es cierto que éstns -los tutores 

legítimos- quedan obligados a !lnr cnuci611 •.. <le clejnr a salvo 

el patrimonio del pupilo 11
• (54) 

La fianza fué una medida obligatoria paru quienes desempeña

ron la tutela legltimu y la dativa, pero no ¡1ar:1 los tcstamcn-

tarios: 11 
••• Los tutores nombrados en el testamento no han 

de ser obligados o dar fianza de qlte el patrimonio quedará 

a salvo". (SS) 

Mediante una cstipulaci6n el tutor se obligilba il llevar a 

salvo los negocios del pupilo -rcm pupilli salvom forc-. 

La cautio garantizaba dicho compromiso, pudiendo el pupilo 

proceder en contra del tutor por lo acción de lo estipulado, 

-ex stipulatu-, o contra los fiadores ilÚn en contra del 

magistrado negligente o poco escrupuloso, que había permitido 

recibir fiadores insolventes. 

Además, el pupilo contó con otra garantía a su fnvor, consiR

tente en la prerrogativa de exigir que se le permitiera cobrar 

sus créditos antes que otros acreedores, exceptuándose los 

hipotecarios. Constantino otorgó una hipoteca tácita sobre 

los bienes del tutor. 
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Y por último, existió una concesión más a favor del pupilo 

fué la in intcgrum restitutio -devolución completa- mediante 

la cual se rescindía el ·neto perjudlciol a su interés. (56) 
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7, HISTORIA DE LA TUTELA PERPETUA DE LAS MUJERES 

Lu instituci6n de la tutela perpetua de las mujeres púberes 

es sin dudu alguna una institución que tenía mayor interés 

en preservar la fortuna de ln mujer sui iuris -independiente-

no su protección de carácter personal. 

tal vez la causa fue la forma de pensar de las mujeres 

su manifiesta incapacidad par.:i la realización de ciertos 

negocios -propter ignorantiam rerum forentium-, lo que dl6 

origen al nacimiento de esta clase de tutela, que por cierto 

se rcmo11tn al dcrecl10 m6s antiguo del pueblo romano. 

Fue la conservación de los bienes de la rnuj€'r en beneficio 

de los agnados en donde se encuentro la justificoci6n de esta 

tutela, correspondió al derecho civil y no al natural, como 

fue en el caso de los imp6bcres. 

Gayo dijo que la ~uteln perpetua de la mujer púbcra sui iuris 

qued6 establecido en la legislación civil no la nnturnl, 

como fue en el caso de los impúberes, para impedir que la mujer 

hiciera enajenaciones entre vivos, o testar en perjuicio de 

quienes debían heredarlo. Vctercs enim voluerunt fcminos, 

etiams.i perfectae oetutis sint, propter anim:i lcvitatem in 

tutela esse. -Los antiguos quisieron que las mujeres, aún 

las de mayor edad, estuvieran sujetas a tutela a causa de 

su ligereza de juicio. (57) 

Desde luego que esta figura jurídica de la mujer púbera su:i 

iuris sometida a tutela perpetua, no se dat 1 a más que en los 

casos en que ella no estuviera sometida a la patria potestas 

ni bnjo la man u, en cuyo caso esta.ria sometida al padre o 

al marido. 



48 

Ln mujer púberu en tutela no era incapaz la presencia del 

tutor para ciertos actos, fue para que éste diera su auctor i

tas, no fue llamarlo paru que administrara y por lo tanto no 

rendía cuentas como en el caso de la gestio, en trntúndose 

del menor. 

En ciertos actos la mujer fue tratada como menor para protec-

ción de los intereses de los agnados. Y esos netos fueron 

los que comprometían su patrimonio, como ln conventio en man u 

-caída ln manu- 1 el testamento, la venta de una cosa manci pi, 

toda obligación. 

A partir del siglo V a. de C., el marido pudo dcjurlc tutor 

a la mujer que tenía en manu. 

hecha por medio de testamento. 

La dcsi.gnnción tenia que ser 

La mujer podía 1.i bernrsc de 1 n t11tcln rlc sus ngnndos, con 

lo autorización del tutor, a través de unn venta a un tercero 

con pacto de buena fé y después era mancipada por el compra

dor a la persono que ella elegía, ésta la manumite y lu tiene 

como tutor fiduciario. 

Las leyes Iulia, Papia Poppaca dispensaban de la tutela a 

la mujer ingenua que tenia tres hijos y a la manumitida que 

tenía cuatro. Honorio y Tcodusio mcdlante una constitución, 

concedieron a la mujer e.l ius liberorum que ponin fin a la 

tutela. (58) 

La tutela de lns mujeres púberas sui iuris decayó porque ya 

no estuvo en armoni.a con la organización de lu famj l i.n romana 

en la época imperial. 

Hasta aquí, hemos hecho un resumen de los ilspectos más impor

tantes de lo que fue lo institución de la tutela en el derecho 
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romano, que ha tenido una influenc~a determinante en nuestro 

derecho positivo mexicano. 

Desde luego que el derecho debe ser din6mico, cambiante. 

Es necesario que se ajuste al desarrollo octunl de uno socie

dad que dia a d{o se transforma. 

Las mismas necesidades evolutivas de una comunidud, van obli

gando al leglsiador a modificur, reformar y adicionar nues

tras leyes, para que éstas satisfngan los requerimientos de 

la población, po
0

rquc de. no ser así, se corre el riesgo inne

cesario de poner en entredicho la cnpncida<l de1 lt.~gislodor 

para atender los demundas de una sociedad hctcrog~nea. 

Hemos visto que en derecho romnno, se distingulu una clara 

separncibn entre dos instituciones Je guarda: la tttteln y 

ln curntcla. El impúber la mujer, cuando moría el paterfa-

milias bajo cuya potestad se 1Jncontraban 1 quedaban sometidos 

a tutela. L:i cura se diú antiguamente respecto a los locos 

y pr6digos. 

La regulación romana influyó ampliamente en nuestro derecho 

positivo vigente. Desde luego que ccn ndaptaciones de acuerdo 

al legislador y tomando e11 cuenta nuestras circunsta11cias, 

dicho en otras palabras actualiz6ndose y moderniz&ndose. 
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l. CONCEPTO ACTUAL DE LA TUTELA 

Nuestro C6d igo Civil en su artículo 449 nos da lo idea de 

lo que es la tutela: 

"El objeto de la tutela es L1 guarda <le la persona bienes 

de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incape-

cidad natural legal, o solamente la segunda 1 para gobernar-

se por sí mismos. La tutelo puede también tcncr por objeto 

la rcpresentaci6n interino del incapaz en los caso~ especiales 

que scfiale la ley. 

En la tuLela se cuidará prcfercnt.cmentc de la persona de los 

incapacitados. Su ejercicio quet.lR sujeto en cuento n lu guar

da y t•ducución de los menores a. las modalidades de que habla 

la Jlartc fi11al del articulo 413''. 

Como vemos, da una primordial importancin a la ºguarda Je 

la persona'' en ;.u primer p<Írrilfo. En su segundo páJ:"rnfo in-

dicí.cn<lo: "En siste sobre! el particulnr 

J:"Ó preferentemente de la }H.~rsona de los 

la tutela se cui.du

incapacitados''. En 

derecho romano ya hemos visto que el tutor no es el uyo de 

la creatuJ:"a, sino tun solo el aclmin.istrador de sus bienes 

el complcmcntador de su capacidad de ejercicio; el papel 

de ayo lo huelan sus parientes ngnu!los. 

Pero en la tutela actual se cuidará preferentemente de la 

persona de los incapacitar.los. Su ejercicio queda sujeto en 

cuanto a la guarda y educa~i6n de los menores a las modalida

des de que habla la parte finnl del artículo 413 del Código 

Civil del D.F.: ''La patria potestad se ejerce sobre la perso

na y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en 

cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modali

dades que le impriman las resoluciones que se dicten, de acuer

do con la Ley sobre PJ:"cvisi6n· Social de la Delincuencia Inf an

til en el Distrito Federal. 
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Un brcvisimo an61isis del concepto actual de tutelo, nos lleva 

a scfiular ln enorme diferencia Clue existe en relaci6n nl 1lcre

cho rumano. 

Rccor<lnndo r¡ue la finnlidad de la tutelu en 01 derecho de 

referencia, se instituía n fuvor tle los intereses de la fami-

lin 1\ul menor y de los bienes de 6ste. El tutor ero. custodi.o 

de los bie11cs <l0l menor y sólo dRbn las cnnti1lndes necesarias 

para su educnci6n a R11s porientcs. 

Nuestro clerecho mexicano alcanzo, por lo me11os en los c6digos, 

niveles Lie im¡1orta11cia ol otorgar una amplia protección n 

la persona clol incapncitndo. 

En este trabajo no pretendo hnccr 

cndn uno de lo~ artículos 

mcnci6n comcntorlos de 

todos y del C6digo Civil del D.F. 

que se refieren u la tutela, pero sí destacar y comentar 

los de mayor trascenclcncia social. 

ALGUNAS DEFINICIONES DE TUTELA 

ll~ nqui algunas deíiniciones de tutela dadas por ilustres 

tratudistus mexicanos: El Profesor Benjand.n Flores Barroeta 

dice: 11 La tutela puede ser definida como un cargo de interés 

público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima 

y que tiene por objeto la guarda de la persona bienes de 

los que no estando sujetos a lo patria potestad, tienen inca

pacidad natural y legal o solamente la segunda 1 para gober

narse a sí. mismo; pudiendo tener también por objeto la repre-

sentación interina del i.ncupaz en los 

señala la ley. 

casos especiales que 

El Profesor Ignacio Colindo Garfios du la etimología de la 

palabru tutela, la cual procede del verbo la.tino tueor 1 que 
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quiere decir defender, proteger, s.alvaguardar, lo c1tal con

cuerda con el fragmento de Paulo cítudo en D.26.Ll.T.,: "Se 

llaman tutores por ser protectores (tuitores) defensores". 

Añada c1 e itndu profesor, que lu tutel.J es un cargo que la 

ley impoHL? a las personas jurldicas c.apnces, pura la protec-

ción defensa de los menores de edad o lnc;:ipacitndos, que 

es un cargo de interés público de ejercicio obljgdtorlo, 

que la razón fundümcntal de la tutela es un dcl.J1.>r de ptc<la<l 1 

que tiene ~u origen en ln tlchi li.dad E.! ímp('rfccción del ser 

humano. 

El Profesor Antonio de 1barrola dice: "El objeto de la tute

la 1 es lu gunrda de la persona y bienes de los que, 110 estan

do sujetos o ln putrla potestad 1 tienen incopacitind natural 

legal o solamC!nt.e lu segunda. pnl·u gobernarse por si mismo. 

La tuteln puede también tener po1 nbji~tJi la representación 

interina del incapaz en los cn~os es1iecio.les que señale la 

ley. 

El profesor Raf~cl de Pln11 dice: ''La ttitclu es una inslituci6n 

supletoria de la p<itria 

a la representación, u 

potcstud, mediante la 

la protccci6n, lu 

cual ::;e provee 

asistcncíu, al 

complemento de los que no son sufic.ientes para. gobernar su 

persona y derechos por sl mismos, {JHt"O r~g i.r, en fin, su ac

tividad juridica 11
• 

En esto última definición que da el maestro Rafael de Pina, 

encontramos los conceptos que con mayor claridad y congruencia 

jur.Ídic:.u, se apegan a los fines de la tutela; como son lo 

rcprcscntacibn, la protecci6n y a la asistencia del incapaz. 
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2. Ql' IENES SON SO~IETinos ,\ Tl'TELA 

Están sometidos a tutela según el artículo !150 del Código 

Civil los menores de cda<l y los mayores de cdn<l privnrlos de 

inteligencia por locur::1, idiotismo o imbecilidad, alin cuando 

tengun intc>rvnlos lúcidos. Los .sur<lomudos que no saben leer 

ni. escribir. Y, por último, los ebrios consuetudinarios 

los QUP habitualmente hacen u.so inmoderado de llragos y cn0rv¡111-

tes. 

Los menores están normalmente bajo ln patriu potestad, pero 

puede ocurrir que hayan muerto los dos pudres o hayan siclo 

privados de ésta o que el hijo hnyu sido adoptado por otrfl 

persona. 

En el primer caso procede lu tutela 1 en ül segundo no¡ pues 

será el ;-_idoptnnte quien ostente la patria potestad, hncicndo 

inneccsnria ln tutela, que tiene un carácter suhsidiar io res

pecto de aquólln. (~9) 

T.os mayores de edad priv<i<loR de inteligencia por las causas 

yq enumerada:;. 

por sl mismu~.; 

Es clar0 que tienen una incapaci1lad pnru obrar 

por lo tanto rcqujeren de quien lo.H proteja 

y los represente en cliversoA netos. 

Los impe<liinentos 11aturoles de quien est& afectado de sus 6rga-

nos auditivos dt!l habla ya ele por sl se encuentran en una 

situaci6n de dcsvcntujn en relaci6n a quienes gozan del funcio-

namiento cabal de todos sus órganos. No olvidemos que el 

medio de comunicoci6n mús importante que posee el ser humano, 

es precisamente el lenguaje. si a lo unterior agregamos 

el estado <l~ analfaLetismo, es cloro que ln incapacidad natural 

de una persona que se encuentra en esas condiciones, obligan 

a prc¡veer de lutor a quienes se encuentran en esn penosa situa-



55 

c"!ón. 

NuC>stro código no contempla. la condición de quienes padecen 

de ceguera tutal 

una p6rdida grad11ol 

clcsrle su nacimiento, o de quienes tengan 

progresiva de su capucidarl visual. 

Nadi~~ podrú ncgnr que estas· pi;.·r~onas no pueden observar ni 

anal izar una serie 

carles. (,Potlr/tn 

ele situaciones legales ql1e ¡>011r1a11 perjt1di

lecr un contrnto, un titulo .ic crédito, el 

simple r6tulo de un autnhós, de u11n c1ficina?. 

Ello nos lleva al deber de realizar una revisión a nuestra 

legisl;1ci6n ¡iat·11 que los i11vi<lcntes 1¡uc1le11 ¡Jrotegidos mediante 

tutor p.1r.1 Ja realiznción de c:iertns actos jur-íriicos en los 

que no pueden valnrsr~ por si mismos. 

Nuc~tro C6d lgc, Ci\•i. l cstaLlece tilmhién la tutelo para ebrins 

y drogadictos. 

Por cifrus propurc
0

ionadas por la Sccretarí.n de Salud, sabemos 

que m6s de cuatro rnilloI1~s de mcxicJrl{JS son víctimas del consu

mo desmedido y embrutecedor tanto rle alcohol como ele estupefa

cientes. 

Desde luego que est~s cifras so11 oficlnlcs y con el prop6sito 

de no lesionar intereses ni de alarmar .:i In población, se 

ma11cjan datos n1uy por debajo de la realidad. Adem6s son cifras 

captnd¡1s por las instituciones usistcncial~8 (lel Gobier110 

Federal que en una u otra forma híln proporcionado atención 

m~dicn a usegura<los y beneficiarios que padecen cirrosis hcp6-

tica -con una alta morti..lndud- delirio, altt.?raciones en el 

sistema nervioso, lagunas mentales y terril1Jns i11toxicacioncs. 

lCuantos habitantes 110 ~aptadoN por esas instituciones ingieren 
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consumen alcohol o· enervantes? 

¿ro<lrá haber sufici~nte·s t11tores para la protecci6n de t::St08 

incupuccs, muchos de ellos funcionarios públicos y promitu1ntes 

hombres du empresa? 

íQué famíJ iar de éstos \1ltimos podrl1 pedir 1a intervención 

de las autor·idndes para someter a 1a tutela u cLrios y drogn

dicto!:i? 

Quienes hayon obtenido su emancipaci(jn al tra\•és tif!l matriinu

nio, siendo menores de cda<l, -artl.culo 451 d('J C.C.-, tienen 

incapucidu<l legul paru lu realización del servicio doméstico, 

tle· servicio por jor11ul y otros establcciclos por la l,cy Federal 

del Trubajo, Ja que establece la erlad y condiciones personales 

pnra sor sujeto <le una rclnci6n laboral contractual. 

Nuestro C6<ligo Civil establece la tutela como un CQrgo póhlico 

-articulo !~52 del e.e.-, de] que nadie puede uximirse, sino 

por una causa lcgÍ.tínrn, siguiendo la pauta tr.a2nd.:1 f1or el 

derecho romano. 

Al ser l<.1 L11tcL1 un curgo obl.igatorio, se hace nE><:r:sari.n que 

la ley cstabl<.:zca en qué supuestos el obl fg¡)do puede eximirse 

de la obligaci6n de asumirla. 

Como se obst!rva, ~1 estado mc:<icano raanifi_esta, a través de 

nuestras leyes, su intcrbs por {>rotcger y tutelar los derecho~ 

del incnpn,.. (60) 

La designnción del tutor, pues, no qued.:i al arbitrio pursonal 

<le lo comuniúud, sino que estó. debido.mente reglamentada por 

lo Ley. 
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Grdve ser{.1 que el estado abar1donar~ a su suerte y al i11fortu

nio a1. incapaz, pues seria prcsu fácil de gente sin escr6pulos, 

qt1e aprovcch6ndosc de su situaci6n al>usur{a de ellos. 

Al Sl~r l<l tutela un cargo público, nadie podrá rehusar el 

clese:npciio de tal funci.6n, <l menos que acredite unn causa lcgi-

t im..i. Porque de lo contr-urio será responsable df.? lo~ daños 

y p01·jutcios que con su actitud negativa, cause al incapaz. 

La función drl curador es imprcsc ind·i ble para el buen dcst~mpe-

110 de la tutela. En derecho romano ernn instituciones con 

<lifere11tes finalldndes. Pero en n11cstro derecho mexicano, 

el cur.Hlor se convierte en vigi Linte del Cllíltplimiento clt> las 

obl ignciones del tutor. Amen de ln participación del juez 

de lo familiar y del Ceinsejo Local de Tutelas. (fd) 

Es neccsilrio mcr11.:ionar que el Código Ci\'il del D.F., cstuhlece 

que un incapaz no podrú tener al mismtJ t li..>mpo más de un tutor 

de un curador en forma dcf i nitiv;1, lrn Roma se admitía la 

plurnlidud de tutores. 

Lo anterior se entiende en virtud de qul' se podrían suscitar 

situaciones que afectarttn iil incapaz, ya que habiendo dos 

tutores, podrían surgir divergencias y frlccior1cs entre ellos. 

Nuestras leyes permiten que un tutor y un curuclor desempeñen, 

en forma respccti\·a, la tutelo. o la curatcla hasta de tres 

incapaces. (62) 

Pero trat~ndosc de mhs de treA hermanos, o coherederos o lega

tarios de ln mismi3 persona, lu tutelo puedü ser dt.~scmpeñadu 

por un solo tutor. 

Lo mismo procede en el caso de L.l curatela, siempre y cuando 
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se de una situnci6n hnálogu a la anterior. 

Y esto se cor.1prendc por" la cconomÍ3 de la tutort..:-i, pues ser{a 

incon~ruente que tr<ltá11dosc ele tres incapaces hcrmanos 1 cohere

deros o lcgaturios de una misma persona, cad:i uno de ellos 

tuviera lln t11tor y t1n curador. 

Podria darse el cuso de que existieran intereses opuestos 

de incupaces sometidos a la misma tutela. En tal situación 

el tutor .se obliga a ponerlo en conocimiento del juez, para 

que éste llt>signc un tutor espccinl parn que dcfionda los inte

reses de los incapaces en conflicto, en tanto se decide el 

punto moti\•u de la divcrgcnciu, (GJ) 

La medid.:_i anterior es por clern!is snludnblc, porque el tutor 

de re(crL·ncia c~;taria C!n una encrucijada nl ser protector 

nl mismo tiempo de> do~:; incapnccs o m.:ín que estuvieran en con

flicto e11trc cJ.los. 

Se prcvec en el Código Civil que los cargos <le tuto1 de 

curador de u11 incapaz no podrán ser descmpc1iudo::; dl ml~mo 

tiempo por un~1 soln persona. (ü4) 

Pues r¡u& caso to11clr1a cnto11ccs el ¡lapol del curador, vigilante 

de las funcio11cs del tutor. Si el rlesempcfio de ambas responsa

bilidades se concentraran en una sola persona seria absurdo. 

El nombramiento de curador o de tutor, no pueden recaer en 

personas ttUC descmpcílen su labor en el Juzgado de lo Familiar, 

r1i tun1poco ctt lus que integran los Cons~jos Locales de Tutela, 

ya (1ue estos son órganos de vigilancia del l'jcrctcio de la 

tutoría. (65) 

E.xistl! impedimento legal también, para las personas que estén 
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ligadas en formn de pélrentcsco consa.nguineo con las funciona

rios de ¿eferencia, en linea recta sin limitaci611 rle grudo 

y en 1;1 colaterul, dentro del cuarto grado inclusive. 

Prccisamc11tc por la relaci611 dd,la, ~l tutor o el curador uhusa

ri.:Jn de los nexos existente, puru no cumplir en forma honesta 

o efici~nte con su cometido, o hien podrtnn coludirse pnra 

obtener beneficio~ deshonestos en perjuicio tlcl incapacitarlo. 

Cunndo ~;;e produzca el fr.!ll~ciu:ie11t1J de una persona que ejt~rzu 

lo p<ltria potc.stad sobre un incapaz, es ohligaci1Ín de los 

parientc:>s personas con las que hoya vivido, poner en el 

conocimiento del Juez Pu pi lar t] icho dL•cesu. Lo que se tendró 

que hnccr (!ll un término tic ocho días. para que se provea la 

tutela. 

Por otro lado, tnuto Juce.:es del Registro Civi1, autoridades 

admin"i.strat i\'<lS las judir.iales dur.ln aviso a los jueces 

pupilares cuundo c,xistan casos en que Sl'ª necesario nombrar 

tutor, cuando en el desempeño de sus fu11ciones han tenido 

conocimiento de dichos cnsos. (ú6) 
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3, CLASES DE TUTELA 

A 8Cmejnnza del derechci i·omnno, el Códi1:10 Civil del D.F., 

establece ln tutel3 testnmentarin, la legitima 

(67) 

la dutiva. 

Cvn lo anterior, podemos comprender la trascendencia enorme 

qua el derecho romano ha tenido l1nsta nuestros <lías. 

Es importante hacer rc•forcnci.-i a que ningunn clase t.le tutela 

podrá con[erirse si no es que !'>e cumple con lo cstahlec!.do 

en el Código ~le Procedimientos Civiles que ~;e rcf icre n 

la dcclurnción de incnpacida•l 1lc lH persona que vu a 1¡ucdar 

sujeta a dich.'.1 tutela. {(¡8) 

El legislador fue ra7.onoblc respetuoso de ln Constituclón 

al eRt:::tbleccr 1p1c tanto los curadores como los tutores, no 

podrán ser removidos de t>lls cargos, sin que previamente huyan 

sido venci1ios y oldos en juicio. 

Cun lo anterior, se protege al tutor de po~ihlcs urbitruric

dadcs de ln~; autor idadcs, quit1ncs tcndrún la obligación de 

~egu.ir un procedimiento parn remover nl tutor v al curo.tlor 

de sus cargos. (ú'l) 

Cuando un menor de edad demente, id iota, imLéc.i 1, sordomudo 1 

ebrio consuett1clinurio o que abuse de las drogas o enervantes, 

cstarú sometido a la tutela de menores, mi.entras no llegue 

a la moyoria de edad. (70) 

Si al cumplir ésta 1 continúa el impedimento, el incapaz se 

sujctar6 a nt1cva tutela. Desde luego mediante juicio de inter

dicción, en el que serón ~scuchados tanto el tutor como el 

curador anteriores. 
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Cuantlo s~ de el caso de c¡,1~ existan l1ljos menores de un inca

pacitado, 6stos qucdnrAn bajo 1~ patria potestad del ascendien

te que corresponda, conforme 3 la ley y si éstos no existen, 

se les prcvcerA de tutor. 

El dcsem 11eüo del cargo de tutor del demente, idiota, imbécil, 

sordomudo, ebrio consuetudinarjo y de los que abusen de dro

gas, tenclr:1 vigencia durantf:! el tiempo que prevalezca lu in

terdicción, siempre y cuando sea ejC>rcido por los dese.endien

tes o uscenJientcs. (71) 

El cónyuge tendrá oblig¡\ci0n de desempeiiar ese cargo í.licntras 

co11serv~ su Ci1r6ctcr de cónyuge. Los cxtraüc,s que dcsempefien 

la tutela de referencia 1 podrán ser relevados de esa obliga

cibn a los diez aüos de cj~rcerln. 

Dice nt1cstro Código Civil del D.r., que la interdicción a 

la que me referí en el párrafo anterior sólo cesará por la 

muerte dc."i l ncaµa,ci ta Jo o por sen ten e ia <lef ini ti vu, que se 

pronunciará en juicio seguido conforme a las mismas reglas 

estnblccidas para el de interdicción 

remos uccrcu de 61. (7~) 

que m~s udelantc habla-

Nuestras lL~yes imponen como unn .obligación ineludible, que 

el juez de los familiar del domicilio del incapaz si no 

lo hubiere 1 entonces será el juez menor, quienes velarán en 

forma transitoria de la persona 

q11e se dc3ignc tutor. (73) 

hicnes del inciJ.paz, hasta 

El funcionario judicinl que no dé cumplimiento a lo anterio!.. 

mente cstahlecido 1 será responsable de los duiios y pcr juicios 

que le result~n al menor 11or la omlsi6n. 

Todas esta::: medidas que hemos mencionado, forman parte medu-
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lar de los principios b&sicos para la protecci6n del incopnz. 

Al través de ellas, sd pone de manifiesto que el lugi.slador 

no ha descuidado, salvo en ciertos casos, el mlnirno dctnlle 

para garantizar la intervenci6n del Estado en la tutela <le 

los incapaces. 

n) TUTELA TESTAMENTARIA 

La tutela testamentaria e~ la que procede de la voluntad de 

los ascendientes que se han manifestado ol travbs de u11 testa

mento. 

Los padres normalmente ejercen la patria potestad sobre el 

hijo, pero pueUe darse el caso que uno de ellos fallezca. 

lQuó sucede entonces? 

Nuestras leyes facultan al que sobreviva para que nombro tutor 

en su testamento u aque] los sobre quien la ejerzan, queda 

incluido el hijo p6stumo. 

Qt1iero mencionar 1 como una notn complemcntarin, para señalar 

que la patria potestad sobre los hijos <le matrimonio, la ejer

cen: el padre la madre, el nbuelo y ln u bue lo paternos y 

tambi~n pueden ejercerla los ascendientes paternos de la proge

nitora. 

El p~rrafo anterior se refiere a los hijos de matrimor1io. 

Nuestro C6digo Civil del D.F., dice ql1e el que en su testamen

to, aunque Rea un menor no emnncipudo 1 deje bienes 1 ya sea 

mediante lugodo o por herencia, a un i.ncapa;~ que no esté bajo 

su patria potestad, ni bajo ln de otro, puede nombrarle tutor 

solamente para ln u<lniinistrnción de los bienes que le deje. 
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( 74) 

"si fueran varios los menores podrá nombrarles un tutor 

común o conferirse a persona <lifercnte la tutela de cada uno 

de ellos"~ (7J) 

T~mbién estb. previsto el caso en el que un padre qu~ ejerza 

la t:utolu de un hj jo s1Jjet0 a interdicción por incapacidad 

intelectual, puede nombrnr} e tuLor L~stamentn.rio si la madre 

!in fallcci1lo o bstn no pue<lu lcgflJru~ntc ejercer la tutela~ 

También la mndrc puede har-C"r L!l nombrnmiento r:11nntlo el padre 

hn f.::illecido o estú legn.1.ment.c impedirlo de ejercer ln tutclu# 

Neccsnri.u es LOffi{!ntür f1Ut' en ningún otro c:aso. mns que en 

los que mcnc.ionndos unteriorml'nte, h.J l11gur a lu tulelu tes

tamcntariiJ del incapacitado. ( f(¡) 

El testador puede. nomlirar \'uríos tutores, pero lu tutela la 

dvscm11cfiar6 el _primer nombrndo, mismo 1¡ue podr~ sor sustitui

do 11or los demás en el orden de su nombramiento, on los casos 

de muerte, incapacidad :1 excusü o remoción. Nuestro derecho 

no regl3mantn el cnso en que l1ayn varios tutores como lo previ6 

el dcrctho romana, para t"l c.uul cr~ ocasiones era aconsejable 

la pluralidad de ellos, sobre todo cuando el pupílo tenia 

bienes en ~nrins provincias. 

llabr6 que advertir que cuando el testador dejo establecido 

el orden en el que los tutores deben sucederse en el desempeño' 

de la tutela, dicho orden será respetado. 

El artículo 479 del Código Civil del D.F., respeta relativa

mente. la voluntad del testador al establecer que deberán ob

se.rvarse tod.as las reglas, limitaciones y condiciones puestas 
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y cuando no sean contrarias a las leyes. 

El juez pupilar está facultado por In ley, para nombrar tutor 

interino cuando faltare temporalmente el testamentario. Y 

se procederá en tal caso conforme a las reglas para la desig

nnci6n del tutor. 

Nttcstros ordenamientos jurídicos vigentes 1 permiten que el 

adoptante que ejerza la patria potestad tiene dcrccl10 de nom

brar tutor testamentario a su hijo adoptivo. 

b) TUTELA LEGITIMA DE LOS MENORES 

En todos los casos en que el ele cuil:s no ha mani(estado su 

Última voluntad mediante la redncción de un testamento, o 

si lo hizo t pero su dj.sposici6n fue declarada nulo o purdió 

vnlidbz, (77) se procede n la upcrtura de la succsi6n legítima. 

Esta disposici6n tiene mhs de veinte siglos de estar aplic~n

dose, pues es anterior a la Ley de las XII Tnblas. 

lEn qu~ casos ha lugar para que se abra la tutelo de los meno

res? 

Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni tutor tcs

tamentnrio. 

El otro caso es cuando deba nombrarse tutor por causa de di

vorcio. 

lQuién deberá ejercer la tutela legítima? 

Primeramente los hermanos, dando preferencia a los que lo 

sean por ambas líneas. 
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Cunndo no haya hermanos o existan pero estén incupocitadoa, 

la tutela podrá ser ejerci.da por los colaterales, hastn el 

cuarto grodo inclusive. (78) 

El Código Civil del D.F., contempla lo situación en lo que 

existen varios 11arientes del mismo grado. Cuando eso Hucede, 

la Hlltoridnd judicjal o sea el mismo juez, podrá vnlorar cual 

de los parientes le pareen el más npto para el d.cscmpeño del 

cargo. ( / 1
)) Pero si. el menor l1ubicre llegado al cuanplimicnto 

de los dieciséis arios, la ley le concede la prerrogati.va de 

que él mismo elija a ::>U tutor. 

ley establece. 

Con las limitaciones que 1.:i. 

e) TUTELA LEGITIMA DE LOS ENFERMOS Y VICIOSOS 

En este rubro nos ocuparemos d~ 1o relativo n la tutela legi

tima de lo:; dem~ntes -furiosi-, idiotns 1 tmbóciles -mente 

cupti-, sordo mudos, ebrios y Je los Ql1e !1abitualmente abusan 

de las drogas cncr~antcs. 

Yo hemos visto que quienes están dentro de la clnsificaci6n 

anterior 1 son incapaces para el ejercicio par sí mismos de 

derechos de contraer obligaciones, por tanto requieren de 

un tutor que ln ley establece, q.uien deberá ejercer dicha 

funci611 en cada caso específica. 

El matrimonio establece la obligación de prestarse ayuda uno 

al otro, de los cónyuges, por lo tanto el marido será tutor 

legítimo forzoso de su esposa ésta lo será de su marido. 

Qu6 cruelda(t que uno de los cónyuges abandonara al otro, cuando 

estén bnjo una situación que amerite el cuidado y protccci6n 

por su condición de incapaz. 

Aunque se dan casos, en donde el c6nyuge capaz trata de eludir 
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su responsabilidud ·al través del d.ivorcío o buscando otro 

pretexto pa1 a abe.ndouar al compañero o u la c.ompo.ñera, según 

sen el caso. 

Cuando fuimos pequeños tratándose de padres respons.obles, 

~stos nos prodigaron protecci6n cuidados omorosos. For 

ello el C6digo Civil del D.F., establece que los hijos mayores 

de edad son tutores de ou padre o madre viudos. (SO) 

Y que cuando l1ayn dos o más hijos, ser6 llrefcr1do el que vive 

en comp:iiib del padre o de ln madre. 

Cuando hnya varios que vivan en compañia de cualquiera de 

los progenitores 1 será el juez quien haga lo designaci6n de 

quien descmpeñnrá la tutela. 

Cuando se trnte de hijos solteros (} V Í Ud 0 5 y que no tengan 

hijos, serón los padres quienéS sean los tutores de los prime-

ros únicamente se pondrán de acuerdo respecto quien do los 

dos desernpcfinrá el cargo. 

Cuando no hnya tutor testamentario y de persona que de acuer

do a los renglones anteriores deba descmpe~ar lo tutela, serán 

llamados a ella, en forma sucesiva: los abuelos, los hermanos 

del incapacitado y dem6s colaterales, tomando en consider~ci6n 

lo que establecen los articulos 483 frncci.6n I l y el 484 del 

C6digo Civil del D.F. 

Hasta oqui lo referente n la tutela legítima de dementes, 

idiotas, imbéciles, sordomudos, ebrios y de los que habitual

mente abusen de drogas enervantes. 

Antes de terminar queremos decir que toda esto sección encaja

ría en derecho romano bajo el rubro de la curatela, si los 
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incapaces ya han llegado a la pubertad, esta no sería ya la

bor de los tutores, pues éstos no estún encargados de velar 

por la salud de sus encomendados. 

d) TUTELA LEGITIMA DE LOS MENORES ABANDONADOS 

El capitulo V del título noveno del Código Civil del D.F., 

regula la tutela legítima 1lc los menores que son abandonados, 

de los acogidos por alguna persona, o depositados en estable

cimientos (le beneficencia. 

Es común que por diversos motivos, sobre todo en las mujeres 

jóvenes que tratan de ocultar alg6n desliz amoroso, tan pronto 

dan a luz, abandonan al hijo rcci6n 11acido. 

Por ello la ley coloca '1 los expósitos bajo la tutela de la 

per:-~ona que los h<.tya acogido, quien tendrá las obligaciones, 

facultades restricciones establecidas pnrtl los dcm6s tutores. 

(81) 

Los directores de las inclusas, hospicios demás casas de 

beneficencia <lande se reciban expósitos, desempeñarán la tu

tela de éstos con arreglo a lus leyes y a lo que prevengan 

los estatutos de esos cstablecimie11tos. (82) 

Habrá que hacer mención que en este caso no es necesario el 

discernimiento del cargo. 

No puedo dejar de reconocer al revisar lo que se refiere a 

la tutela de menores abandonados, lo función social tan impor

tante que realizan instituciones de carácter religioso para 

la recepción de niños abandonados. 
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Dn la impresión de que- lns autoridndes no tienen el menor 

interés en estos asuntos, al no promover 13 construcción 

s_ostenim:iento de cnsns hogar para infantes que son v{ctimus 

de padres sin escr6pulos que los nbandonan. 



CAPITULO V 
LA TUTELA EN NUESTRO CODIGO CIVIL 

l. LA TUTELA DATIVA 
• SU DESEMPEAO 

3. PERSONAS INHABILES PARA LA TUTORIA 
4. CAUSAS DE REMOCION DE LA TUTELA 
5. EXCUSAS PARA EL DESEMPERO DE LA TUTELA 
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l. LA TUTELA DATIVA 

AJ igual que en el antiguo derecho rumano, queda establecido 

en las leyes vigentes, que la tutela dativa tiene lugar cuundo 

no hay tutor testamentario ni persona a quien conforme n la 

ley, corresponda lu tutela legítima y tambi611 procede la tutela 

dntivn cuando el tutor testamentario est6 impedido tcmpnrulmen

te tle ejcrcl!r su cnrgo y no hny parientes de los que señala 

el articulo 483 del C6digo Civil del D.F. 

El menor que hn cumplido los dieciséis años puede dC!signar 

su tutor. Desde luego que el juez del orden familiar puede 

oponerse a la designación si exiBtc causa justa, de lo contra

rio co11firmar6 la designnci6n. 

Puede darse el caso que el j11ez repruebe las ulteriores desig

naciones que haga el n1t~nor, pero parn ello requerirá de la 

participación riel Consejo !.ocal de TutPlns. (83) 

Al ser rechnznd,o el nombrumiento hecho por el menor, el juez 

de lo familiar nombrarú tutor de acuerdo a la siguiente norma 

jurídica: si el incapuz no hn cumplido los dieciséis años, 

lu desig11aci6n de tutor lo l1aró el juPz de lo familiar, tomando 

como base las personas cuyo nombre .contc11ga la lista que inte

gra cada afio el Consejo Local de Tutelas, escuchando al Minis

terio Público, quien deberá cerciorarse de la honorabilidad 

de la persona elegida ¡1arn desempefiarso como tutor. 

Medida saludable el que nuestras leyes obligan al juez para 

que, en caso de rechazo de ulteriores <lcBignaciones realizadas 

por el menor, sea cornudo en conslderacl6n el parecer del Conse

jo Locol de Tutelas. De no ser ast 1 se procedería de acuerdo 

al capricho del funcionario judicial. 



71 

Es ncertad<J. la decisión del legisldrlor que impone al juez 

de lo familiar el camino H seguir e11 c1Janto o ln porticipaci6n 

del Ministerio Públtco para que .se cerciore de la honorabilidad 

de la persunil elegida ¡Jara el dese1npeílo de la tutela. (84) 

Cuu11do por i11dolencla o lentitud en el nombramic11to del tutor, 

imputable al juez, se causen daños y perjuicios ul menor, 

el funcionario judiciul será responsable. Es cluro que el 

j11ez, como representante del Estudo, debe d~ estar n1&s interc

su<lo en no de_jar sin protccc16n al menor si no hace la Jcsig-

11nci6n a tiempo, tenJr~ que res¡1ondcr dt! su conducta. (SS) 

Se da el caso de menores de edad que no están sujetos u la 

patriu 

lo cual 

potcstud 

1 a 1 cy 

ni n la tutela testamentnriu o legítima para 

dcsignarú 

finalidad 

tulor 

establece 

dativo. 

la protección 

que aunque no 

En 

del 

tal caso, 

menor con 

tengan bieues, se les 

la tutela tendrá como 

el propósito de que 

reciba una uducaci6n de acuerdo a su ¡iosiliilidud económico 

y a se capacidad de aprendizaje. 

Cuando este caso se plantee, el tl1tor ser~ nombrado a pedimento 

del Consejo Local de Tutelas, del Ministerio P6blico, del 

mismo me11or y a6n de oficio por el Juez de lo Fumiliar. 
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2. SU DESEMPERO 

El C~digo Civil del D.F., sefiala 1¡ue ser611 llamados a rlescmpe

~ar la tutela dativa: 

u, El presidente municipal del domicilio del menor. 

Difícilmente esto autoridad cumple en forma cabal con sus 

funciones de alcalde, pues est6 mbs interesado en hucer carrera 

política para la satisfacción de intereses personales. Creernos 

que esta autoridad municipal no tendrá tiempo ni ha de dcscur 

desempefiarse como tutor. Aunque ln ley le sefialc esta obliga

ci6n, yo en lo personal no conozco a ning6n preside11te munici

pal que sea tutor de un menor. 

Los dem~s regidore& del ayuntamiento. 

Me atrevo iJ n~fcri.r el comentario hecho en relación al caso 

de los ¡>residentes munici1Jules. 

e Las per!:>onas que desempeñen la outorídad administrativa 

en los lugares en donde no hubiere ayuntamiento. 

Scguromunte que aquí quedan lncluido8 delegados administrativos 

del Departamento del D.F., trat6ndosc de la capital del país. 

Obvio que ta1nbi6n el Código, aunque no lo mencia11a, debe refe

rirse a los encargados del orden y jefes de tenencia. 

lAceptarían el curgo de tutores estas autoridades a lus que 

nos referimos en este inciso, cuando en roalidad se dan tiempo 

de cumplir con la función encomendada? 
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d Los profesores oficiales de instrucción primurin. secundo.

ria o profesional del lugar en donde vive el menor. 

No entier1do por qué sólo se impone la ob]igación de descmpeílar 

la tutela dativa a los profesores "oficiaJes", cuando el legis

lador debió de establecer esta rc.sponsabilidad u todos los 

mentores, sin distinguir .si se trata de profesores del sector 

oficial o privado. ¿qué acaso ambos no tienen un deber paru 

con aquellos que necesitan de su guia y pruteccibn? 

e Los miembros de las Ju11Las de llcneficenci~ p6blica o priva

da que dJsfrutan de sueldo del erario y los directores 

de est~~lecimientos de beneficencia p6blicH. 

Es compren~íb1e que ql1ic11cs tormun µ¡irte de una Junta de Bcne

fic:icncia, están interesados por los problemas que afectan 

a menesterosos, uncianos 1 enfermos, o menores. Por t•llo fué 

Si.lbiu la decisión del lcgjslador al incluir a los miembros 

de las Juntas, C01!JO personas que pueden dc.sempcñor la tutelo 

dativa, ('H¡) 

Dice el Código Civil del D.F'. 1 que de todns las personas men

cionada~, los jueces del orden F';.1miliur escogerán los que 

en cada caso deban ser tutores. Pt'!ro que se procurará que 

el cargo se desempefic en forma equitativa. 

También el cargo de tutor podrá recaer entre las personas 

que figuren en las relacio11es que integran los Consejos Locales 

de Tutelas. 

fiemos visto pues, los procedimientos a seguir para la dcsignn

ci6n de tutor dativo. 



74 

3. PERSO~AS lNHABILES PARA LA TUTORlA 

Nuestro 

civil, 

y3 en 

.sistemu jur-Ídico vigente al 

establece qui6nes no pueden 

el ejercicio del cargo, 

mismo. (87) 

No po<lr~n ser tutores: 

través de la l.egislución 

ser tutores quL6nes, 

deben ser scpurndos del 

a). Los me11orcs de edad no podr6n dcsernpefiar este cargo. 

El menor de edad es considerado como incapaz, por lo cual 

no seria congruente que un incapaz fuese protector de otr0 

incupaz. 

b). Los mayores de edad que se e11cucntrcn bajo tutela. 

Si un mayor de edad esth sometido a tutela, es por <tue existen 

causas suficientes, previstns en la ley para ser considerado 

como incupaz. 

lu tutela. 

Por ello quedan excluidos del descmpcOo de 

e). Los que haya11 sido removidos de otra tutela por haberse 

conducido mal, yu reRpecto de tu persona, yu respecto de la 

Bllministrncib11 de los blones del i11cnpacitudo. (BR) 

Cuando una persona que <lesempefia ln tutela y 11a sido removido 

de la misma por incurrir en fnltas graves en relación a la 

pcr5ona del menor o del incapucitndo o de s115 bic11es 1 es evi

dente que cxistir<'l el temor de que vuelva a incurrir en las 

causas que originaron la remoción anterior. Puede tratarse 

de una remoci6n originada por acciones u omisiones voluntarias 

del tutor que merezcan censura. (89) 

d). Los que, por sentencia que cause ejecutoria, huyan sido 

condenados a la privación de este cargo o a la inhabllitnci6n 

para obtenerlo. 

Se trato de una incapacidad absoluta para el desempeño de 
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la tutela de cualquier menor o incapacitado. PC'ro este debe 

de provenir de una autoridad judiCia1 que haya encontrado 

causas suficientes pnra t¡ue unn persona quede irn¡icdida o priva

da para el desempciio de tan delicada misión de guarda del 

incapaz y de sus bienes. 

e). El 4ue haya sido condcnu<lo por roho, abuso de conflnnza, 

estafa, fraude o por cielitos co11tra la honestidad. 

Aqu1 el legislador prcvi6 acertadamente que no pueden desenipe

ñar la tutcl:1 lus que hnyan sido con<lcnndos por delito que 

haga suponer fundadnmente que no desempei'iarán bien la tutelu. 

Quienes h:1yan cometido alguno de estos delitos, trae11 aparejada 

la fundndisima presunción de que el tutor puede caer en la 

tentación de reincidir cuundo Sl! pongan a su alcance hienes 

que puedan ser objeto del rlc1ito. 

Tambi6n Cl1anclo se trate <le delitos contra la honestidad, hncen 

evidentemente i11adccuadn a una persona para Cllidar de la educa-

ción tic un menor O tlc la guarda de un incnpaz. 

como po11cr al l~bo a ct1idllr o las ovcju5. 

Scríu tnnto 

f). Los que no tengan o(icio o modo de vivir conocido o sean 

notoriamente de mala conducta. 

Quienes se encuentran bajo estos· supuestos, tampoco pueden 

dcsempefi.nr la tutela. Es de suponer que el tutor debe de 

tener 1111 oficio o un empleo que le permitan ingresos provenien

tes de uctividades licitas y hor1estus. Qu6 serla de los inca

paces si el tutor se dedicara al juego prohibido, a la apuesta, 

al lenocinio o a la explotaci6n del vicio. 

g). Los que al deferirse la tutela, tengon pleito pendiente 

con el incopacitodo. 

Se refiere n quienes sostengan conflictos de intereses con 
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el menor o incapacltudo, ma11tengan con 61 pleitos o octua~ioncs 

sobre divPrsas situaciones de :nr6cter civil o sobre la titula-

ridad de bien~s. 

Es cluro que el legislador al promulgar este inciso en el 

artículo del Código Civil, trató de evitar que al guj en pueda 

desempeñar la tutelo exislJendo intereses contrapuestos con 

el pupilo. ('.JO) 

h). Los deudores del incapacitado, en cantidad considerable, 

a juicio del juez, o no ser que el que non1brc tutor testamenta

rio lo haya hecho con conocimiento de la deuda, rleclaróndolo 

así expresamente al hacer el 11ombramiento. 

Se refiere u deudores del incuµaz paru el ejercicio de la 

tutela, aunque r:onccden la posibili1lad al padre de dispensar 

esta inca1,acidad, si co11oci611dola hiciere el 11ombramiento 

de tutor testamentario a f¡Jvor de uno <le uqu6llos. 

El concepto de suma de consideraci6n tiene un carácter varia 

ble en relación con el valor de la moneda en un determinado 

momento, por lo que se deberli apreciar por «>l juez encargado 

de la constitución de ln tutela, que deberá tener en cuenta 

la posición económica del menor o incapacitndo 1 pues lo que 

puede ser una suma de co11sideraci6n para un 1>atrimo11io modesto 1 

no lo ser5 par3 ui1a fortuna cuantiosa. (91) 

Lu incapacidad de la que !tablo tiene caraclcr relativo y puede 

ser dispensada por los pudres del incapaz. 

i). Los Jueces, Magistrudos 1 y demás funcionarios o empleados 

de la adn1inistraci6n de justicia. 

Estos funcionarios y por raz6n. mismu del desempcfio de su cargo, 

no podrán ser tutores. ya que en una u otra forma, estli.11 Ínti

mamente relucionudos con todo lo relativo a la tutela o a 
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los conflictos que puedan clcrivar de la mismn [arma. 

j). El que no esté <lomici liado en el lugar en el que deba 

ejercer ln tutclr1. 

Sei·ú inhÚhil para el desempeño <le la tutela el que no esté 

en el lugar en donde debn desempeñar lo tutela. Qué absurdo 

::;cría que una persona que tuviese como residencia algún lugar 

de los E~tudos lJ11idos de Am6rica, prctei1rliern des1lc allá ejer

cer lu tutelo ele un incapnz que viva en el estado de Chiapas, 

por poner 11n cje1n¡1lo. 

k). El que padezc11 enfermedad crónica contagiosa. 

l~l tutor tlcbe ser ¡>crsona que goce de cabal sulud puru ejercer 

la tutc]i.1, puc8 el incapn.~ dehcrú rle contar con ln custodia 

proL1~cc :i Ón de unn persona de but!na salud. ¿Qué sucedería 

Bí el tl1tr1r fueRe t111 t11l>crcl1lnso, tln sifilitico o un leproso?. 
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4. CAUSAS DE REMOCION DE LA TUTELA 

Ahora veremos quiéne~; en cl Jesümpeii.o de la tutelo pueden 

ser separudos de la misma, por incurrir en co11<luctas sanclo1\a

dus y previstas por el articulo 504 del Cbdigo Ci\•il <lc1 D.F.· 

Estas causas por regla general se proclucct1 dcs¡1uós <le deferida 

la tutela. 

Es causa de remoci6n el hecho de conducirse mal en al dese1npcfia 

de la tutelo, ya respecto de la persona o de la administraci611 

de los bienes del incnpucitado. 

de vel11Lc siglo~ rle observancia. 

Esta disposici611 tiene más 

La apreciaci6n de una condl1cta como cuesti6n de hecl10 es com

plejo. e imposible 1\c determlnnr a priori, por lo que dcber{1 

quedar 31 arbitrio ele l~l autoridad judicial, ante la jmpn..c.i.si.6n 

de la ley ~obre lo que debe de entenderse por conducirse mal. 

Puede entenderse el conducirse mal el tutor en su relación 

con el pupilo¡ cuando no le defienda dcbidumentc en juicio 

Y [ucru de ~l; cua11do trate al incapaz con crueldad le enseñe 

malas maneras o cuando rl tutor miontn nl juez respecto a 

su relación con el incapaz. 

Taaibién es cu u su de la separaci6n del tutor, el incumplimiento 

de los dehcres propios del cargo, como no hacer inventario 

ni prüstar fianza cuando scu exigida. 

Aunque el Código Civil deberá establecer como causa de separa

ción el hecl10 de que el tutor no deposite en establecín1ientos 

destinados para tal efecto el dinero, alhajus, objetos precio

sos, valores mobiliurios o documentos que no deben quedar 

e11 poder del tutor. 
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En el mes de enero de cada a~o, el tutor cst6 obligado a ren1lir 

cuentas al juez de su administraci6n y rle no hacerlo en los 

tres meses siguientes al de enero, será separado de su cargo. 

Plazo por dem6s generoso para el protector. (92) 

Otru. causa que obliga a la autoridad judicial a separar al 

tutor del cargo, es cuando éste permanezca ausente por más 

de seis meses del lugar en que deba descmpeñnr la tutela. 

Es correcta esta apreciación del legislador, pues la ausencia 

por este tiempo del lugar en t?l que SP encuentre el incapuz, 

puede traerle graves perjuicios difíciles de subsanar. 

Nuestras leyes también establecen impedimentos paro que una 

persona no ejerza la tutela o curatela, cuando por su conducta 

activa o pasiva, haya causado un mal al inca¡1az. 

lAcaso podrán desempeñar tales cargos en relación a un demente 

los que hayan sido causa de ln demencia del nfectado de sus 

facultades mentales?. 

Claro que no, sería absurdo eutregar la protección de quien 

se encuentre en tales situaciones al causante de su mal, pues 

acabaría por destruirlo. 

La causa anterior dP. separación de. la tutela 1 también se hace 

extensiva a la tutela de idiotas, imbéciles, sordo-mudos, 

ebrios consuetudinarios 

de las drogas enervantes. 

de los que abusen habitualmente 

Los paricnt~s del pupilo y el Ministerio P6blico est6n faculta

dos para promover ln separación de los tutores que se encuen

tren comprendidos en algunos de los casos ya señalados. (93) 

Nuestras leyes contemplan el caso de que un tutor sea procesado 



80 

por cualquier delito, aún cuando no esté relacionado con el 

pupilo. En tul caso, las funciones del protector quedarán 

suspendidas hasta en tanto no se pronuncie sentencio irrevoca

ble. Desde luego que, en este caso, ln autoridad judicial 

deber6 proveer la tutela conforme a la ley. 

Si el tutor es absuelto, podr6 volver al ejercicio de la tute

la. 

Si es condenado a una pena que no impl iquc la inhabilidad 

para desempeñar la 

na. Pero siempre 

tutela, 

que no 

volverú a ella al cumplir su conde

exceda de un año de prisión. (94) 
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5. EXCUSAS PARA EL DESEMPEÑO DE !.,\ Tl'TELA 

l.u funci611 de ln tutela, Pst~ e:5t11l>lccirlu como un cargo pÓhllco 

que el Estado impone en beneficio del incapaz, pero hnbrh 

caNos c11 los que concurran causns justiíic;1rl;1s pitra no JcscmpP

fiar Ja gu¡1r<la y custodio de las ¡>crso11u~ o bienes del inc¡1pnz. 

~tt•ncionaremo::; ahora el rt.'nglbn que SL' 1·cfier<.~ a lns excusas 

pdra cl 1lc'SPmJH•fio dc> la tuteln, previ.stns en t'l Código Civil 

del D.F. 

El articulo 511 del Código Civil del D.F., cstnhlt~CL' l:On rC'la

tiva 11recisió11 dichos cosos v óstos son: 

T.- I.os L"mplcados y funcionarios públicos. Aunque no muren 

a qu6 nivel de funcionarios se refiere. Debemos ('lltcndcr 

llUC aqu{ debcr6 mt!<liar el bu~11 jlticlo del j11zg¡11!1Jt. 

11.- Los militares en scr\•icio acti\'O. No comprendo po·· qué 

el sólo hecho de ser mi 1 itar en uctivo sen cuus<I i;ufi

ciente para eludir la responsabilidad de la t11tela. 

Si cstuvi6ramos en concliciones de guerra se justi[Jcar!a 

plcnnmente. 

llT.- Otro motivo de excusa para el desempeño de ln LUtC!~a 

previsto en nucDtras leyes, es el qut~ se refiere a aqul

llos <tuc tcnga11 bajo s11 patria potestad tres m6s 

dc::;ccndicntcs. 

La itnterior causa es ¡>or tlcrn6s con1prcnsible ya que era la ilctua-

1 idnd muchos padres de familia, por divcrsus razones, no cum

plen eficnzmc11te cot1 el tleher de 01ll1car y proteger adecundumcn

tc a sus hijos, rn11cho menos al de u11 cxtraílo. 



]\'.- Otro moti\'O justificado para no dcs('mpeiíar ln tutela, 

es c11u11do ltna ¡iarso11a sea tart 1i1Jbre, 1¡uu r1n ¡1l1c1Jt1 utc111ler 

n la t11tcl11 si11 me11c1scubu de suhsistcncin. 

Serla inc1>ncetiible obJ.igur n personas <le csc11sos rec11rs1JM 

gravnrlas con una cargo que pnru ellas scrl<J insnport.¡1h1v 

con los consiguientes dallas tamhi.én para el incnpa?.. i.Qu{• 

familiu de seis miembros, cuyo pndre percibu solario m{nimo, 

podrá ac1Jgcr en ~] SPllO de ese hogar 11 ese incapaz?. 

V.- Tnrnhi.0n nuestros ordennmicnlos lcgulcs estDhlcc~n comn 

excusa el mal estado habitual de la sulud, In r111lt•za 

tJ ignoruncia, Jo que l1nría im¡losible ote11der debidamente 

lu tut.el.:i. 

Unn pct sonn P..ll[l'rma que no put~da hastorsc sí misma, mucho 

menos podr~ otorgar cuidado y pr0tecci6n al 111ca¡1uz. 

Y ni qué dcci r del Jgnoruntc en grndo extremo o dl• quien sea 

rudo en su comportamiento cotidiano. 

Consideramos que el tutor debe ser una pcrsunu de mcd.iana 

prPparac.ilSn poseedor de buenos sentimient·ns; porr¡uc de 10 

contrario su papel de cuidador y conductor del incnpuz, serlu 

desastrozo en perjuicio de ~stc. 

Yl.- Tambi6n se co11tcmpla como excuso, lu situaci6r1 cronol6gi

ca de lu persona. Dice el Código Civil del D.F'., que 

los que te11gan m6s de seHcntn afias ele edad, pueden excu

sarse del dcsempefio de la tutcl¡1. 

Desde Juego que esta es unn prerrogotlva paru lu persona 1¡ue 

J1uyu cu1nplido la cd,1<l de sesenta afius. Au11qt1e u 1Jccir vcrri11d, 

cxistc11 seres de m6s de scse11tn afias de edad t¡tie por su Í<)rma-
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ci6n moral y Ótica, pueden dcscmpcfiar er1 Cormu 6ptima la tutela 

del incapaz. 

VIJ .- También podrún excusar.se los que tengun n su curgo otra 

tutela o cura.tela. Allnquc nuestras leyes aceptun que 

una misma pcr~ona pueda ejerc~r hasta tres tutelas a 

la vez, en las circunstancias que la misma ley establece. 

Quien acepte el cargo de tutor, por ese solo hecho, yu no 

podrá renunciar u ella, aunque se er1cuentrc• en una de las 

causas de excusa que cita la propiu ley. 

Por otro lado, es necesario hacer menci6n que para que una 

persona pueda hacer vnler una causa de excusa, se le concede 

un brevísimo tiempo de cinco dlas, a partir de la fecha en 

la que es notificado el cargo de tutor. Si no la hace valer 

en ese tiempo, se entic11d~ que acepta el cargo. 

El Código Clvil de] D.F., también exige <1uc quien tenga más 

de una excusa los haga del conocimiento del Juez en forma 

simult6nea, pue~ si propono una sola, quiere decir que renuncia 

a las otras. (95) 

El juez tiene la obligación de nombrar un tutor interino en 

tanto califica la ~xcusu o propuesta, pues no sería sensato 

que el incapaz quedara desprotegido. 

Cuando un tutor testamentario se excusa de ejercer la tutela, 

perderá todo derecho a lo que le hubiere dejado el testador. 

Medida por dem6s saludable ya que no sería equitutivo percibir 

beneficio ulguno, cuando no se acepta la responsabilidad enco

mendada. (9ú) 

Puede darse el caso de que el tutor que no tenga excusa válida 
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o le huyan desechado lo propuesta, no desempc1le la tutclu. 

En tal cuso será responsal;llc de lo:; pcr juicios y d~ los daños 

que co11 ello ocusione al incapuz. 

En la misma responsabilidad incurre la persona a quien corres

ponda ln tutela legitima, si habiendo sido legalmente citada, 

no se presente ante el juez. 

Al morir el tutor que esté desempeñando dicho cargo, existe 

la obligación de dar aviso nl juez, para 'lUC 6stc provea de 

tutor al incapaz. (97) Este aviso dcber6n darlo los herederos 

del cuius o los ejecutores testamentarios. 



CAPITULO VI 

EJERCICIO ACTUAL IJE LA TlfTELA 

1. DEBERES DEL Tl!TOR ,\NTES DE ENTRAR EN FllNCTONES 

2. EL DESE~IPE~O DE L,\ TllTELA 

3. LIMITACIONES A LOS PODERES DEI. Tl!TOR 

4. RENDICTCH; DE cn:~TAS y Fi~ DF LA Tl!TELA 

S. DE LA gn:EG,\ OE LOS BTEXES 

6. CONSEJOS !.OCALES PE TllTEL,\ 



8(, 

1. DF.llERES IJ!;L TUTOR ANTES DE ENTRAR EN Fl!NCIO~ES 

Con el propósito de que el tutor garantícl! lJUL' desPmper1..ir!l 

con lcaltud fidcli1!3d el cargo que se le discierne, nuestra 

lcgislaci.ón ii.1¡i11111• 1 sal\o algunos c11sos prPvislos P•'r 1~1 propia 

ley, que el tutor deb1..~r:1 ofrecer gLtrantias sui icicntr_•s p:1ra 

l:J protecc"iÓn <le los bienc~ dc.•l incupuci tndo. La g<1rantía 

puede consistir en hipoteca o pr(~ncla y en fiunza. (98) 

Será u11n institt1ci6n de cr6dito ;1utorizada en la quP se cu11~ti

tuyn lu gar<.1ntia prcndarií1 1 depos1t.:lndo el tutor- las co!:las 

que ofrece en prenda. Cuando en el lugar en donde se desempeñe 

la tutela no exitiL~1 alguna instituci.ón autorizada ¡iara tnl 

fin, lns cosas tlcrán dcpot>itadns en porJDr de persona de notoria 

solvencia y hnncnahilidad. 

Las cxcepci.on0s para dnr cun1plimicnto a la obl igac·it>n ele] 

tutor rcfcriclas en ,,~rraíos anteriores, so1i cuando el tcstarlor 

releva en [orina exprcsn al tutor tcsLumentar1o y tumbión cuat1do 

el tutor no administra bie11es del pupilo. 

Pues i.ll no administrar bienes no se corre el riesgu de que 

el protector del pupilo asuma conductas ilÍ.cit~s L'rt relnci6n 

a a<¡\16llos, ¡i11cs no existen. 

También están exceptuados de dar garantía, el pudrl'!, 1 a madre 

y los abuelos que son llamados a desempcíiar la tutela de sus 

descend lentes. nun4ue la ley prevce que el juez puede obligar 

a otorgnr garantía,. escuchando ul curador al Cont;ejo de 

Tutelas. 

No cumplir;Ín tampoco con la obligación de ofrecer garantía 

quienes acojan n un exp6sito, ]o ulimc11tun y edul¡ue1i aclccuada

mcntc ¡ior más de diez años. Salvo que hayan recihido pensión 
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El lapso de diez aílo~ pnrecc un tnnto cxngeracto y 110 cncue11tro 

_justi(ic¿1ci~11 plena parn esta ~xigcnciu dP 13 lev. 

A pe!->ar de la ~;1r.:1nti.1 otorgada por lo~ tutores, el C6digo 

Civil 1iel ll.F., faculta al juez del ordHn fnmlliar a petición 

riel ~1inistc1·io Pl1blico o dld C.onsejo de tutelas, a 11uc tome 

n10dld¡1s i1ecesarias pl1ra la ¡1rotccci611 de los bienes del pupilo. 

La petición también la pueden h.:icer los parientes próxlmos 

del incap~1c"itado o este mismo si hn cumplido lo!? dieciséis 

ailos. 

El precepto jurlJlco r10 cst6 l>,1~ta11te cl¡1ro, pues no es¡Jcciftca 

cuLl.lcs ~lHI ~sa!:j 1:1editlas 11 providencia~ Útiles o necesarias 

para la cnnscr ... ·.J1..téin tle los bienL'S del incap<-lZ. Scgt1 r.:lmcn te 

se trnta tll~ una prerrogativa que~ quedi.1 al nrhirio del juzgador. 

¿qu6 sucede cuando el tutot SL"a conL•rt~dcro del incnpaz 

110 tenga m~s bienes c1uc lc1s ¡Je ln herencia? 

éste 

En tal caso no se po<lrñ exigir al tutor garantía moyor que 

la de su misma porci6n hereditaria. 

Aunque si ln porción hereditaria del tutor no iguala a la 

mitad de la 11orci6n del incapJZ, el tutor tendrA que dar garan

tía con bienes 1)ropios o con fiilnza. (100) 

La Ley impide que un tutor dé fianza, cnan<lo tenga biencf:> 

en que constituir hi¡lotecu o prenda, pues en tal caso la garan

tía exigida al tt1tor scr5 hipotecaria o prendaria. 

En el cuso de que un tutor sea propietario rle btcnes que 
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paru ln prol ección de los bienes del pu pi lo, en t<.11 c.a~;u L1 

ley autor iza para qut..• 1<.l garunt: ln ~e otorgue 1 purtí! en h i.pPtt'cn 

o prcndu, p.J.rte en flanza o solameute en t.:Stil lilt.ima, prev-ia 

autori.zucíbn del juez 

Locnl de Tutelas. (101) 

escuchando al curudor al Consejo 

Nuestro Código Civi1 cleJ D.F., no cfe~>att.!IHliÜ la po.c;ibi1idad 

de que los bienes del pupi Jo aumenten o disminuyan para 

ello establece c¡uc lu garnntiu pc>drá ¡Jumentnrsc u tlismintiJrse, 

seg6n SCil el caso. 

Lo antPriot· se efr-ctúci u peli.ción del propio tutor, del cura

dor, tle1 ~liuisterio Público o del ConsL'jo }.Qcal de TuLeLis. 

Medida por 1lemf1s r.izon.ih1e 1 jusLt equitativa; pt1es asi 

en forma proporcionaJ ~1] aumento de la rnusd de bienc.s del 

incapaz, ¡1r0tPgP 1os intereses dt.! ÚHtc. O hien, rehaja ln 

flan2u c.uando el inc~tpa~ disminuyJJ !:iUt-. propi1_•dade8, u) igerundo 

ton1bib1l la ohlignci6n del tutor. (lfl~) 

No se crC'a qnc c•l juez C!t;tb. e::-:ento dC' Bcr 8nnc inn.udo pcr 1n 

ley. Pues cuurulo e~ta nutoridncl judicinl no haya exigido 

que :se cnuc·ione el manejo de lu tulcl.:i, tPHf!rt1 que responder 

en forma suh~idiari.n con el tutor rh~ los daf1os y pcr juicios 

que se· ocasiot1c:n n] ·incapacit3do. 

se dubu en el dcrccl10 romuno. 

Esto misma responsohili.dnd 

Existe un plazo razonable para el tutor que al aceptar su 

nombran1iento d& lu cauci6n 6stc es do trc~ 1tteso~. Si. trana-

c.urrido dicho término 110 lo hace, el jue% proccde1·6 a nomhrar 

u otro tutor. 

Desde luego que el juez deberá cerciorarse tle si es verdad 

que un tutor no tengo posibili.dnd de cuuc.-ionnr .nJ mnnejo de 
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la tutela,. Por<¡ue puede suceder que una persona dctcrminadu 

no tenga el menor interbs en desemperlar el cargo y argumentará, 

pnrn eludir la responsabilidad, el no poseer bien alguno. 

La ley Cllida que; ct1nndo se de un caso como el scílalado ar1tes 

y durante los tres meses a que se h3ce referencin, el incapnz 

no quede desprotegido ni mucho menos sus bienes. Y para ello 

se clesigna t111 tutor interino que actóa con muchas limitaciones. 

Como por ejemplo, el no poder Pjecutor m6s actos q11c los indis

pensables paru la conservación cie los bicnes.(l<JJ) 

Cualquier otro neto, requerirá de la autorizacifJn del juz[~ador 

previa audiencia del c11rl1dor. 

Es obligución del tutor rendir cucuta anual de• la administra-

ción de los bienes del incapaz. Pero además, el curador o 

el Consejo Local du Tutelas dcberún exigir información nccrca 

de la supervivcnciu e idoneidad de los fiudorcs ofrecidos 

por el tutor. ( 104) 

Estn exigencia podría promoverse en cualquier tiempo que lo 

estimen convcnic11tc parn asegurarse del buen dcsempefio de 

lo tutela. Facultad que también se concede nl Ministerio 

Público y tamhién el juez, de oficio, puede exigir la i.nformn-

e ión. 

Las finc<1s hipotecadas por el tutor pueden sufrir deterioro, 

como tnml,ibn los bienes dados en prenda pueden s11frir menosca

bo. En tal cuso, el curador o el Consejo Local de Tutelas, 

debcrltn dar aviso de inmediato al juez, para que éste exija 

al tutor se garantice con más bienes los intereses que adminis

tra. 

Como se podrá obscrvur, ln ley es excesivamente severa en 
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cuanto a las exigencias hacia el tutor para la protección 

de los bienes del tutelado. 
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2. EL DES EMPF.~O DE LA TUTELA 

Nir1gGn tucor, salvo quien recoja a un exp6sito, podrh adminis

trar bien os si.n que untes so nombre cur.ndor. ( 105) Heglnmentn

ción sabia que pone de inmediato hajo proteccibn los bienes 

del incapaz. 

Otra medtda protcctori.1 para heneficio del incap::i:; en relnci6n 

al tutor •(ue t..•ntrn a lu. administ1·aci6n de los bienes sin r;ue 

se huyü nombrndo curador, l!S 1.J responsabilidad quo le surja 

por dttños }' pcrjuicin:. que se causen al í1ú dar cumplimiento 

de ln tutela por esta omi.sión. ( 101;) 

lCu61es son las obligaciones del tutor? 

f,f.:;tus son, en primer término, la ali.ment:.ición educaci6n 

del incapacitado; proporcionilr recursos pdra su curación o 

regc11oraci6n; ttttcer un invc11tario Jctitllnclo de los bienes 

con intervención dc:l curé.ldor Óf;>l incnpcicitado si éste ya 

ha cumplido diecis6is afias; otra importantistma obligaci611 

put·a el tutor es la atlministraci6n del c:Judal dnl inctipacitado, 

y lu representación de éste en juicio )' fuera de él.. l~stns 

dos Í1ltimas obligaciones coustituí.an la escnc.ia de lu tutela 

romanc.1, al igual que lo obligucibn de lcvantor inventario 

de los bienes, sobre todo cuando en Roma se vio posteriormente 

el cnr6cter de protecci.6n socinl de la tuteln. ( 107) 

Ya hemos dicho que en Romu el tutor no se huciu curgo de 1a 

alimcntacibn educaci6n del pupilo, como lo establece la 

fraccibn T del artículo 537 del Código Civil• sino que sólo 

daba las cantidades necesarias u los parientes que se encarga

rían de osos menesteres. En Romn el tutor tenla más libertad 

de ucci6n, 110 huela el pupcl de ayo del incapaz; hacia producir 

los hicne!3 del pupilo y con su nuctori.tus duba vali.de7. a los 

negocios en que obraba éste. No era coartado en su gestión 
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por niriguna otra p0rso1\a, aunque s{ vigilado por los parientes 

del pupilo. 

Como acabamos de i.ndicnrlo, una obligación nli:Ís del tutor era 

la de formar inventario de los bienes del pupilo o i.ncapaz. 

Esta medida es de una necesidad imprescindible en toda admi-

nistración de bienes ajenos concretan1cnte C.-'ll el caso de 

la tutela, ya 4uc sin e] inventario no podrian cun11Jlirse muchas 

exigencias de la misma el ca11dal del tutela,lo correría grave 

peligro. 

Esta obligación de hacer el inventa.río en un principio no 

se exigi6 c11 Roma, pues se consideraba al tutor como propieta

rio de los bicnl's pupilares, pero despuó.s s{ se exigió este 

requisito con tocio rigor, pues se consideró que el tutor quL' 

no formulaba el inventario 

el pupilo. (1118) Nuestro 

oportunamente obr;1bu co11 doJo hnciu 

Código Civil tumb'ién es t:>str"icto 

u este respecto, {JUCS scfialu c¡uc: 

Art. 537. Et tutor está obl igudo: 

"I I J. A formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto 

constituyo. c1 patrimonio dc?l incapacitado, dentro del término 

que el juez designe, con intervcnci.Ón del curador y del mismo 

incnpacitado, si goza de di~cernimiento y J1a c11mplido diecis6is 

años de edad. 

"El término para formnr el inventario no podrñ ser mJ.yor de 

seis meses". 

Adelante dispone el articulo 548: 

11.La oblig.::i.ción Je hacer inventario no puede ser dispensada 

ni a6n por los que tienen derecho ele nombrar tutor testamenta-
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rio 11
• 

Puede darse el caso de que un pupilo sea deudoJ· de su tutor~ 

en cstil círcunstnnc.iu al formarse el ínvenLtrio, el tutor 

debcr6 de tnscribtr en ól el cr6<lito q11e tengo contra el t11co

pacituda, porque de lo contrario, perder& el 1icrQcho de exigir

lo posteriormente. (100) 

Ya hemus mo11cionudo 11uc el tutor t~ndr6 lil oblig.!ci6n ele regis

trar en el 1nvent.irio, to<los los btenes quQ el incnpncituUo 

bajo cualquier título, vaya ndqutric11do d11rante el transcurso 

y descmpcfio de la tutclu. 

AJ quedar debidamente forma1i~ado el inventario, el tutor 

no podi:-ñ rendir pruotw <'.011tra dichu ~nvt;!"ntario, en p0rjuici.o 

del incnpncttado, solvo (¡ue el error sea notorio y ~vitl~nl:c. 

Cuando por equivocnción al formular ~l inventori() no queden 

'incluidos, por omisí.Ón, nlguno~; hicne.s <lcl mc11or, é!;t:.c podr:l1 

solicitar nl juez que s~ 1 ísten dichos bienes, pcticibn que 

también puc~e h¿cer Ql curudor o nlg6n paticr1tc. (110) 

El tutor cstñ obligado u consull;Jr al pupilo ~n ln admini.stro

ci.6n de los bianes, cuando lqs acto5 SQan d!~ tn1sccndencia 

y que además el pupilo son mayor d¿ dieciséis afios, sin embar

go, el Código Civil le, concede nl pupilo la facultad de admi

nistrar los bienes que 61 haya adquirido con su trabajo. 

El tutor es cd administrador d~ los bienes 4ue forman purte 

del pntrimoni.o del inc:npn.cttodo y f!StÚ obligado a ejei-ccr 

dicha ndminlstraci6n con la diligencia propia de un buc11 padre 

de familia; pero mientras no cst6 (ormado el inventarto corrcs

pondiento~ el des.cmpofio de la tutela debe limitnrsC? a lu mera 

prot~ccióo de lu persona a ln conscrvac ión de- los bienes 
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de lu misma. 

Por otro lnc!o, como una ohligución más i.mpucsta al tutor, 

es el representar al ·incapacitado en jui!=-io o fueru tic él. 

Dicho en formn más concreta, el tutor rcprcsentn al menor 

o incapacitado en todos los oc tos civiles, salvo en nquél los 

que por di~posición expresa de ln ley s6lo puede reulizar 

el incapacitudo, como es el cuso del matrimo11io, del reconoci

miento de hijos, el testamento¡ y.i q11r. .se tl"ala dL' actos juri

dicos personalísimos en donde nuestra legislación no admite 

la rcprcsentacibn: son netos que tiene que redlizar el propio 

in ten:!Si.ldo. 

J·:stu functón del tutor se1la lada con toda clari.dnd en la frac

ción V del artículo 537, es una de sus obligticiones principa

les, junto con ln o!Jligución de ndministrar el pntrímonio 

<lel incnpn7.. Aquí nos cncontrumoq con la esencia misma de 

lo instJtución tutelar-, en su raz6n de ser. Yn lllpinno 1 como 

lo hemos indicado en varias ocasiones, dccíu r¡uc la función 

principal de·! tutor era complementar la capacidad del pupilo 

y administrar su patrimonio. (111) 
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3. LIMITACIONES A LOS PODERES DEL TUTOR 

Preocupudo el legislador por la importancia económico de los 

bienes inmuebles y teniendo en cuenta el valor alcanzado por 

los bienes mobilinrios y objetos preciosos, impone al tutor 

el requisito de la previa autorizaci6n judicial para la enaje

nación }' !;ra\·!1mcn no sólo de los bienes inmuebles, sino también 

de lo~ muebles prcc iosos; y C.'ite permiso s6lo se conceder,] 

cuando concurr<ln cJus~s de absoluta necesidad o evide11te utili

dad paru ci menor, debiPndo hacerse la vcnLu de inmuebles 

en almoneda o como determine el juez que sea mejor JH1ra los 

interc<:>es del incapaz. ( 11:2) 

CU<\ndo el juez hayd permitidu la enajenación para con su pro

ducto cubrir algunn necesidad inaplazable, el tutor tendrá 

que acreditar ante el juez el de~tino dado a la cu11tidad utili

zada. ( 11 ~s) 

Estas di!:;posiciones estún ple11amcnte inspiradas en el senado 

co11sulto de Se¡iti~io Severo r¡uc ptohibi6 Ja venta de inmuebles 

de los mc11ores 9 orden que fue compleme11tada posteriorme11te 

por Co11stantino, quien cxte11di6 li1 prohiliici6n a la ve11ta 

de los muebles preciosos. (i ¡t,..) 

El tutor tendrá que ajustar su c~nducta il lo dispuesto por 

nuestras leyes en el sentido de que no podril vender vulores 

comerciales, industriales, título de rentas, acciones, frutos 

ganado pertenecientes al incapacitado por un valor menor 

do que se cotiza en la plaza el dla de la venta. 

El juez está plenamente facultado por la l~y, para que cuando 

el incapacitado SC'a copropietario de un bien, se realice un 

avalúo para fijar con precisión el valor y la parte que le 

corresponda al incapacitado. Y el mismo juez deberá resolver 
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si es pru1lentc 11ue se dividan dichos bienes parn que ol incapa

citado recibü er1 plc11a propiedad su ¡1orci6n. 

Tambibn el juzgador cmitirh su criterio para la enajenación 

gravamen o f1ipotccn de los bienes de 1¡l1e se tr<ltc. 

Una protccci6n impurtar1tc dejó plasmarla el legislador en 11ues

tros códigos para beneficio y protccci6n del incapacitado, 

es aquélla que impide en formA tOtíll absoluta, ni aún 

con ln autoriznción del juez, a] tutor paro que puedo comprar 

o arrendar los liic11es del incapacitado. 

Ni tampoco podr:1 el tutor celebrnr contrato alguno con el 

ir1cnpacitHdo en relación n los bienes, para s{, SllS ascendien

tes, su mujer o marido, hijos o hermanos. (115) 

Hay de w¡ucl tutor que no acure estC' principio, pues las san

ciones no se t1nr6n esperar, adern6s de ser removirlo de la tutela 

y <le que el ¡1cto t¡uedc anulado. 

Tratándose de la venta de bienes, cesa la prohibici6n que 

comentamos en el párrafo anterior, en el probudo caso de que 

el tutor o sus parientes sean coherederos, partlcfr1es o socios 

del incopocitudo. (116) 

Nunca un tutor poc[rá f1~1cerse pagos de sus cr6ditos contra 

el incapacitntlo, si no es con la conformidad del curador 

la aprobnci6n judicial. 

Tampoco podrá el tutor nceptar para si, bajo ningún tí.tulo, 

la cesión de algún derecho o crédito contra el tncnpacitado. 

S6lo por herencia podr6 adquirir esos derechos. Medida valiosa 

que el legislador cstablcci6 para impedir que el tutor aprove

chándose de lu. cercanía con el incapacitado 1 pudiera lesionar 
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los intereses de 6ste. 

Qub dcsho11e~to serla que el tutor ejercitara la acci6n cambia

rta en vín directa Pn contra del incnpucitado que esté bajo 

su custo<lL1. 

:-.lo podní el tutor recibir dinero prestado, salvo la uutoriza

ci6n del juez, en 11ornbro del incnpacitacl(1. 

Una <le las figuras jurídicas que existen en nue~tru divcrsn 

y variada legislación, es la prescripción. A trav6s de ella, 

sat1emos qtie ~e ddquicrPn derecl1os o se liber~ de oliligacionos. 

Pues bien, durante la tutela no corre lo prescri.pc.:.i6n entre 

el tutor y el incapacitddo. (117) 

También estilo previstas una s~·rie de situaciunes c.unnclo el 

tutor de un incapdz sea el c6nyugc. 

Nuestras leyes establee.en quu continuará en el ejercicio de 

los derechos cony~galcs pero con ciertas modi.fi.cacioncs, que 

son lus siguicn~es: 

En algunos casos en los que se re4uiere el consentimiento 

del cónyuge, ústc scrú suplido por el jucL. 

curador. 

escuchando al 

Se contempla ld posi.biliOad de que el cónyuge· incapnz pueda 

querellar se del otro o demandarlo porque sus derechos han 

sida violados o cxlste manifiesta amenaza. En tal situación, 

el cónyuge incapaz afectado, será rcprescnLLldO por un tutor 

interino que el juez nombrará. 

Para ello se requiere de 1a pur:ticipacitln del curador, quien 

promoverá dicho nombramiento y si no lo hace, en 61 recaerá 
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toda la rcsponsohilidad por los pc~juicios que se le caucen 

al incapaz f'ºr la omisión. No se deja ul m;:irgen al Consejo 

Local de 1'utelils, 1¡uier1 tambi6t1 1>ucde proíl1ovcr el nombramiento 

de tutor i11terino pura el caso <¡uu ostnmos trat¡1ndo. (1J8) 

I.a función del ejercicio dt> la tutela estil destinado a lll 

protección de la J)ersona del incapncitado de .sus bienes. 

El sometido a tutelu deberá ser trataclo como un hur.n padre 

de f.ami lia trataría a sus hijos: con respeto, con afecto, 

esmero, con dedicación paru sembrar en ellos la semi lJn del 

amor y de lu bondad. 

Qué sucedcrin si un tutor en un momento de nrrc!huto o de ·ira 

ngrediern al protegido, o Jo tratara con crueldad. Pues seria 

la negaci611 del principio d~ la tutela. 

Cuando esto acontezco, l"l tutor debnr<Í ser removido del cargo 

a petición del curador, de los parieutcs del incnpacitndo 

o del Consejo L~cnl de T11telus. 

Las mismas occiones, remoción del tutor, se dan cuando éste 

lleva una mala administración de los bienes c1(>]. incapocitado 

y ponga en peligro su patrimonio. 

Muchas y variadas son las obligaciones que contrae el tutor 

y también, por lo menos en las leyes, la vigilanci;:¡ del desem

peño de la tutela, es severa y estricta µar parte del juez, 

del curador y del Consejo Local de Tutelas. 

Pero también el tutor tiene algunos derechos que le concede 

nuestra legislación. 

Desde luego qu~ al tutor se le es reconocida una si tunción 
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de cierta preeminencia resp<!ct1J ele ln per:~on.1 del .tutelado, 

como ltn elemento necesario para el cu1nplimic1lt<t {fe los <lel1erc~ 

que la ley le impone en rt?]aci.Ón a la \H'r,So1111 de] mismu. 

Tumbi611 se le co1¡ccden derccl1os Je tipo econ61nico. 

Es claro tpte el tutelado debe re~1peto y obediencia al tutor. 

Los tutores podrñn, en el PJercicio de su ca1·go 1 corregir 

n los menores c11 forma rnzona!1lc y moderadamente. 

No hay que olvidar que 1u funci6n del tutor hace lus voces 

de los ¡H1Ure.s y que necesita de> la obediencia y r0spcto dul 

tutelado para realizar con eficacia Sll encargo. 

Claro que esta situnci6n se pueda tornar más dificil trJtA11closc 

de un enfermo me11tal u de un toxic6mano cuyo manejo y control 

será delicado. 

Consideramos el término obedil'ncin como lo equivalente a la 

exigible en relación a los padres en el supuesto de existencia 

de patria potestad. 

Ep. cuanto n los dcrecllos de nuturulczC\ económica, hemos de 

referirnos a la retribución que el tutor del1c percibir, siumpre 

que el patrimonio del. tutelado lo permita. (119) 

Lu propia ley hncc referE!nciu a quiénes deben de fijar dicha 

rctribuci6n. 

Estos pueden ser el a~ce11dic11te o cxtrafio que conforme u dere

cho lo nombre en su testamento para los tutores legítimos 

y dativos la fijarh el juez. 

I.n retribl1ción en ningún caso bajará del ctnco ni excederá 

de el diez por ci_cnto de las rentas 1-iquidas de los bienes 
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del incu¡J~icitado. 

Aunque st: ha considerado la tutela siempre c.:omo un cargo de 

piedad en favor del l1uhrfa11u 1 ln })rhctica co11stunte tic nu~stro 

derecho ha concedido al tutor una rotribl1cibn, pura inclemnizar

lc si a.!::!Í podemos llamarle, del trabajo pt!rsonal a que viene 

obligado 

intcres~s 

1¡uc frecuentemente pueclc ~ntorp~cer sus ¡lropios 

de la estrecha rcsponsnbilidi1d .¡ue sol1rc ól pesa. 

No se dej6 pasar por alto ¡ior i'~rtc del legislador. la po~il1i

lidud <le que los bicnQS del incapac ita<io tuvieran un <lumento 

en sus productos, debido exclusivamente .:.1 la hnhili<lad y f..~s-

fuerzu del tutor. Entonces éste ten<irú derecho a que !:W le 

i:lUmentc ln rcmuncr.::icjbn hasta t•n un veinte por ciento de los 

productos 1 lquldo~. ( 120) 

La calific:nción del aumí!nto se hnr{1 por el jHl.!7. con audienci.a 

del curador. 

Estu fue una mcdidn iutel igente, por cuanto que constituye 

un e~tímulo ¡1aru que el tutor 5C esfu~rcc en ~umcntar el caudal 

d.c los bicnt•s del inc3paci t·ado, ] o que redunda en formu por 

dcm6s f<lvorable paro ambos. 

l'cro li:tbr~ 11ue cumplir con otro r~11uisitu n<lemA8 clcl nnte~ior, 

para obtL'nQr el beneficio del veinte por ciento en favor del 

tutor. \' é.sle !-.l-~rt1 '{Utl Pl tutol· hnya ubtenido la nprob<l.ción 

absoluta de sus cuentas. en dos afios consecutivos~ (121) 

¿y qu6 SltCcdc si al tutor contrae matrimonio con su tutelado? 

Pu~s 110 tcn<lrh derecho a remuneraci6n 11lguna y rcstituir6 

lo que por este título hubiera recibido. 
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l{aciondo un par6nt~sis, quiero roferirme u la prohibici6n 

que exi::;Lc pura que el tutor contraiga matr i.monio con quien 

ha estado bajo su guarda, a no ser que obtcngn 1l"ispensa. 

Pero ~stn s6lo proccder6 cuando hayan sido aprobadas las cuc11-

tas de la tutela. 

La prohibición es extensiva nl curador y a los descendientes 

de éste y del tutor. 
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4. RENDJCTON DE CUENTAS Y. FIN DE LA TUTELA 

El art{culo 607 del C6digo Civil vigente dico: 

''El tutor, concluida la tutela, cst6 obligado n e1\tregar todos 

los bienes del incapacita do y todos los documentos que le 

pertenezcan, conforme nl bnlance que se hubiere presentado 

en la 6ltim11 cuenta aprobudu 11
• 

Nuestro ordunamiento 110 hace m<.~nción a qu(;! 1a. cucnt.:1 t>c rindo 

conforme ul inventario que debió de haber leva11tado el tutor, 

sind que ¡>idc qllC se ri11du de acuerdo al balance de ln 61timn 

cuenta aprobada. 

r:~ atinada ln obligación del tutur de rc.•ndir cuenta anuul 

al juez ( 12~) y cuando causas grnves asl lo sugieran ( 123), 

pues de este modo se fllcilita la entrega de los bienes al 

término de la tutela, siendo ésta más exp?dita que como lo 

era en la antigÜcdad 1 cuando el tutor sólo rcnd{a cuenta al 

término de la tutela, que en c¡\f>O de m~11 comportamiento que 

no l1ubiera sido descubierto con oportunidad, dejaba toLalmentc 

desamparado al pupilo, c1uien s61u podio llf(Jtegerso recurriendo 

a las garantlas ofrecida$ por el tutor cua11do cntr6 al ejerci

cio de la tutela. 

Nuestro C6digo Civil vigente establece que ºLo entrega de 

los bienes y la cuonta de la tutela se efectuarú n expensas 

del i.nccJ¡n1c.it.Jdoº (1211). Que la obligución de entregar los 

bienes no se suspende por C5tnr pendiente lo rendición de 

cuentas". ( 125) Que ''el saldo que resulte en pro o en contra 

del tutor, producirú interés legal. ( 126) 

Si l1ay nlcu11cos contra el tutor como resultado de la rendicl6n 

de cuentas, "Qucdilrán vivas las hipot,.icas u otras gurnnt1.as 
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dadas paru la admtnistración, hnsLJ.. que se verifique el pago 

u menos que haya pactado expresamente lo co11trario en el arre

glo". (127) 

El ilrti.culo 597 establece que "rlcben abonarse al tutor todos 

los gastos l1ecl1os debida y legalmente, aunque los haya antici

pado de su propio caudal y aunque de ellos no haya resultudo 

utilidud al menor, si esto h<'t sido sin culpi:l del primero". 

Ocspu~s se afiadc ''El tl1tor scr6 igualmente indemnizado ••• 

del dufio ql1C haya sufrido JlOr causa de lu tutela y en dcsempefio 

necesario ele ella (128). ''Estos art{Cltlos tienen su anteccden

t~ en ln actio tute1ac contraria del derecho romano pretorio, 

acción di.lda a favor del tutor y en contra del pupilo, cuyu 

finalidad era que el tutor pudiera hacerse indeuini.7.ar de los 

gastos hechos en el transcl1rsu tle l;i tutela. (129) 

FIN DE LA TUTELA 

De acuerdo cu11 el nrtlculu 606 de 11l1cstro ordcnE1micnto civil, 

''La tutela se extingue: 
11 1. Por la muerte del. ¡1upilo o porque dcsapurezca su enfermedad 
11 II. Cuando el incapacitado sujeto u tutela entre n la p<:-itria 

potestad, por reconocimiento o por nclo¡1ci6n''. 

En Romu la tutela ccsobn cuando el pupilo 11cgnba a la puber

tad, esto es, a los catorce afias, si continuaba siendo incapaz, 

era somctic!o a curatcln ha$La su completo restablecimiento; 

cuando morln o sufría variación en su status o ca¡1ut. 

La tutela tf!rminaba para e1 tutor cuando morí.a, cuando llegaba 

el término para el que habi.i sido designado o se realizaba 

la condici6n resoluturiu; cunndo sufrta variaci611 en su status. 

En estos casos era dvsignado r1u<·vo tutor. 
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5. DE LA ENTREGA DE LOS fl!ENES 

Cuando concluya la tutela surge en el tutor la obligación 

de entregar todos los bienes del incapacitado usi como tambi~n 

los documentos que le pertenezca11. 

Lo anterior se hurá tomando como busc, el balance presentado 

en la 61timo cuenta aprobada. 

El tutor procederá a la entrega de los bienes durdnte el me.s 

siguiente a la terminación de la tutela. ( lJO) 

Puede darse el cu.so de que los bienes del incapacitado sean 

cuantiosos o se localicen cr1 diferentes lugares. En tal situa

cibn, el ju~gudor puede conceder un t~rmino razonable y pruden

te. Pero a ¡1esar de ello, dcbcr6 comenzar en el plazo seftala

do. 

Si por alguna causa estuviese pendiente lu rendición de cuen

tas de ln tutela, la obligución de entregar los bienes no 

se suspende. 

La ley prcvt.!C (131) que cuando un tutor subsLi.tuya u. otro 

en relación un mismo incapacitado, está mó.s que obligado 

u exigir lu cntrPgn de bienes y cuentas nl q11c le hn precedido. 

Y si no 1o hace, será rcsponsabl~ de su omisión, por el mal 

que le cause al incapacitado. 

Ln entrega de bi~nes y cuentas de ln tutela, serán u expensas 

del incnpucitudo y si no los hubiera, el desembolso lo podrá 

hacer el tutor, mismos que dcspu6s le serán reembolsados. 

El que resulte deudor seg6n la cuenta aprobada por la autoridad 
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judicial, · responderú a la otru parte de su importe y en su 

cuso, de los intereses legules. 

Si el soldo es a favor del tutor 1 devengará int:ert..-.s legal 

desde q_ue el que estuvo somc~tido a tutela sea requerido para el 

pago, previa entrega de sus bienes. 

Como se aprecia, el momento inicial de ln mora c::>tá sometido 

depende de la entrega .de los bienes admini~trados por el 

tutor. 

Si el saldo es en contra del tutor, el incapacitado tendrá 

derecho a percibir un interés legnl desde la aprobaci6n de 

la cuenta, sin necesidad de rcclamaci6n al deudor. 

Nuestras leyes establecen un lapso de cuatro afias, para que 

el incapacitado pueda intentar todas lus acciones que n sus 

intereses convengan por hechos relativos íl lu admi.nistruci6n 

de lu tutela. 

El lapso de cu;tro afias al que 8e refiere el p6rrafo attterior, 

se computa de la siguiente manera y scg~n el caso. 

Desde el día que se cumpla la mayor edad, desde el momento 

en que se haron recibido 

o desde que ha.ya cesado 

previstos por la ley. 

los bicilcs la cuenta de tutela, 

la incapacidad en los dcmós casos 

Hosta aqul todo lo que he considerado de importancin del tema 

tan importante de la tutela. 

No es motivo de este trabajo rcferirr1os a los aspectos procedi

mentales pora el nombrami.ento de tutor discernimiento de 

dicho cargo, pero no está. por demás hacer una breve reseña 
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al respecto. 

Todo lo relativo a la tutela de mc11ores o incapucitados 1 deberá 

tramitarse ante los jueces del orden famili~r. 

Y la declarnci6n de estado de minoridad o demencia puede pedir

se por: 

El mismo menor si hn cumplido dieciséis años. 

Por su cónyuge 

Por sus presuntos herederos legítimos 

Por el albacea, y por último 

Por el Ministerio Público 

En el orden anterior lo señala e! Código de Procedimientos 

Civiles. 

Pero es claro que tendr&n que satisfacerse una serie de requi

sitos del orden legal, en donde juegan papel dctcrminuntc, 

documentos de orden público, como son las actas de nacimiento 

o también tratándose de dementes, la participuci.Ón incvit<lblc 

de mbdicos alienistas que a trav6s de diversos ex6mcncs practi

cados al presunto incapucitado, determinen o dictaminen su 

estado mental. 

Con base en lo anterior, es evidente q_uc ninguna tutela puede 

conferirse sin que previam~ntc se declare, por el juez, el 

estado de minoridad o de incapacidad de la persona que vu 

a quedar sujeta a ella. 

Tampoco es objeto de este trabajo hablar de la Institución 

de la curatela. Baste decir que todos los indi .. ·iduos sujetos 

a tutela ya sea testamentaria, legitima o <lutiva, además del 

tutor tendrAn un curador, exceptuando los casos previstos 
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en los articulas 492 a 500 del C6digo Civil del Distrito Fede

ral. 
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6. CONSEJOS LOCALE~ DE TUTELA 

Hablemos ahora de un organismo auxiliar de la tutelo. Se 

trata de los Consejos Locales de Tutela, que deben funcionar 

e11 cada ur1a de las delegaciones del D.F. 

Estos Consejos cstAn integrados por un Presidente y dos vocales 

con ln oblignci6n de desempcfiar el cargo durante u11 afio. (132) 

Son nombrados, por regla general, por el Jefe del Departomcnto 

del Distrito Fcdernl 1 o hjen, éste puede delcgnr la facultad 

de dc~ignar n los integrantes del Consejo Local de Tutelas, 

c11 otro fl1ncionario del Departamento del Distrito Federal. 

Aunque también gozan de tal prerrogativa los Dclegutlos del 

Departamento del D.F., qut~ en realidad son los m{1s abocados 

paro la dcsignuci6n clel caso: ya que por razot1cs de sus propias 

funciones pueden conocer mejor a las personas que viven en 

l<.1 circunscripciór.1 Ll!rrilorial en la que se de~;cmpcflan como 

Delegados. 

Los nombramientos para la integración de cada Consejo Local 

de Tutelas, se har6n en el mes de enero de cada afio. 

Obvio es decir que deberán recaer en personas de conducta 

honorable y que hayan mostrado prcocupocibn por los problemas 

de la infu11cio desvalido. 

La funci6n del Consejo Local de Tutelas es la de ser un orga

nismo de vigilancia y de informaci6n. 

Pero aclcmús deben de formar y remitir a los jueces del orden 

familiar una lista completa de las personas de la localidad 

que puedan desempeñar la tutcln, para que de entre ellas se 
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nombren los tutores y curadores en ~os casos en los que dichos 

nombrumientos le correspondan al Juez. 

También el Consejo Local de Tutelas vigilará que los tutores 

cumplan en forma fiel y ef"icáz c.on sus deberes. Sobre todo 

tratándose de la educación de los menores dando uviso al 

Juez de lo Familiar, cuando los tutores incurran en actos 

que lesionc11 al tutelado. 

Otra función del Consc>jo Local de Tutela, es dar aviso al 

juzgador, para que 6ste tome las medidas 11ue el caso requiera, 

cuando los bienes de un incapacitado est6n en peligro. 

Habrá incapacitados que no tcngnn tutor, en tal situací6n, 

el Consejo Local de Tutelas deberá informur al Juez de lo 

Familiar del caso de qUl:' se trate paru que se proceda al nombra-. 

miento respectivo. 

El Conse.io Locul de Tutelas deber!t de estar a] pendiente de 

que el tutor reaiicc lo conducente para la regcnerución dü 

un toxicómano o de un ebrio consuctudinllrio, sobre todo si 

el incapaz es poseedor de recursos que pueden 

destinados a su curación o tratamiento. 

deben ser 

No está por demús r"!iternr que son los Jueces del Orden Fami

liar quienes por mandato de ley, son la única y exclusiva 

autoridad para intervenir on todos los asuntos relativos a 

la tutela. Dcbcr6n ejercer una estricta vigilnncia sobre 

los actos del tutor, para la proteccí6n de la persona y de 

los bienes del incapacitado y si no lo hacen incurren en grove 

responsabilidad sancionada por la propia ley. (133) 
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CONCLUSIONES 

1.- Las necesidades evolutivas de una sociedad obligan al 

legislador a modificar, reformar y adicionar las leyes, 

pura que bstas satisfagan los requerimientos de lu pobla

ción porque de no ser asi, se corre el riesgo de trastocar 

las estructuras sociales por no atender en forma oportuna 

las demandas de una socic<lud heterog~nca. 

2.- En sus orlgenes la tutela no fue una verdadera protecci6n 

al incapaz, sino a los bienes de éste 

de los agnn<los. 

para interés 

3.- La tutela romana fue para los impl1bcros sui juris de 

ambos sexos y i>aru l.a mujer p6bura sui juris. 

4.- El tutor romano no se oc,upó t.lel cuidado ni educación del 

menor, sólo proporcionaba las cantidades necesarias; 

se ocup6 de cuestiones putrimonialcB. Nl> intcrvcnln 

en asuntos que se relacionaran con la salud o educación 

del pupilo. 

5.- La tutelo naci6 como un poder cstnblecido en interés 

de lu Inmilin del pupilo y de asunto familiar se canvirti6 

en materia póblicn, reglamentada por el Estado. 

6.- El pretor, en un negocio, no podin obligar al tutor a 

pronunciarse en determinado sentido. El juez ahoru ·Sl 

lo p11ede hacer protegiendo los intereses del incapacitado. 

7.- La tutela actual es una instituci6n con funciones de 

guarda y reprcscntaci6n de los menores. 
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8.- El cargo de tutor, la cualida.d .Je tutor no es impuesta 

por la naturaleza sino que provie11e11 del poder del Estado 

9.- Lu tutela debe entenderse como uno institucibn de protec

ción al incapaz y participa tanto de mecanismos propios 

del derecho privado, como del derecho p6blico. 

10.- Existcii en el derecho mexicano dos catcgor{as de tutelas: 

la <le menores, u lu que cstú sujeto todo menor que no 

esté bu jo la patriu putcstad, la de mayores, que es 

u la que se sujeta el incapaz mayor du edn,l. 

11.- El tutor es el 6rguno ejecutivo del poder tutelar. Aunque 

est6 controlacla su funcibn por el Estado, posee faculta

des de iniciativa dccisi6n. Al tutor le conciernen 

poderes de decisión, vigilancia, u oposici6n que se 

extienden a la esfera pesonal y a la morul del incapaz 

o menor (cducaci6n 1 colocaci6n <lel menor, nsistencio 

del en(ernio ~enLul), o a s11 esfera patrimonial (co11scrva 

c~6n y ad~inistraci6n de los bienes). 

12.- El tutor es el representante del menor o incapaz, pero 

hay actos que s6lo el incapaz podr& ejecutar: matrimonio, 

testamento, reconocimiento de.hijos. 

13.- La lnteJ:"vención del Estado se expresa al través de los 

Consejos Locales de Tutelas (Art. 631 C.C.) que funcionan 

como 6rganos de vigilar1cia de informuci6n -por lo 

menos en teoJ:"Ía- para el buen desempeño de la tutela. 

14.- El Estado, mediante la tutelo, cumple el destino especi

fico de protecci6n a los d6bilcs. 



112 

·B I B L I O G R A F I A 
L\L__2 

AGUILAR, Guti6rrez Antonio. 
Panorama del Derecho Mexicano. 
Sintcsis del Derecho Civil. U.N.A.M. 1966. 

ARIAS, Ramos J. y Arias Bonet, J.A. 
De re cho Romano. 
Madrid Espnfin, 1977. 

BRAVO, Gonzlilcz. Agustin, Bravo Valdéz Beatriz. 
primer Curso ele Derecho Romano. 
Editorial Pax-México, M6xico 1984 

CANO, Tell o Celcsti110 A., 
La Nueva Regulaci611 de la Tutclu e Instituciones Afines. 
Cuadernos Civitas. Madrid Espafia 1984. 

CUVILLER, Armnnd. 
Manual de Sociolog!a. Traducci6n de Armando S. Cabo. 
EdiLorial El. Ateneo, Argtntinn 1959. 

U' ORS, Alvaro. 
Elementos del Derecho Privado Romano. 
Editorial Eunsa. Pamplona, Espafio 1977. 

EISENSTADT, S.N. 
Los Sistemas Pollticos de los Imperios. 
Traducción de Jos6 Diuz Garcia. 
Editorial Revista de Occidente. Madrid, Espnfia 1966. 

FERRERO, Raúl. 
Teoría del Estn<lo. 
Edicio11es LiLrcria Estudio, S.A. Limo Pcr6 1967. 

FLORES, Borrocta llcnjam{n. 
Lecciones de Primer Curso de Derecho Civil. 
Segundo Tomo. México, D.F. 1964. 

FRITZ, Schultz. 
Derecho Romano Clásico. 
Traducci6n <le J. Santa Cruz Teigciro. 
Editorial Hosca. Barcelona Espafia 1960. 



113 

GALINDO. Garfios Ign~cio. 
Derecho Civil. Pri1ner Curso. 2a. Edicibn. 
Editorial Porrún, S.A., México, D.F. 1976. 

GAYO, Instituciones. 

TBARROLA, Antonio de 
Derecho de Familia. 2a. Edición. 
M6xico, D.F. 1976. 

PETIT, Eugene. 
Tratado Elemental de Derecho Romano. 
Traducción de la Novena Edici6n. 
Editora Nacional, México, D.F. 1972. 

PINA, Rafael de. 
Elementos de Derecho Civil Mexicano. Volumen Primero. 
Quinta Edición. Editorial Porrúa, S.A. México, D.F. 1968 

RECASENS, Sicl1es Luis. 
Trutn<lo General de Sociologlu. 
Editorial Porrúu. México D.F. 1961. 

RODRIGUEZ,-Arias Bustan1ante L. 
La Tutela. 
Editorial Boscl1. Barcelona Espaíla 1982. 

SANCttEZ-CORDERO DAVTLA, Jorge A. 
Introducci611 al Dcrecl10 Mexicano. Derecho Civil. 
l11stitl1to de investigaciones Jurídicas. U.N.A.M. 
México, D.F. 1981. 

S~NCttEZ, Azcona JorRe. 
Familia y Sociedad. 
Editorial Joaquín Mortiz, M6xico D.F., 1974. 

ULPIANO. 
Libro Unico <le las Reglas. 

ZANNONI, Eduardo A., 
Derecho Civil. Derecho de Familia. Tomo 2. Rcimpresi6n. 
Editorial Astrco. Buenos Aires Argentina 1981. 



114 

B I B L I O G R A F 1 A 
L E G E S 

C6digo Civil para el D.F., 1932-1982, 
Edici6n Conmemorativa del 50 aniversario de su entrada en vigor. 
Obru realizada por los profesores de Derecho Civil de la Facul
tad do Derecho de la U.N.A.H. 
Edición 1982. 

C6dígo Civil parn el D.F., Comentado .. 
Serie Legisluci6n Mexicann. Procu~aduría Gen~ral de la Repóbli
ca. Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
H6xico, D.F., 1984, 

Cbtligo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
Serie Lcgislaci6n Mexicana. Procuraduría General do la Rep6bli
ca. Instituto Nnciotial de Ciencias Penales. 
México, D.F., 1931,. 

Corpus ]11ris Civilis. 

Ley Tutclur para .Menores del Estudo de Michoucán de Ocnmpo. 
Edición Oficial, 
Morelin, Michoatán 1980. 



115 

NOTAS 

l. Bravo González Agustín y Bravo Valdéz Reatriz. 
Primer Curso de Derecho Romano, Onceava Edición. 
Pág. 140. Editorial Püx. México D.F. 1984. 

2. Sánchez Azcona, Jorge. 
Familia y Sociedad. Primera Edición. 
P6g. 17. Editoriul Joaquín Mortiz, México D.F. 1974. 

3. Recaséns Siches, Luis. 

4. 

Tratado General de Sociología. 
Pág. 467. Editorial Porróa. México 1961 

Cuviller, Armand. 
Manunl de Sociología. 
Quinta Edición. Pág. 
1959 

Traducción de Armando S. Cabo. 
32. Editorial F.l Ateneo. Argentina 

5. Arias Ramos J. y Arias Bonet, J.A. 
Derecho Romano, 14a. Edtci611. Madrid España 1977, Pág.1048 

6. Arias Ramos J. y Arias Bonet, J.A. 

7. 

D.P. cit. pág. 753 

Fritz Schultz. 
Derecho Romanp 
Teigeiro. Pág. 
1960 

Clásico. Traducción de J. Santa Cruz 
154. Editorial Basca, Barcelona España 

B. Zannoni Eduardo A. 
Derecho de Familia. Tomo 2. Reimpresi611. 
Pág. 806. Editorial Astrea. Buenos Aires Argentina. 

9. Ferrero Raúl. 
Teoría del Estado. 
Ediciones Librería Estudio. Lima Perú. 

JO. Eisenstadt S.N. 
Los sistemas Políticos de 
José Díaz García. Editorial 
España 1966. 

11. G.J.9, y ss. 

los Imperios. Traducción de 
Revista de Occidente 1 Madrid 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

l IG 

Bravo Gonz&lez A
1

gu
5

s.·tin y Bravo Vald~z Beatriz. 
O.P. cit. pág. 8 

D.26.1.1. pr. 

G.l.142. 

Petit Eugenc. 
Trutado Elemental de Derecho Romuno. Traducción de lu 
Novena Edición. Pág. 127. Editora Nacional. México 1972. 

Bravo Grinzález Agustín y Bravo Vald6z Beatriz. 
OP, cit. pág. 176. 

D.50.16.239.3. 

D. 26. l. 1 • l. 

D.26.1.16 y 18. 

D. 26. 1.1. 2. 

D.27.1.2 y ss. 

G.1.155. 

l!EG.XT.J, 

REG. XI. 3. 

Petit Eugene. 
Op. cit. pág. 129. 

I. l .20.pr. 

I.1.20.S. 

D.27.1.2,3,6.1,10.8. 

D.27.1.6.17. 

D.26.7.7.pr. 

31. D' Ors Alvaro. 
Derecho Romano Privado. Tercera Edición. 
Pág. 348. Ediciones Universo S.A. Pamplona España 1977. 

32. D.27.2.1.pr y ss. 

33. REG.XI.25. 



117 

34. D.26.7.7.l. 

35. D.26.7.7.Jl. 

36. REG. XI. 25. 

37. D.26.8.8. 

38. D.26.8.17. 

39. D.26.8.17. 

40. D.26.B. l 

41. Bruvo González Agustín y Bravo Vald6z Beatriz. 
Op. cit. p6g. 183. 

42. Bravo Gonzblez Agustín y Bravo Vald6z Beatriz. 
Op. cit. pág. 183. 

43. D.44.4.4.25. 

44. D.26.8.17 in fine. 

45. D.27 .9.1. 

46. D.27 .9.5.9. 

47. D.2ó.7.J3. 

48. D.26.l.14._7. 

49. Petit Eugene. 
Op. cit. p6g. 138. 

SO. Petit Eugene. 
Op. cit. pág. 138. 

51. D.26.7.7.2. 

52. D.27.3.1.J. 

53. Petit Eugene. 
Op. cit. p6g. 139. 

54. D.26.4.5.1. 

55. D.26.2.A. 

56. Bravo GonzAlez Agustín y Bravo Vald&z Beatriz. 
Op. cit. pág. 186. 



118 

57. G.l.144 

58. G.8.58.(59,.l. 

59. RodrÍgt1ez-Arias Bustamante L. 
La Tute.la. Editorial Bosch. Barcelona España 1982. pág.92 

60. Sánchez-Cordero Dávila José A. 
Introducción al Derecho Mexicano. pág. 127. U.N.A.M. 1981 

61. Aguilar Gutiérrcz Anto11io. 
Pur1orama del Derecho Mexicano. Síntesis del Derecho Civil. 
Pág. 35. U.N.A.M. México 1966. 

62. Art. 456 e.e. 

63. Art. 457 e.e. 

64. Art. 458 e.e. 

65. Art. 459 e.e. 

66. Art. 460 e.e. 

67. Art. 461 e.e. 

68. Art. 462 e.e. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

Art. 

Ar t. 

Art. 

Art. 

Art. 

A rt. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

463 e.e. 
464 e.e. 
466 e.e. 
467 e.e. 
468 e.e. 
47J e.e. 
474 e.e. 
476 e.e. 
1599 e.e. 
483 e.e. 
484 e.e. 
488 e.e. 



81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

Aguilar 
Op. cit. 

Art. 483 

Art. 496 

Art. 497 

Art. 498 

Ar t. 501 

Art. 503 

l J 9 

Gutiérrez Antonio. 
pág. 33. 

e.e. 
e.e. 
e.e. 
e.e. 
e.e. 
y 504 e.e. 

88. Esta cuusal encaja dentro del crimen suspecti tutoris 
Romano. 

89. Cano Tello Celestino A. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

La Nueva Regulución de la Tutela e Instituciones afines. 
Pág. 30. Cuadernos Ci\•itas. Madrid España. 1984. 

Art. 503 Fracc. vrr e.e. 
Cano Tell o Celestino A• 
Op. Cit. pág. 35. 

Art. 590 e.e. 
Art, 507 e.e. 
Art. 510 e.e. 
Art. 514 e.e. 
Art. 517 e.e. 
Art. 518 e.e. 
Art. 519 e.e. 
Art. 520 Frucc. III e.e. 
Art. 524 e.e. 
Ar t. 527 e.e. 
Art. 529 e.e. 
Art. 532 e.e. 



120 

104. Art. 533 e.e. 
105. Art. 535 e.e. 
106. Art. 536 e.e. 
107. Art. 357 e.e. 
108. D.26.7.7.pr. 

109. Art. 550 e.e. 
110. Art. 553 e.e. 
111. REG .Xl. 25. 

112. Arts. 561 y 563 e.e. 
113. Art. 562 e.e. 
114. D.27 .9.1.pr. 

115. Art. 5r,9 e.e. 
116. Art. 570 e.e. 
117. Art. 578 e.e. 
118. Art. 581 e.e. 
l 19. Art. 585 y ss. e.e. 
120, Art. 587 e.e. 
12 l. Art. 588 e.e. 
122. Art. 590 e.e. 
123. Art. 608 e.e. 
124. Art. 591 e.e. 
125. Art. r,¡ 2 e.e. 
126. Art. 610 e.e. 
127. Art. 613 e.e. 
128. Art. 599 e.e. 



121 

129. Pctit F.ugene 
Op. pág. 139 

130. Art. 608 e.e. 

131. Art. 609 e.e. 

132. Art. 631 e.e. 

133. Art. 632 Fracc. V e.e. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes
	Capítulo II. Generalidades
	Capítulo III. Ejercicio de la Tutela
	Capítulo IV. La Tutela en Nuestro Código Civil. Concepto Actual de la Tutela
	Capítulo V. La Tutela en Nuestro Código Civil. La Tutela Dativa
	Capítulo VI. Ejercicio Actual de la Tutela
	Conclusiones
	Bibliografía



