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

La tem4tica del trabajo que se desarrollar& ha sido --

considerado tradicional y cl&sico, porque no se han efectuado -

aportaciones muy importantes y revolucionarias para nuestra épo• 

ca. Pero en el transcurso de mi vida como estudian•e he palpado 

la necesidad de realizar cambios que favorezcan al pupilo y al -

Tutor, sobre todo cuando éste es familiar del sujeto tutelado¡ -

esto, con la finalidad de que realice la funci6n que le es enco

mendada sin tropiezos por los dem!s integrantes de esta Institu. 

ci6n, ya que es comGn que la figura del ~tinisterio PGblico, la • 

del Juez de lo Familiar, el Consejo Local de Tutelas y en parti

cular la del curador, presenten trabas para el buen funcionamie~ 

to de la Tutela sin saber en muchas ocasiones el fondo del asun· 

to que tratan. 

Asimismo, se hace referencia de las funciones de cada -

uno de los 6rganos que integran la Tutela, con el objeto de dar

les a conocer la intervenci6n que tienen con respecto al Tutor y 

que en ocasiones frustran la tarea de éste, propiciando a la lar 

ga conflictos personales que afectan por consiguiente el patri-

monio del pupilo. 

Desde luego, para llegar a las conclusiones que he man! 

festado, realice una investigaciOn de la Tutela que fue remota-

mente conocida por el pueblo griego y s6lo con el af4n de apor-

tar algunas inquietudes que han surgido en la pr4ctica. 

En el primer Capitulo me referiré a la Evoluci6n Hist6-

,. 
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rica de la Tutela desde Grecia, hasta la Edad Contemporanea1 en 

el Capitulo Segundo se hablara de la Evoluci6n Hist6rica de la -

Tutela pero exclusivamente en M!xico1 en el Capítulo Tercero mefr 

cionar6 la naturaleza de la Tutela: en el Capítulo Cuarto habla

r6 de los 6rganos que la integran, asi como las funciones de ca

da uno; en el Capitulo Quinto se estudiará al sujeto Tutelado y 

los actos que puede realizar al entrar en esta figura: en el Ca

pitulo Sexto, se hará una comparaci6n en cuanto a la funci6n de 

la Tutela en relaci6n con el Derecho Español, Alemán y el Itali! 

no; en el Capitulo de Conclusiones, se mencionarán una serie de 

observaciones que considerar6 serán de utilidad en la practica, 

y sobre todo para aquellas personas que se enfrentan a este tipo 

de problemas. 



CAPITULO I 

EVOLUCION HISTORICA 

1.1 GRECIA. 

l. 2 ROMA. 

1.3 EDAD MEDIA. 

l. 4 EPOCA lllDERllA. 

l. 5 EPOCA CONTEMPORANEA. 



1.1 GRECIA. 

,";' 

Al destacarae en asta la personalidad del hijo de la de 

sus padres y parientes, es cuando se hace necesaria la organiza

ci6n de la Inatituci6n Tutelar, Esta instituci6n &e concibe se-

paradamente de la primitiva potestad gentilicia, teniendo por ºE 
jeto la protecci6n del incapaz que carece de bienes, encomend4n

dosela a una persona llamada tutor, quien ejercita su funci6n b! 

jo la vigilancia de la autoridad, 

La autoridad era quien establecta la tutela, reconocie~ 

do al tutor te•taaentario o legitimo y a falta de aato•, habla -

de noabrar Tutor Dativo, a petici6n de parte intereaada, 

•ta autoridad tenta cierta intervenci6n en el desempeño 

de la tutela, pues podta intervenir en caso de disensi6n con el 

tutor, o en los supuestos en que se causase engaño o fraude en -

contra del pupilo. TOdos los ciudadanos tentan el derecho de pr~ 

teger al huartano, disponiendo de acciones populares en contra -

del tutor, cuando aste incurrla en dolo o negligencia en su ges

ti6n"fll. 

La mujer para todos los actos de la vida religiosa, ne· 

cesita Jefe y para los actos de la vida civil, un Tutor, Los 

griegos dectan que la soltera sometida al padre¡ •muerto el pa-

dre a hermanos y a sus agnados"l21; "casada est6 bajo la tutela 

¡¡&]. 57, 
111 lbirlguez•Arias lllst:anante L, "La Tutela", Barcelona, 1954, -

(2) Fustel de Coula113es lbte Dionisia, "La Cilllad Anti<]Ul", traduc
ci6n del Francés por carlos A, Nart!n, Barcelona, 1971, p&g, 103, 
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del marido; muerto fste, ya no vuelve a su primitiva familia, -

pues renunci6 a ella, por siempre mediante el aa9rado matrimo--

nio" (3). "La viuda si9ue sumisa a la tutela de loa a9nados de au 

marido, es decir, de sus propios hijos, si 101 tiene"l41 o a fa,! 

ta de hijos, de los m.ts pr6ximos parientes, Tiene su marido tal 

autoridad sobre ella, que antes de morir puede asignarle un tu-

tor y adn escogerle un sequndo marido. 

(3) Fustel de Cbulanc¡es ~ Dionisio, Op. Cit, P.fg, 103, 
(4) Idan. 



1.2 ROMA. 

La instituci6n de la Tutela, que remotamente fue conoc! 

da por el pueblo Griego y cuyo Derecho la instituy6 en favor de 

la familia y no como un medio de proteger al incapaz, pas6 con -

esta misma idea al primitivo Derecho Romano, en que estaba esta

blecida en favor e interés de los herederos del menor o incapac! 

tado, quienes ten!an mayor preocupaci6n en cuidar de su posible -

masa hereditaria, que de la persona del pupilo. 

M&s tarde esta idea se fue atemperando, a través de di

versas disposiciones del Pretor y de varios Edictos Imperiales -

que tuvieron la finalidad de ir protegiendo cada vez m&s a la --

persona de los incapaces como su patrimonio¡ es as! corno Servio 

Sulpicio se expresa en los siguientes términos: "Tutela est vis 

ac potestas in capite libero, ad tuendum eum qui propter aetateir, 

se defendere nequit, jure civile data ac permissa1 que traducido 

significa: Tutela es la potestad dada y permitida por el Derecho 

Civil sobre un hombre libre para proteger a quien por su edad no 

puede defenderse por s! mismo"(S), 

En un principio la Tutela se orqaniz6 r.:&s que en inte-

rés de los incapaces en provecho de los agnados y puesto que tr! 

taba de evitarse que los menores, faltos de experiencia, dilapi

daran su patrimonio en perjuicio de sus presuntos herederos, Sin 

(SI IBws Garcla Jlatll. "Derecho IO!wlo" fPersonas-Bienes-SUcesiooes) 
l'Axico, 1964, ~. 103. 
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embargo la instituci6n, poco a poco, fue evolucionando hasta co~ 

sagrar el principio de que en lugar preponderante se institula -

en protecci6n de los propios menores sujetos a tutela y s6lo en 

segundo término y como una consecuencia en protección de los in

tereses de los presuntos herederos, 

SegQn Neratio: "La tutela estaba·considerada como una -

carga pllblica manus public11111 siendo necesario para cumplirla ser 

libre ciudadano o del sexo masculino"l6), Y sostiene Petit que: 

•un hijo de familia podla ser tutor, porque la autoridad paterna 

sólo ten!a efecto en el orden privado"17), 

La facultad del tutor no es una verdadera potestad, ya 

que difiere en bastante de la potestad paterna, As!, el impllbero 

sometido no queda menos sui juris; el tutor carece del derecho -

de correcci6n y no tiene autoridad sobre la persona del pupilo -

terminando la tutela en la pubertad, 

CLASES DE TUTELA, 

Sujetos a la tutela: 

a) Los impGberes sui juris de ambos sexos, 

b) Mujeres pQberes sometidas a la tutela perpetua. 

El l!mite de impubertad para las mujeres se fij6 a la -

edad de los doce años. En cuanto a los varones, hubo varios cri

terios: Los sabinianos propon!an que la pubertad se determinaba 

(6) Petit Eugt5lc. "Tratado Elarmtal de Derecho Jnnaoo", Ml!o<ioo, -
1980, ¡:ág. 126. 

(7) Idein. 
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después de realizar un examen fisiol6gico. Los Proculeyanos de-

clan que se deo1a de establecer una edad limite a los catorce pa 

ra la mujer. Y este criterio fue sancionado por Justiniano. 

A la persona sometida a la tutela se le designaba con • 

el nombre de pupilo. "La Ley de las XII Tablas, permitiendo al -

jefe de familia escoger un heredero, le concede también derecho 

para designar por testamente el tutor de su hijo, A falta de tu• 

tor testamentario, difiere la tutela a los miembros de la f ami-

lia civil que llama eventualmente a la sucesi6n del impúbero, es 

decir, en primer lugar el agnado m4s pr6ximo y despu!!s a los ge~ 

tiles. La carga de la tutela sigue as1 la esperanza de la heren

cia y estos tutores se interesan personalmente en la conserva• -

ci6n del patrim:>nio del pupilo. Se les llama legltitnós porque su 

llamamiento a la tutela procede de la ley"(B), 

Hacia el siglo VI de Roma, cayendo en desuso la gentil! 

dad, se fij6 que la sociedad deb1a intervenir en la protecci6n -

del incapaz si la familia no era suficiente; por eso a falta de 

agnado o tutor testamentario, el magistrado se encargaba de nom• 

brarle tutor. 

Estas diversas maneras de designaci6n se aplicaban al -

caso ordinario en que el impúbero se hubiese sui juris por la -

muerte del jefe de familia, 

En esta virtud, existieron en Roma tres tipos de Tutela: 

A) Tutela Testamentaria, B) Tutela Legltima, C) Tutela Dativa, 

(SI Petit Ell:J!!ne, Op. Cit, P~g. 126, 



TUTELA TESTAMENTARIA 

La tutela testamentaria es la que se instituye en un -

testamento o en un codicilio confirmado. Esta tutela era la m.5s 

importante y ten1a preferencia sobre los otros dos tipos. 

El derecho de designar tutor testamentario era atributo 

de la patria potestad y consecuentemente, correspondla al pater

familias, para los impúberes, que a su muerte, ae hac1an sui ju• 

ris. 

Según la Instituta II, 20, 27, el Paterfamilias sólo -

puede nombrar tutores testamentarios a quienes puede elegir como 

herederos, estando excluidos los pereqrinos, los dedicticios, 

los latino junianos y las personas inciertas, El nombramiento 

del tutor deb1a hacerlo en forma imperativa en el testamento y -

después de la institución de heredero, según las formalidades -

primitivas postuladas por los Sabinianos; aún cuando los Procul~ 

yanos sosten1an el criterio de que la designación era valida he

cha antes de la institución de herederos, habiendo prevalecido -

esta última opinión. El autor testamentario pod1a designar a uno 

o varios tutores; y la designación pod1a limitarse o suspenderse 

por un término o una condición. 

"Se reconoció plena validez a la designación de tutor -

hecha en un testamento nulo por la forma o la realizada por un p~ 

dre natural o la madre, a condición de que fuera confirmada por 

el magistrado, previa información sobre la honradez y habilidad 

del tutor designado" ( 9) • 

(9) Lerus Garc1a R>úl, Op, Cit, PSg. 105, 



TUTELA LEGITIMA 

La tutela legltima era la deferida por la Ley, Los tut2 

rea legltimo• son aquellos qua por la Ley de la• XII Tabla1, •on 

tenida• como tale• o manifestaci6n como son loa agnado• o por -

consecuencia como son 101 patrones, 

Conforme al Derecho Romano era tutor legltimo el presuu 

to heredero del pupilo atendiendo al principio1 "ubi est emolu-

mentum successionis, ibi et onus tutelae esse debet"1 oonde esta 

la utilidad de la sucesi6n, ahl debe estar la carga de la tute-

la" (10), La tutela era una carga pdblica y para estar en apti-

tud de ejercer un cargo, era indispensable ser libre ciudadano -

romano y del sexo masculino, Pero sin embargo, un ciudadano ca-

paz podla hacer valer aluna excu•a, Hay dos tipos de excusas1 

Excusas necesarias, que no dependlan de la persona1 

a) Ser militar 

b) ser sacerdote 

c) Estar en estado de locura 

d) ser acreedor o deudor del pupilo, 

Excusas voluntarias, Se pueden hacer valer o no¡ queda 

al arbitrio de la persona. 

a) Edad de 60 años 

b) Tener tres o m&s hijos 

c) ser funcionario pGblico 

d) ser profesor de ciencias y artes liberales, 

UOI Larus Garc1a RaaJ., Op, Cit, Ptg, 106, 
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Petit, soatiene que: "en la Ley de las XII Tablas, de-

•empeñaba la tutorta el agnado mSs pr6ximo del pupilo y habiendo 

varios en el mislllO grado son todos tutores, y a falta de ellos 

la carga de la tutela recata en loa gentiles, prefirilndose -

igualmente al mSs pr6ximo. La tutela legitima ae abre Gnica y e! 

clusivamente en defecto de la tutela testamentaria"(111, 

RaGl Lemas Garc1a, nos menciona que: "en la Instituta I, 

17, la tutela del liberti, no imptiber recae sobre 1u patrono; --

respecto al hijo emancipado antes de la pubertad, la tutela co•. 

rrespondta al autor de la emancipaci6n o a sus descendientes" (12). 

Petit, nos menciona ,que.: "Justiniano en la Nov. 118, C, 

5, al crear un nuevo sistema de sucesi6n ab intestato, modific6 

completamente los principios de la tutela y desde entonces los -

derechos de la familia natural aventajan a los de la familia ci· 

vil, por cuanto di6 preponderancia a la cognaci6n sobre la agna• 

ci6n que cay6 en desuso, la tutela y la sucesi6n son otorgadas -

al pariente mls pr6ximo y es discernida a la mujer o al abuelo -

impllber con preferencia a los colaterales" (13), 

TUTELA DATIVA 

cuando la gentilidad cay6 en desuso, se preocuparon por 

asegurar un tutor al impGber que no tenla agnados, por lo que --

fue establecida en Roma la Ley Atilia, de fecha imprecisa pero -

(ill Op. Cit. Pág. 128, 
(12) Op. Cit. P&J. 106, 
(131 Op, Cit. Pág, 128, 
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anterior al año 557 A.C. del Roma; esta ley otorgaba facultades 

al pretor urbano y a los tribunos de la plebe para hacer nombra

mientos de tutore• dativos. 

Las Leyes Julia y Ticia de fines de la RepGblica otorg! 

ban para las provincias la facultad de designar tutores al pres! 

dente de las provincias. Bajo el emperador Claudia la facultad -

de designar tutores en Roma pas6 a los c6nsules. El emperador -

fo!arco Aurelio cre6, en esta materia, un magistrado especial: "el 

praetor tutelaris". Bajo el emperador Justiniano la facultad pa

ra designar tutores correspond!a a los magistrados superiores P! 

ra aquellos de condici6n afortunada. 

"El nombramiento del tutor por el ~agistrado era necee! 

rio no habiendo ni tutor testamentario ni tutor leg!timo. Pero -

si el tutor testamentario era nombrado a partir de la llegada de 

un t~rmino o una condici6n, o si estaba prisionero del enemigo o 

enfermo de locura era necesario abrir la tutela leg!tima de los 

agnados mientras se eaperaba la ~poca fijada, la vuelta de su -

cautiverio o su curaci6n"ll4l. Respecto del tutor interino ~ste 

tambi~n era designado por Magistrado. Todos los interesados por 

el pupilo pod!an provocar este nombramiento. Eran personas obli

gadas; la madre, bajo pena de perder el derecho a la herencia -

del impGber; el manumitido por los hijos impúberes del patrono. 

FUNCIONES DEL TUTOR. 

La costumbre primero y la ley posteriormente, atribu!an 

ll4l Petit Eugi!ne. Op. Cit. Pág. 128 y 129, 
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al tutor deter~inadas funciones propias de su cargo. Es conve- -

niente considerar éstas en relaci6n con la persona y el patrimo

nio del pupilo. 

Por lo que se refiere a la persona f!sica del pupilo, -

el tutor no ten!a ninguna ingerencia, ni obliqaci6n; casi siem-

pre era el pretor el llamado a designar en presencia de los pa-

rientes nl&s pr6ximos del impQbero, la persona destinada a educa! 

le, fijando también las cantidades necesarias para ello. Este -

nombramiento podta hacerlo la madre, el abuelo, o cualquier otra 

persona cuyos méritos y afecciones fuesen qarantta para asegurar 

la buena educaci6n del impGbero. 

Sobre el particular, el aforismo jurtdico "Tutor perso

nae non reivel causae datur•, expresa que el tutor no se nombre 

para cuidar de la persona ftsica del pupilo, sino para completar 

su capacidad jur!dica y cuidar de su patrimonio. 

El tutor una vez que ha entrado en funciones debe in-

tervenir en el cumplimiento de los actos jur!dicos necesarios P! 

ra la administraci6n de los bienes del pupilo; al respecto se e~ 

plean dos procedimientos, 

Al Mediante la Auctoritas Tutoris. Cuando el pupilo ce

lebraba directar..ente el acto jur!dico, asistido Gnicamente de su 

tutor. 

B) A t~avés de la Neqotiorum Gestio. Cuando el tutor -

obraba directa~ente si~ intervenci6n del pupilo, como gestor de 

negocios . 

AUCTORITAS TUTORIS. Era el acto en virtud del cual el -
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tutor asiat!a a su pupilo en la celebraci6n de un acto jur!dico, 

aumentando y completando su personalidad y otorgando su conoci-

miento. Auctoritas deriva del lat!n: •augere•que significa aumen 

tar. 

La Auctoritas requer!a determinadas condiciones, entre 

las que podemos apuntar las siguientes: 

11 El tutor deber!a estar presente en el momento de la 

celebraci6n del acto y en ese mismo instante otorgar su auctori

tas. Esta no podla darse ni por mensajero, ni por carta, ni des

pués de celebrado el acto. 

21 La auctoritas no podla otorgarse sujeta a térraino o 

a condici6n1 debia ser pura y simple. El tutor completaba o no -

la personalidad del pupilo. 

JI La auctoritas no podta ser un acto de voluntad libre 

del tutor, quien estaba obligado a velar por los intereses de su 

pupilo. 

41 En la celebraci6n del acto jur!dico se exig!a la -

presencia efectiva del pupilo en el lugar de los hechos pues era 

él quien personalmente lo realizaba. 

51 En el periodo m3s formalista del Derecho Romano, el 

otorgamiento de la auctoritas se hacia mediante palabras sacra-

mentales. 

Cuando el pupilo celebraba un acto juridico con la auc

tori tas tutoris,este acto produc!a sus efectos, directamente, en 

su persona: era el pupilo quien se hacia propietario, acreedor o 

deudor, según la naturaleza del acto realizado. 
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NEGOTIORUM GESTIO, Consist!a en la realizaci6n de un a~ 

to por el tutor, a nombre y por cuenta del pupilo y sin la inter 

venci6n de este Gltimo. 

El tutor que administra, obra como lo har!a un mandata

rio1 por tanto, el Derecho Romano no admit!a nuestro moderno - -

principio, en virtud del cual, el mandatario representa al man-

dante, 

Cuando un ciudadano cumpl!a por otro un acto jur!dico, 

las consecuencias del acto se realizaban en su persona coreo si -

hubiera obrado por s! misma, Posteriormente, el tutor deb!a ha-

cer pasar los beneficios o las cargas al patrimonio del pupilo. 

"Este sistema ten!a inconveniente puesto que cada parte 

se expon!a a sufrir la insolvencia de la otra parte. Primero se 

modific6 hacia el fin del Siglo I de nuestra era por la adquisi

ci6n de la posesi6n y de la transferencia de la propiedad por -

tradici6n. 

"Cuando, por cuenta del pupilo, el tutor adquir!a alguna 

cosa y de ella recib!a tradici6n (entrega legal solemne de tran! 

mitir la propiedad mediante la entrega de la cosa), se admit!a -

que la propiedad se hab!a adquirido para el pupilo por interven

ci6n del tutor. Por otra parte y en materia de obligaciones, fu~ 

ron atenuadas las consecuencias al fin de la tutela, Si el tutor 

se ha hecho acreedor o deudor de un tercero, a causa de gesti6n, 

y sus obligaciones no han sido aan ejecutadas al llegar el pupi

lo a la pubertad se da la acci6n utilitatis causa al pupilo he-

cho pGbero contra el tercero o al tercero contra él. En cuanto -
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al tutor, queda a cubierto de toda persecuci6n, Este nuevo pro-

greso se realiz6 hacia el fin del Siglo II de nuestra era"(l5), 

Casos de aplicaci6n de la Negotiorum 

Gestio y de la Auctoritas, 

El tutor no pod!a utilizar en el desempeño de su cargo, 

indistintamente esos dos procedimientos, 

La Negotiorum Gestio se impon!a cuando el pupilo era i~ 

fans. La infantia del menor según Justiniano se prolongaba hasta 

la edad de siete años, porque carec!a del discernimiento necesa

rio para comprender el significado y trascendencia de sus actos. 

El menor Infans era catalogado incapaz desde el punto -

de vista de la ley civil y estaba asimilada al loco, As! pues no 

pod!a realizar ningún acto jur!dico, aún con la auctoritas tuto

ris, Por lo tanto el tutor administra y no obra mediante la auc, 

toritas, 

En algunos actos solemnes era necesaria la intervenci6n 

del interesado para la realizaci6n de tales actos (aceptar heren 

cia, mancipatio, etc,) pero ser infans, se ten!an que esperar a 

que saliera de la infancia, por lo que resultaba perjudicado el 

infans, en su patrimonio, por tanto en la legis actiones se ha-

bl6 de una excepci6n a la regla y que consist!a en que el tutor 

pod!a comparecer a juicio en lugar de su pupilo. En el caso de •. 

la herencia el tutor ten!a que aceptar la misma y no pod!a repu-

U5) Petit E\géne. Op, Cit, Págs, 132 y 133, 
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diarla. Y en el de que fueran actos solemnes, estos se iban a se 

9uir por el procedimiento an41090, no solemne, como la Traditio, 

En cuanto a la auctoritas tutoris hay otra etapa; el p~ 

pilo que es la maior infantia. La manior infantia empieza cumpli 

dos los siete años y termina cuando se llega a la pubertad. 

Esta a su vez se divide en dos per!odos: 

al Infantiae Proximus. En el que las facultades menta-

les y discernimiento de la persona son todav!a muy limitados, 

bl Pubertati Proximus. En la que las facultades del in 

dividuo est&n un poco m4s desarrolladas. 

Ast es como en el Derecho Penal el Pubertati Proximus -

es responsable de sus delitos y no as! el Infantiae Proximus, En 

este Qltimo pertodo del pupilo en que se afirma su personalidad 

y es cuando ya podr! asistir a realizar personalmente actos jur! 

dices, aunque por su poca experiencia necesite de la interven- -

ci6n del tutor en casos especiales, 

Restricciones a las facultades del Tutor(l61, 

En principio el tutor tiene amplios poderes para reali

zar todos aquellos actos de car!cter administrativo que su buen 

juicio aconseje en interés del pupilo, sin embargo, estas facul

tades ampl!simas fueron, excepcionalmente limitadas por el dere

cho y son: 

11.- El tutor tenla prohibido hacer donaciones con los 

bienes de su pupilo o convalidar los hechos por éste mediante -

¡ 6f ~ Garcta Paúl. q>. Cit. Mg. 111. 
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la auctoritas, 

2).- se prohibi6 al tutor intervenir en los actos que -

interesaban, al tutor y al pupilo. 

31.- La Oratio severi, senado-consulto expedido bajo -

Septimio Severo año 195 de nuestra era, prohibi6 la enajenaci6n 

de las praedia-rustica vel suburbana, propiedad del pupilo, sal

vo los casos excepcionales señalados por la Ley, Aquellos son -

los fundos de tierra destinados al cultivo, bien en los pueblos 

o en las inmediaciones de las ciudades, y en general, todos los 

dominios sobre los cuales las cosas s6lo tienen importancia se-

cundaria. 

La enajenaci6n hecha a pesar del senado-consulto se co~ 

sideraba nula, no pudiendo adem&s usucapirla el comprador, La hi 

poteca esta prohibida, lo mismo que la enajenaci6n, 

Esta prohibici6n de enajenar sufr!a, sin embargo, exceE 

ci6n en los casos siguientes: 

a) Cuando el padre de familia, en la herencia en la que 

el pupilo recib!a estos bienes, ordenaba la venta en su testamen 

to. 

bl Tratándose de una enajenaci6n necesaria, bien sea -

por estar el pupilo en la indivisi6n con un tercero o bien a ca~ 

sa de alguna hipoteca consentida por aquel a quien hereda el pu

pilo, 

el También si la enajenaci6n es atil para pagar deudas 

apremiantes, 

41.- El emperador Constantino prohibi6 al tutor enaje--
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nar los praedia urbana del pupilo, o sea las casas y los muebles 

preciosos. 

5).- Se prohibi6 al tutor hacer uso personal de rentas 

o capital que administraba del pupilo; siendo facultad del magi! 

trado fijar el lugar de dep6sito. 

6) .- Justiniano prohibi6 al tutor recibir capitales por 

cuant1a del pupilo, si no mediaba previa autorizaci6n del magis- · 

trado. 

Consecuencias de la Pluralidad de Tutores, 

La pluralidad de tutores, en el Derecho Romano tenla 

sus inconvenientes tanto para la Auctoritas como para la Gestio, 

11 "Auctoritas, Se hacia una distinci6n entre dos cate

gor1as de tutores, Los unos inspiran plena confianza, que son 

los tutores testamentarios escogidos por el jefe de familia y 

los que nombra el magistrado después de la informaci6n¡ la auct2 

ritas de uno de ellos es suficiente, Los otros son los tutores -

leg1timos y los nombrados sin informaci6n, que ofrecen menos ga

ranUa; entonces se necesita la auctoritas de todos"(l7), 

En la época cl4sica estas reglas desaparecieron bajo 

Justiniano, quien decidi6 que la auctoritas de uno solo permiti! 

se, salvo algGn acto grave, la adrogaci6n del impGbero y esto h! 

cla cesar la tutela, 

2) Gestio, Los tutores pueden quedar todos encargados ~ 

li7l Petit Eu:Jéne, c.p, Cit, PSg, 137, 
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lle adl1liniatrar, bajo au reaponsabilidad comGn, 

Pero para realizar una buena gesti6n, el pretor hace -

que uno solo administre, quedando los otros como vigilantes de • 

la gesti6n, y siendo responsables subsidiariamente, 

Obligaciones del Tutor(18), 

Obligaciones del Tutor antes de iniciar sus funciones • 

como tal eran1 

l, El tutor tenta que hacer un inventario de los bienes 

del pupilo, El objeto de esta formalidad es asegurar la restitu

ci6n al fin de la tutela, En caso de que el tutor no haya reali

zado el inventario sin excusa legitima, se le considera culpable 

de fraude¡ oblig&ndole a indemnizar al pupilo del perjuicio que 

le ocasion6. 

2, Algunos tutores deben suministrar la Satisdatio, o • 

sea, prometer conservar intacto el patrimonio del pupilo, "rem -

pupilli salvam fore" y presentar fiadores solventes para que ta!!! 

bi4n se comprometan, La promesa se hace al pupilo¡ respecto a -

los tutores testamentarios y los nombrados despu~s de informa- -

ci6n por los Magistrados Superiores no estan sometidos a esta -~ 

obligaci6n, S6lo esta obligaci6n se impone a los tutores legtti

rnos y a los que fueron nombrados por los magistrados locales, -

porque inspiraban menos confianza, 

La "Satisdatio", que parece se introdujo por los clSnsu

USI Petit E\J]~ne. Op, Cit. P&:¡-s, 130 y 131, 



- 19 -

les bastante tiempo después de la Ley Atilia, cuando el tutor no 

diera garantta, pod!a forz~rsele para que sus bienes quedasen en 

garant!a, para beneficio del pupilo, 

3, En el Derecho Justiniano, es en Novela 72 que se to

mLI de ésta ciertas medidas para proteger los intereses del pupi

lo cuando era acreedor o deudor del tutor, Este antes de hacerse 

cargo, debe declararlo al magistrado y esta declaraci6n le hace 

excluir de la tutela. 

Obligaciones del Tutor durante el curso de la tutelafl91. 

1,- Administrar el patrimonio del pupilo con toda dili

gencia y cuidado del buen padre de familia. 

2.- Velar por su pupilo, saliendo en su defensa col1\Q si 

se tratara de intereses de su propia persona. 

3,- SeqOn las circunstancias, deber!a realizar la nego

tiorum gestio u otorgar su auctoritas en interés del pupilo, 

Al terminar la tutela, el tutor estaba obligado para 

con su pupilo a la siguiente: 

al Rendir cuentas pormenorizadas, respecto de la admi-

nistraci6n del patrimonio del pupilo, 

bl Restituir todos y cada uno de los bienes del pupilo 

que ten!a en administraci6n. 

c) Responder de los daños y perjuicios que su mala adml 

nistraci6n hubiere causado en el patrimonio del pupilo, 

(191 !BJús Garc!a Raal. Op. Cit, Plígs, 112 y 113, 
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Acciones establecidas a favor del pupilo(201, 

En el Derecho Romano se estableci6 un conjunto de gara~ 

tlas o acciones que tendian a proteger los intereses del pupilo 

y fueron: 

1, En el Derecho Primitivo, durante los tres primeros ~ 

siglos de Roma, las obligaciones del tutor no tuvieron una san-

ci6n legal concreta y especifica, es en la costumbre y la moral, 

las disciplinas en ese aspecto. 

2. En el Siglo IV A,C, de Roma, en la Ley de las XII T! 

blas se instituyeron dos tipos de garant1as legales en favor del 

,, pupilo: 

a 1 "Actio accusativa vel crimen suspecti tutoris ", que 

era una acci6n en virtud de la cual se ponla fin a la tutela a -

petici6n de cualquier persona, menos del pupilo, cuando el tutor 

dilapidaba el patrimonio de su pupilo con torpeza en su adminis

traci6n o distrala dichos bienes en acci6n fraudulenta, 

b) "La actio rationibus distrahendis", La acci6n de na

turaleza penal, mediante la cual el pupilo podia exigir de su t~ 

tor una indemnizaci6n equivalente al doble del valor de los bie

nes del pupilo que el tutor, indebidamente, hubiese sustraido -

del patrimonio del menor, 

3, Derecho Honorario. En el Derecho Pretoriano hab1a 

otras formas de garant1a para la administraci6n de los bienes -, 

por parte del tutor; 

(20) z.emis Garc!a Ra(!]., Op. Cit, Paga, 1131 114 y 11>, 
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a) "La in integrum restitutio". El pupilo al ver que su 

patrimonio se lesiona por determinados actos, podla pedir la an~ 

laci6n de ~stos y recuperar aquellos bienes que hubiesen salido 

de su patrimonio. 

b) 'La actio Negotoriun Gestorum". El pupilo podla exi• 

girle responsabilidad al tutor, en el desempeño de su cargo como 

si se tratara de un gestor de negocios, 

c) "La cautio rem pupilli salvam fore". El tutor tenla 

la obligaci6n de estipular que administrarla bien el patrimonio 

del pupilo y a restituirle, al finalizar la tutela, todos los 

bienes que formaran su patrimonio, 

El contrato deberla de estipularse antes de que el tu-

tor entrara en funciones y de aqul deriva la "actio ex tipulato" 

que tenla el pupilo en contra del tutor, 

4. En el Siglo S~ptimo de Roma, a fines de la Reptlblica, 

se estableci6 la "actio tutelae", que tenla doble aspecto 1 

a) "Actio Tutelae directa", Esta se otorgaba al pupilo 

para obligar al tutor a restituirle los bienes que formaban su -

patrimonio y a indemnizarlo por los daños y perjuicios que hubi~ 

re resentido en su patrimonio durante la adminiatraci6n del tu -

tor. 

b) "Actio Tutelae contraria", en virtud de la cual el -

tutor podla exigir del pupilo anticipos y gastos que hubiese he

cho al administrar el patrimonio de este a1timo, 

s. Epoca Imperial. En este periodo fueron creadas dive~ 

sas garantlas en favor del pupilo, siendo las más importantes --
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las siguientes : 

al El tutor ten!a la obligaci6n de formular inventario 

de los bienes que integraban el patriJnonio del pupilo, antes de 

entrar a desempeñar el cargo, 

bl El "privilegium exigendi", se le otorg6 al pupilo, • 

para que pudiera cobrar con preferencia a los acreedores quiro•

graf arios del tutor, pero no a los acreedores hipotecarios, 

el El emperador Constantino estableci6 que, al comenzar 

la tutela, hubiera una hipoteca t4cita y general en favor del p~ 

pilo sobre los bienes del tutor, 

di Bajo el Imperio de Trajano se concedi6 al pupilo una 

acci6n subsidiaria en contra de los magistrados municipales en•• 

cargados de exigir al tutor fiadores solventes, en el caso de -

que no existieren fiadores o ~stos y el tutor fuesen insolventes, 

CAUSAS DE EXTINCION DE LA TUTELAl211, 

Los motivos que pon1an fin a la tutela pod!a provenir • 

bien de razones propias de la persona del pupilo lex parte pupi-

11 i I, o bien de causas derivadas de la persona del tutor (ex pa! 

te tutorisl : 

En el primer caso, la tutela termina definitivamente, -

tanto para el pupilo como para el tutor. 

La tutela termina por causas propias de la persona del 

pupilo en los siguientes casos: 

(21) LEJl\JS Garc1a Ratil. Op. Cit. !'§gs. 115 y 116. 



• 23 • 

a) Por llegar a la pubertad, En el Derecho antiguo la • 

~ujer estuvo sujeta a tutela perpetua por raz6n de sexo, 

b) Por la muerte del pupilo, 

c) Por la capitis deminutio m&xima, media o m1nima, • • 

cuando perdla su status libertatis, status civitatis o status f! 
~iliae, respectivamente. 

La Tutela terminaba por motivos del tutor en estas hi~ 

:es is: 

a) Por muerte del tutor, 

b) Por su capitis deminutio, m4xima y media, 

c) Por su capitis deminutio mlnima tratlndose de un tu· 

tor legitimo agnado, patrono o gentiles del pupilo, 

d) Por la llegada del término o la condici6n tratandose 

ce tutor testamentario, 

e) Por la distituci6n del cargo, 

f) Por excusa aceptada en el caso de la tutela, 

DE LA TUTELA DE LAS MUJERES PUBERES(22), 

En Roma, en el Derecho antiguo, las mujeres p6beres sui 

:uris estuvieron sometidas a la tutela perpetua, atendiendo a la 

:igereza en su car4cter y a la falta de experiencia en los nego• 

:ios y con el prop6sito primordial de proteger su patrimonio en 

=eneficio directo de sus agnados o parientes civiles, 

(22) Lanas Garcta Raúl, Op, Cit. !'4gs. 116 y 117, 
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La Tutela Perpetua en el Derecho Anti9uo, 

Como en la tutela del impúber, en la Tutela Perpetua se 

distin9uieron tres formas: 

l. Tutela Testamentaria. 

2. Tutela Le91tima, 

3. Tutela Dativa, 

La Tutela Leq1tima constituida para el tutor de la nujer 

p(iber un verdadero derecho. Se le conced1a aún estando ausente, 

imp!!bero, loco o mudo y, por consecuencia, incapaz de dar su aug 

toritas, Por lo que resultaba para la mujer una imposibilidad de 

c11111plir ciertos actos, aunque tampoco pod1a disminuir su patri1112 

nio, lo cual era el objeto de esta tutela, 

El Tutor Le91timo tenla derecho a ceder la tutela a un 

tercero llall\lldo "Tutor cessicius•, cuyos poderes se extin9u1an -

con los del dador, 

La funci6n exclusiva del tutor, en la Tutela Perpetua, 

era la auctoritas para convalidar determinados actos realizados 

por su pupila¡ no administraba y consi9uientemente no estaba ~~

obli9ado a rendir cuentas al terminar la tutela, 

La capacidad de la mujer, sujeta a tutela perpetua, se 

consideraba mayor que la del impúber y obrando por st sola podta 

enajenar vSlida!ll!nte una "res nec mancipi •, prestar dinero y re

cibir un pa90, Pero se le consideraba incapaz para enajenar la ,. 

ºres mancipi"; para hacer testarnento; para aceptar herencia; pa

ra contraer una obli9aci6n; para celebrar un convenio "in manus'·; 

para hacer una remisi6n de deuda¡ para intervenir en un proceso 
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bajo las acciones de la Ley, Era impredicible la concurrencia de 

la auctoritas tutoris. 

El •xus LIBERORUM", Era la dispen•a de la tutela perpe

tua para la mujer. Las ingenuas que ten1an tres hijos o las li--

bertinas que ten1an cuatro, gozaban del "ius liberorum" estable• 

cido por las leyes Julia y Papia Poppoea, 

MOTIVOS DE EXTINCION Y CAUSAS POR LAS QUE DECAE 

LA TUTELA PERPETUA(23), 

La Tutela perpetua terminaba en las condiciones y por -

motivos id~nticos a la tutela del impQber¡ especialmente por la 

muerte de la mujer, por su capitis deminutio m4xima, media o mt

nima. 

PRINCIPALES DECISIONES QUE TRAJERON SU DECAIMIENT0(24), 

Al Desde el Siglo VI, el marido que tuviese a su mujer 

in manu, podla dejarle por testamento elegido un tutor llamado -

"tutor optivus". M/ls tarde, por medio del "coemptio fiduciae ca!!. 

sa", la mujer escapa de la tutela legitima de los agnados y tie-

ne el tutor a su gusto y con su auctoritas se vende al que ha e! 

cogido, pues ~l la emancipa y se hace asl su tutor fiduciario. 

B) Bajo Augusto y siendo impúbero el tutor legltimo o -

estando loco o ausente, es decir, incapaz de dar su auctoritas, 

(23) LrnlÚS Garcla Raúl, Op, Cit, Pág, 117, 
(24) Petit SJ.¡l!ne. 0p. Cit, P&,is. 141 y 142, 
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exiatlan diapoaicionea legislativas en que la mujer po~1a nom- -

brarse un tutor capaz. Asl, en la Ley Claudia del reina:o de - -

Claudio se anul6 la tutela.legltima de los agnado&, 

Al final del Siglo 1 de nuestra era no quedaron m4s que 

la tutela del patrono y la del ascendiente emancipador que con-

serva alguna energta y el magistrado podta obligarse a :ar su -~ 

auctoritas cuando la mujer tuviera interés en enajenar •na res -

mancipi o contraer una obligaci6n. 

SUPRESION DE LA TUTELA Pl:RPE'rUA (251 

Fue suprimida totalmente en el año 410 de la era actual, 

en que una constituci6n de Honorio y Teodosio otorg6 el lus Libe 

rorum a toda mujer del Imperio, 

(251 Petit l).Jg(lle. Op. Cit. Pilg. 142, 
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Al comienzo de ésta también la Iglesia determinaba la -

tutela como obligaciOn, por lo que respecta a los intereses y a 

los beneficios del menor. En sus cSnones dispon1a la vigilancia 

de las operaciones del tutor, concediendo al interesado el dere

cho de recurrir ante las autoridades del Estado para que se cam

biara al tutor, si éste infring1a perjuicios en el desempeño de 

su cargo al pupilo. 

En el Derecho Feudal que se inspirO en el Derecho Germ~ 

no, ya exist!a la llamada Tutela Baliato, tutela feudal para la 

administraciOn del feudo y que a veces se daba conjuntamente con 

la del menor, 

En cuanto a la tutela que se aplicaba a la mujer, ésta 

al no ser apta para las armas era considerada en estado de perp~ 

tua incapacidad, por consiguiente, para poder ser defendida, ne

cesitaba someterse a la potestad del propio padre, del marido, -

de los hijos o de sus parientes y, a falta de éstos, pod!a ges-

tionar asuntos propios a través de otras personas capaces, 

(26) lbdrl'.gucz-Arias llJstamantc L. Op. cit. P~. 64. 



l. 4 EPOCA MODERNA 1271 , 

El estado del sentimiento religioso dominante puede ex

plicar c6mo el Derecho Moderno, forjado por la conquista de los 

b&rbaros y formado por la fusi6n del Derecho Romano con las cos-

twnbres patriarcales, ha encerrado en Hus primeras reglas, res--

pecto de la mujer, gran namero de principios propios de una civ! 

lizaci6n imperfecta, 

Durante la época con que principi6 la Historia ~:oderna, 

cuando las leyes de los germanos y eslavos permanec!an sir.1plerne!! 

te superpuestas al Derecho Romano de sus sfibditos provinciales, 

las mujeres de las razas dominadoras se hallaron en todas partes 

bajo diversas formas de tutela primitiva, y el que tomaba mujer 

fuera de su familia propia pagaba una suma de dinero a la fami--

lia que le ced1a la tutela de la mujer. En una época m&s cercana, 

cuando el C6digo de la Edad Media qued6 formado por la amalgama 

de los dos sistemas, las partes de Derecho que regul6 el estado 

de las mujeres contiene señales de su doble origen. El principio 

del Derecho Romano triunf6 hasta tal punto que, aparte de algu--

nas excepciones locales, las mujeres no casadas quedaron general 

mente libres de la tutela de la familia; pero el principio del -

Derecho Germano primitivo fij6 la posici6n de las casadas y el -

marido tom6, en calidad de marido, los poderes que en o•ros tie~ 

pos pertenec1an a los parientes varones de lá mujer, con la sola 

1271 9.llmer Mline Henry. "El Derecho Antiguo", Midrid, Es¡:aña, 1893, 
~gs. de la 107 a la 118. 
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diferencia de que no éompraba sus Derechos. As!, en esta época, 

el Derecho Moderno de Auropa Meridional y Occidental comenzó - -

a distinguirse por uno de sus principales caracteres, la liber-

tad relativa que concedió a las mujeres solteras y a las viudas 

al mismo tiempo que las incapacidades legales que impus6 a las -

casadas. 

En relación a la parte de la mujer casada, ésta ha sido 

letda en general, no a la luz del Derecho Romano, sino a la del 

canOnico, que en nada se diferencia de la Jurisprudencia en lo -

relativo a los lazos del matrimonio, Y esto es porque una socie

dad que conserva una tintura de instituciones cristianas no pue

de dar a las mujeres casadas la libertad personal que le conce-

dta el Derecho Romano Medio; pero sus incapacidades, en cuanto a 

los bines, reposan sobre una base distinta de su incapacidad 

personal, y con la tendencia a conservar y a consolidar las pr! 

meras, los canontstas han hecho un daño considerable a la civili 

zaci6n. 

En algunas provincias de Francia las mujeres casadas, 

de rango inferior a la nobleza, gozaban del derecho de disponer 

de sus bienes cuando lo permitta el Derecho Romano y estas cos-

tumbres locales han sido adoptadas ampliamente por el Código Na

pole6n. 

Las leyes danesa y sueca, duras muchos siglos para to-

das las mujeres, son aan hoy menos favorables para las casadas -

que la mayor parte de los COdigos del continente: y .el Derecho -

Común ingl6s, que ha tomado de la jurisprudencia de los canonis-
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tas la mayor parte de sus principios fundamentales, ea aan m5s -

severo en las incapacidades legales que impone a la mujer casada, 

En resumen, en la época Moderna puede considerarse de -

igualdad jurtdica la mujer respecto con el hombre, en cuanto a 

la capacidad de ejercicio, dejando de existir la tutela del mari 

do, 

Por lo que se refiere a la tutela de los menores en el 

Derecho Moderno, responde exactamente a la simple protecciOn co~ 

tra la excesiva juventud f1sica y moral del hombre y acaba natu

ralmente en la edad de la razOn. 

No tiene existencia en el Derecho de las sociedades eu

ropeas actuales la patria potestad permanente sobre el hijo, y -

cuando se presenta el caso del hijo emancipado, éste, como cons! 

cuencia de la realizaci6n de algunos actos, tiene obligaciones -

civiles con su padre. 

En cuanto al hijo ~enor, el huérfano en tutela, el ena

jenado, tienen una condici6n reglamentada por el derecho de· las 

personas; porque, por su condici6n estfn sometidas a una inspec

ciOn externa, ya que no son capaces de juzgar sus propios inter! 

ses por carecer de capacidad a obligarse en determinados actos. 



1,5 EPOCA CONTEMPORANEA, 

Al pasar la época patriarcal el Derecho tenta como Gni• 

ca manifestaci6n, la consuetudinaria, el Estado se preocupó en -

reunir en textos oficiales las disposiciones legales que iba di~ 

tando, La primera manifestaci6n hist6rica de leyes escritas data 

de muchos miles de años¡ pero desde el punto de vista de los an

tecedentes directos del Derecho Privado latino que domina en 

nuestras leyes, el primer ejemplo de la progresi6n legislativa • 

se halla en la Ley de Las XII Tablas de Roma, "As! es pues que • 

las manifestaciones codificadoras se produjeron en Europa a fi·· 

nes del Siglo XVIII en virtud de los trabajos de Thibaut"(28I, 

El "Liber Judiciorum" es un antecedente importante en -· 

la necesidad de compilar las leyes en C6digoa, pero el haber ini 

ciado el sistema de codificaci6n corresponde a Alemania, Federi

co "El Grande" de Prusia, por medio de su Ordenanza de 31 de di

ciembre de 1746, fij6 las bases para la construcciOn de un C6di-

90. Fue el primero ue junio de 1794 cuando se prornulgO el C6di90 

Prusiano l"All Gerneines Lanurecht fllr die Koeni9lich Preussis -· 

chen Staaten"I, el cual contenta todo el Derecho Privado inspirl!, 

do en el Derecho Romano que sirviera a las costumbres jurídicas 

de Prusia. Este cuerpo jur!dico fue el antecesor del C6digo Aus• 

triaco de 1811. Desde esta Ultima fecha, diversos estados 9erma. 

nos de la Confederación Alemana codificaron sucesivamente sus di 

(28) Muñ:>z wis. "Conlllltarios al C6;1igo Civil ¡:ara el Distrito y -
Territorios Federales". M!!xico, 1946, ¡>19, 10. 
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ferente• Derechos Civiles regionales1 Prueia en 1817 promul96 un 

nuevo C6digo, Sajonia di6 a la publicidad el suyo en 1813. Pero 

a ralz de la Revoluci6n de 1848, se pens6 en establecer un C6di

go dnico para toda Alemania, estableciendo una diferencia entre 

el Derecho Civil del Derecho Mercantil. Esto di6 lugar al C6digo 

Civil Alern4n publicado en 1896 y con vigencia el primero de ene• 

ro de 1900. 

Este C6digo ha tenido influencia en las legislaciones 

modernas, entre ellas la mexicana. 

Paralelamente a lo que ocurrta en Alemania, la revolu -

ci6n de 1789 produjo en Francia un auge notable del Derecho Posi 

tivo. Napole6n nombr6 una comisi6n de jurisconsultos franceses -

para que redactaran un C6digo Civil que tambi~n deber!a ser dni

co en todo el territorio de Francia, La comisi6n encargada tuvo 

que amoldar el C6digo con las dos tendencias que exist!an; la 

del Derecho Germano y la del Derecho Romano, respectivamente, 

El C6digo Civil fue promulgado en 1804 y como homenaje 

al emperador se le denomin6 "C6digo de Napcle6n". Este C6digo, -

sirvi6 de modelo a la gran 1nayoda de los C6digos Civiles moder

nos. Se puede afirmar que los C6digos Civiles vigentes hoy en el 

mundo siguen al franc~s o al ale~n. 

El C6digo de Napole6n es el prototipo del C6digo que -

adopta la tutela de familia y le atribuye el papel preponderante 

de la protecci6n de los menores e incapaces a un Consejo de Fam.!. 

lia, es decir, la misi6n protectora es confiada a la familia mi! 

ma. 
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El C6digo Civil Frances hizo del Consejo de Familia, a 

modo de 6rgano legislativo o deliberante, la piedra angular de • 

la Tutela. El "Subrogé Tuteur" con sus funciones fiscali~adoras 

y el Tutor con las suyas ejecutivas completaban el cuadro m8s P! 

recido posible al de la constituci6n de un estado moderno, 

La organizaci6n de la Tutela en Francia depende en pri· 

mer lugar de la Asamblea de Parientes, Esta primera parte de su 

papel es tan personal que la Corte de Casaci6n declara no suscee 

tible de recurso judicial, fuera de los casos expresamente pre-

vistos por dicha Ley, todas las decisiones por las cuales el Co~ 

sejo de Familia organiza la tutela, 

"Los redactores del C6digo de Napole6n han querido ha • 

cer ver la antigiledad de las reglas con que ellos han configura• 

do el tttulo de la tutela diciendo que se trata de una elecci6n 

de preceptos, m&ximas y reglas aprobadas por la experiencia de • 

los siglos. No obstante, se ha argü!do que ésto no es del todo • 

exacto, pues que el antiguo Derecho escrito como el Derecho Rom~ 

no ignoraban el Consejo de Familia y el Derecho consuetudinario 

francés no le concedta la importancia que tiene hoy dta•'(29). 

SegQn el arttculo 15 del C6digo Civil FrancéG, la per•· 

sona a quien se le confiaba la tutela del pupilo era el Prefecto 

y era ejercida por el Inspector del departamento de los servi•· 

cios de asitencia. El tutor está asistido por una Comisi6n Je 7 

mierabros, nombrados por 4 años por el Prefecto, que ocupa el lu· 

(291 Itxlr!quez·Arias aista1Mnte, Op. Cit, Pág, 68 y 69, 

·¡·· 
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gar del Consejo de Familia, cuando no hay protutor, Las atribu·

ciones del tutor y de la comisi6n, don las del tutor y las del • 

Consejo de Familia. 

En Francia la tutela de los hijos legitimas se abre en 

dos situaciones: 

1, A la muerte de uno de los padres, articulo 390, 

2. "Despu@s de la pérdida de la Patria Potestad pronu~ 

ciada contra el Padre, cuando el tribunal no autoriza a la madre 

a su ejercicio CLey de 24 de julio de 1889, arttculos a 11), o 

después de que la madre haya cesado en el desempeño de dicha pa• 

tria potestad, en los supuestos en que ella estaba llamada a su 

ejercicio Causencia o interdicci6n del marido)" C30), 

En el articulo 389 fracci6n VI nos menciona que, cuando 

el padre o la madre es el que ejerce la tutela, s6lo subsiste el 

tribunal Civil, pudiendo el padre realizar sobre la fortuna del 

hijo todos los actos que en la tutela son de competencia del tu·· 

tor y del consejo. 

Por tanto, el Derecho concede al padre poderes más am-

plios para administrar los bienes del hijo, que los del tutor; -

lo que se debe a la relaci6n de compenetraci6n que existe entre 

ellos, 

SegGn el articulo 390 del C6digo Civil Francés, salame~ 

te en el supuesto de la muerte del padre o de la madre se abre -

la tutela, Pero el c6nyuge supérstite francés conserva la patria 

C30) R:xldguez-Arias ll!st:anante L.Op.Cit, PAg. 70, 
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potestad "strictu sensu•, conserva los poderes de quarda, educa

ci6n e instrucci6n, s6lo la administraci6n leqal, como tal, se -

le quita si es tutor, se le restituye en ella, pero bajo la for

ma limitada de administraci6n tutelar, 

"Es menester indicar que dentro de este criterio de la 

tutela familiar, las legislaciones adoptan varias direcciones, • 

como Francia, Bélgica, Italia, Portugal y España que hacen del -

Consejo un elemento constante y necesario de la tutela¡ y otras 

legislaciones como la Alemana y la Hdngana hacen del Consejo una 

instituci6n facultativa" (311, Pero España se aparta del tipo 

Francés, pues el C6digo civil lleqa a hacer del Consejo de Fami

lia un cuerpo independiente y aut6nomo, 

Por lo que se puede afirmar, qeneralizando mucho la - -

idea, que los c6digos civiles vigentes hoy en el mundo, o siguen 

al francAs o al alem.!n1 pero a travAs de los años se advierte en 

las legislaciones modernas una completa transformaci6n de la es

tructura de la instituci6n tutelar, al abrirse paso en ésta el -

concepto de la representaci6n que viene a modificar la funci6n -

ejercida por el tutor. 

En cuanto a la funci6n representativa del tutor esta, -

es con sustituci6n de la voluntad inexistente de la persona pro

tegida por la del investido con dicha representaci6n. 

La tutela moderna no se da solamente por raz6n de edad, 

sino también por causa de enf errnedad mental que prive al enajen! 

131) R:xlr!quez·Arias Bustaimnte L. Op, Cit. Pi!g. 73. 
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do de la conciencia de au1 aotoa. 

Cast&n nos menciona: "La orqanizaci6n romana de la tut~ 

la no ha pasado al Derecho moderno con la pureza que otras inst! 

tuciones jurfdicas. Se le han sobrepuesto y han triunfado sobre 

ella los sistema• tutelares nacidos en el Derecho consuetudina·-

rio francés y en los derechos qerm&nicos, los cuales ponen sobre 

la persona del tutor un 6rqano de alta direcci6n y vigilancia de 

la tutela, desconocido del Derecho Romano y constituido por una 

asamblea de parientes en el sistema francés como ya se mencion6-

y por un tribunal especial de tutelas en el sistema qerrnáni· • • 

co"(32), 

cast!n nos señala que carinci clasifica en tres grupos 

los sistemas tutelares en el Derecho Moderno y son los siguien--

tes: (33} 

l. Las leqislaciones que conciben la tutela coino histo

ria familiar, tiene su origen en el C6digo Napole6nico ya descr! 

to con anterioridad y sus caracter1aticas son las siguientes: 

al Todo el mecanismo y funcionamiento de la tutela esta 

en manos del Consejo de Familia que posee la autoridad suprema -

en la materia, 

bl Los 6rganos de inforniaci6n no existen o son inneces! 

rios para la tutela. 

(321 castAn 'l'cOeñ:ls Josl!. "Deredlo Civil E&pañol, CbtCln y Foral". 
Ta!D Quinto, llexeálo de Familia, IA>lunen Sa.¡undo, Mldrid, 1966, p¡fq, 280, 

(33} carinci.• Citado ¡:or castAn TOl:eMs José. 0p, Cit. Plq. 280. 
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En eate grupo pueden comprenderae casi todos los paises 

de Derecho Latino (España, Francia, Italia, Portugal, Rumania y 

algunos de la América Central y Meridional). 

II. Legislaciones que la conciben como instituci6n pd-

blica, ejercida por los cuerpos judiciales o administrativos, en 

el que la autoridad tiene la parte preponderante, la idea de pr~ 

tecci6n del incapacitado es una funci6n propia de la autoridad -

soberana y por consiguiente no susceptible de quedar abandonada 

a la autonomla de 6rganos mils o menos privados, Adoptado este -

sistema por Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Rusia, América 

del Norte, Brasil, etc., y tiene las siguientes caracterlsticas: 

a) Todo el mecanismo y funcionamiento de la tutela est4 

en manos de la autoridad del Estado. 

bl Junto a la autoridad que tiene en sus manos el fun-

cionamiento de la tutela, actdan los 6rganos de informaci6n como 

son el Curador, y el Consejo Local de Tutela, 

III. Tutela Mixta. Se caracteriza porque la Tutela no -

obstante ser familiar se ejerce bajo la inspecci6n y vigilancia 

del Ministerio Pdblico y los actos realizados por el Consejo de 

Familia requieren de autorizaci6n judicial (entre los paises que 

han adoptado este sistema est4 México, Nicaragua, Costa Rica, -

Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay), 

En ll@xico, el organismo tutelar est4 integrado por el -

Tutor, el Curador, el Juez de lo Familiar y el Consejo Local de 

Tutelas, 

Rodr!guez-Arias eustamante L., manifiesta que Rodiere: 

---·~). 
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•recientemente se ha manifestado en contra de estas tres maneras 

distintas de organizar el control de la Tutela1 la familiar, la 

judicial y la administrativa, Bien es verdad que, por lo de~s -

las legislaciones no aceptan un rdgimen puro; ast por ejemplo -

Francia y España a pesar de seguir el sistema familiar, admiten 

cierta intervenci6n de Tribunales y el nuevo C6digo Italiano, a 

pesar de establecer un control judicial, solicita a veces el pa

recer de los parientes del menor"(34l. 

(341 Op. Cit. Pág. 66. 
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2.1 EPOCA PRECORTESIANAl35), 

Es innegable el primitiviamo jurldico que informaba el 

Derecho de los diferentes pueblos mexicanos, de ah! que no se -

pueda hablar con propiedad de legislaciones ni de progresiones -

legislativas¡ como todo Derecho primitivo, las normas que reqtan 

las manifestaciones de la vida privada de esos pueblos eran emi

nentemente consuetudinarias, La costumbre no escrita, transmiti

da tradicionalmente de generación en generación, integraba el d~ 

recho de los reinos, tribus y familias del territorio que hoy 

conatituye la Repllblica Mexicana.Por algunos arquéologos se ha -

pretendido ver en determinadas manifestaciones jeroqllficas pre

cortesianas como una relación de leyes¡ pero la realidad indica 

que esos jerogllficos se refieren exclusivamente a actos y he- -

chos de orden p:>lltico y no a disposiciones legales, Agrupando -

las diferentes maneras de ser el Derecho entre los naturales de 

Ml!xico, cuando se produjo la invasidn española, podemos indivi-

dualizar los siguientes derechos privados: el Nahoa, Maya, Mixt~ 

ca, Mexica, Tarasco, Azteca, etc,, 

Se advierte en el de Derecho consuetudinario de cada -

una de estas familias mexicanas, numerosas diferencias esencia-

les, debidas al mayor o menor grado de civilización alcanzada -

por cada una de ellas, bien a las circunstancias qeoqr&f icas o -

pollticas que imperaban. 

(351 MJfuz Luis. ap. Cit. ll!qs. 12 y 13, 
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Sin embargo, en toda• ella• han un ele11111nto religio•o -

bastante acentuado. La religi6n intervenfa en la inmensa mayorfa 

de lo• acto• y relaciones jurfdica•, no para regular 6•to• o da! 

lea determinado contenido •ustancial, sino para e•tablecer el h! 

do, es decir, predecir si •eran fa•to1 o nefastos, de acuerdo -

con los augurios religiosos. Es digno a este respecto hacer no-

tar que las clases sacerdotales no se atribuyeron la facultad 

legislativa, como sucedfa en los pueblos primitivos de Europa s; 

gdn podemos observar incluso en los primeros siglos de Roma, Tal 

vez por esto no se haya compilado durante la &poca precortesia-

na ninguna regla de Derecho, a modo de legislaci6n escrita, Los 

sacerdotes dedicaban su atenci6n mejor al estudio de la natural; 

za y entendfan que determinar el curso de los astros era mas im

portante para ellos que fijar normas de Derecho, siquiera fuesen 

estas procesales. Estas normas quedaron, pues, a cargo de reyes, 

prfncipes y caciques, pero dentro del espfritu normativo de los 

usos y costumbres de cada pafs, 

A continuaci6n s6lo analizare brevemente la familia de 

los Hayas y de los Aztecas por considerarlas de mayor importan--

cia en cuanto al tema que nos incumbre. 

2.1.1 LOS MAYAS (36), 

La tutela que existi6 entre los mayas fue solamente la 

legitima y la dativa, no habiendo la testamentaria, por descono-

(36) Pérez Güaz Juan de o. "Derecho y Organizaci6n Social de los -
Mlyas", M!xioo, 1983, Pág. 95. 
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cer el te•t•mento. La tutela leglti11111 del menor corre•pondla a -

lo• her11111noa del padre y a falta de ello1, 1e le nolllbraba a ••te 

como tutor dativo al deudo ml1 cercano. El tutor pasaba a la 11111-

dre la cantidad nece1aria para el cuidado y la manutenci6n del -

pupilo, o •e llevaba consigo a aquel para su cuidado, pero nunca 

dejaba a la madre cantidad o bienes para administrar, Los gastos 

y honorarios de la tutela, sallan de los frutos que produclan --

101 bienes del pupilo. 

La tutela se terminaba al cumplir el pupilo su mayor -

edad, entreg&ndole el tutor sus bienes, deducidos los gastos y -

honorario•, en una ceremonia delante del Batab, quien fungla en 

e•te caso como notario, 

LOS AZTECAS(37),. 

Los Aztecas consideraban que: "La tutela consistla en -

la cuatodla de las personas y bienes del menor sujeta a ella". 

La mls comdn era la que se ejercla a la muerte del pa-

dre, los tlos, para lo cual deberlan contraer matrimonio con la 

viuda. A falta de tlos paternos, los hermanos mayores se encarg~ 

ban de la tutela de sus hermanos menores, y a falta de estos dl

timoa 101 abuelos paternos. 

Esta sociedad organizada patriarcalmente, conoci6 ade-

m!s de la tutor1a, la curadurla y generalmente el hermano o a su 

(371 Alba Carlos H. "Estudio o:qarado entre el Derecm Azteca y
el Derecho Positiw !B<icam". Hl!xioo, 1949, ¡:ilg. 106. 
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falta loa parientes, adminiatraban toda la casa del di(unto, co

mo suya propia, ademSs, el heredero, siendo mozo, se le nombraba 

un curador, hasta que llegara a la mayorla de edad1 el tutor de

ber1a cuidar de los bienes con toda honradez, ya que la inexacti 

tud en las cuentas de lo administrado acarreaba responsabilidad 

penal. 



2.2 EPOCA COLONIAL(JSI. 

con la llegada de los españoles a tierras de Aln(!rica •• 

surge el problema para determinar bajo que condici6n legal debe· 

i:fan regirse los al>or!genes. 

Los españoles trajeron consigo su derecho e hicieron lo 

posible para imponerlo a los indios. Sin embargo, comprendieron 

desde los primeros momentos la conveniencia de atemperar el Der~ 

cho de Castilla con las costumbres ind!genas, a cuyo efecto pro

veyeron los reyes de España a instancia de los misioneros que e! 

tendfan la religi6n cat6lica por todos los pa!ses de la América. 

"Mediante cédulas, provisiones, ordenanzas y otras ins

_trucciones para los territorios de América, se fue creando una -

gran m5Sa de Derecho. Llegaron a ser tan copiosas esas disposi·

ciones, que desde 1552 se trat6 de recogerlas y ordenar a la ma• 

nera como se habta hecho en r.s·paña con las Leyes del Toro". 

En 1570, Felipe 11, es el primero en mandar hacer una • 

recopilaci6n y una comisi6n de letrados se dedic6 a la tarea co~ 

piladora, pero no lleg6 a concluirse hasta 1680 y en tiempo de 

Carlos II, sancion6 la recopilaci6n de Leyes de Indias, d4ndole 

fuerza y autoridad de Ley, a fin de que por ella fuesen determi· 

nades y juzgados todos los pleitos y negocios pertenecientes a -

América, aan en el caso de que sus preceptos fueren contrarios a 

(381 ltllioz Luis. Op. Cit, mg. 13. 
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la• leyes y pr&cticas de Castilla. 

Las disposiciones posteriores a 1680 fueron recogidas -

en el Real Ordenamiento de Intendentes y Ordenanzas de Intenden

tes, destin&ndose exclusivamente para la Nueva España y no regla 

en el resto de la Am6rica como sucedla con la Recopilaci6n de L! 

yes de Indias. 

Al lado de esas recopilaciones reglan las Leyes de Cas

tilla y por tanto actuaban, como Derecho esencial sustantivo, o 

como supletorio de los cuerpos legales de España, mejor dicho, -

aquellos que contienen el Derecho exclusivo de Castilla. Los - -

cuerpos legales de Castilla durante la dominaci6n española en -

M6xico empezaron con las leyes de Toro (1505), donde se hizo lo 

posible por determinar la prioridad y la vigilancia de las mdlt! 

ples disposiciones anteriores que informaban úl derecho nacional 

de Castilla. 

En cuanto a la aplicaci6n de las leyes para mantener la 

justicia y la paz de los indios, goza de prioridad el derecho m~ 

nicipal o especial de Indias, contenido, a partir de 1680, en la 

recopilaci6n de Carlos II y anteriormente en la cantidad de dis

posiciones de toda clase de (Ordenanzas, Instituciones, etc ••• ). 

En todos los casos o situaciones en que se encuentran -

implicados los Indígenas, cuando no existe norma especial aplic! 

ble y falta también la correspondiente costumbre indlgena, o - -

existiendo ésta, es contraria a la ley o raz6n natural, el juez 

o cualquier otra autoridad competente deberS recurrir a las le-

yes de Castilla, o C6dice el legislador a las leyes de estos - -
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nueatroa reino1. 

Por lo que respecta a la situaci6n real de inferioridad 

que tenlan los indtgenas y en funci6n al tema que nos ocupa, és

tos fueron sometidos a un régimen de Tutela y protecci6n, régi-

men que fue planeado, no s6lo para defender al indio contra los 

abusos de los españoles, las autoridades, los clérigos, etc,, si 

no para irle elevando hasta el nivel de los sQbditos ordinarios, 

A continuaci6n transcribiré disposiciones que consideré de m!s -

importancia. 

La disposici6n m4s interesante sobre esta materia, se -

encuentra en la Legislaci6n de Indiasr es una Real Cédula de - -

1544 contenida en las Ordenanzas de Encinas, en la que nos men-

ciona, que no se discierna tutela ni curatela de ning6n menor, -

sin que previamente el escribano del ayuntamiento haya anotado -

la raz6n de la tutela en el libro correspondiente, Orden4ndose -

posteriormente para tal efecto que el escribano de Cabildo tenga 

libro en que se asienten las tutelas: incorporado este principio 

a la Ley de VI, Tltulo VIII, Libro V de la recopilaci6n de 1680, 

Pero a pesar de estas medidas, se cometlan frecuentes -

fraud~s por parte de los tutores con los menores; es as! como el 

Rey, mediante una Real Cédula de 20 de marzo de 1525, orden6 a -

la Audiencia de Santo Domingo tomar! en adelante raz6n de las h~ 

ciendas y las que (después de muertos los menores) se hallaren -

en poder de los tutores, entreg4ndose al depositario de bienes -

de difuntos, para que segOn la orden que le estaba dada, los re

mitieran a la casa de contrataci6n de Sevilla, 
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Posteriormente, en octubre 31 de 1543 informado el Pr!~ 

cipe que para la buena administración de los bienes era necesa-

rio nombrar personas con suficiente salario, que anualmente tom! 

ran cuenta a los tutores de lo que hubiese comprado para benef i

cio de los menores y en caso de no existir el recaudo convenien

te, se les quitase de la tutela y encargase a otros. También, -

mand6 al Virrey de la Nueva España que proveyese lo m4s conve- -

niente para dichos menores, cuidando que los gastos que se hici~ 

ran sobre los bienes del menor fueran moderados y que aumentaran, 

si fuere posible el caudal existente. 

En otra Real Cédula de 18 de febrero de 1555, se dispu

so que a los huérfanos de españoles y mestizos que se encontra-

ban en Indias, se les nombraran tutores para ellos y sus bienes. 

También que se les dieran oficios a los varones y servicios en -

Colegios o Casas a las doncellas. Todo esto en función a su res

pectivo patrimonio y a los que quisieran regresar a España, se -

les otorgarA una licencia en general, 

Sobre las incapacidades para el cargo de tutor. La Real 

Cédula del 7 de mayo de 1548, dispon!a que no sean proveidos los 

padrastros por curadores de sus hijastros, Lo anterior, por los 

abusos que en este sentido ocurrlan, violando los preceptos le-

gales entonces vigentes. 

En cuanto a las habilitaciones de edad habla una Real -

Cédula del 9 de octubre de 16371 y decra que los Virreyes no de

blan concederlas, a menores de dieciocho o veinte años, ya que -

por la corta edad y poca experiencia que tenlan, gastaban sus --
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pertenencias, quedAndose en muchas ocasiones en la ruina.En caso 

de que un menor solicitara tal gracia, debería remitir al Canse-

jo las instancias con las correspondientes informaciones para -

que en su oportunidad se proveyera lo conveniente. Pero, sin em-

bargo en las Cédulas de fechas 14 de mayo de 1745 y la de 13 de 

junio de 1749, no se menciona que estas disposiciones pudieran -

dispensar a los menores de edad, para administrar sus bienes y -

servir oficios, teniendo los menores veintian años cumplidos y -

con la calidad de acudir para la confirmaci6n en el término y -

forma establecida. 

•y finalmente para terminar con este grupo de disposi--

cienes, debemos citar que en la Cédula dictada por Felipe II el 

10 de noviembre de 1578 y recogida m4s tarde en la Ley VII T1tu

lo lX, libro VI de la Recopilaci6n de 1680, sobre los menores P2 

acedares de encomiendas, en la cual se establec!a que el tutor -

o curador pueda nolllbrar escudero por el menor de veinticinco - -

años, disposici6n que se refería a la obligaci6n que ten1an los 

encomenderos de residir en el lugar de su encomienda o de nom--

brar un escudero que debidamente los representase cuando pose1an 

encomiendas en sitios distintos y que fue motivada porque los Vi 
rreyes se entromet1an abusivamente en hacer estos nombramientos, 

señalando fuertes salarios a los favorecidos, con lo que queda--

ban perjudicados los intereses del menor"(39}. 

(39) Ots J~ Miu':t:a. "El Deredlo de FamiJ.i<> \' ¡,;¡ el& suc:esil5n en -
nt~stra legislacil5n de Irllias", f.lldrid, 1921, rA~s. 75 y 76, 



2.3 EPOCA INDEPENDIENTE 

La evoluci6n que el concepto de Derecho Civil ha sufri-

do en el transcurso de los tiempos, no pod!a faltar por lo que -

respecta al Derecho Mexicano. Como en la época de la tendencia -

codificadora europea, México era aan colonia española, dicho fe

n6meno se manifest6 en el Derecho Español, particularmente en 

las Cortes de Clidiz de 1812, donde se delinearon, a m4s de la co 

dificaci6n pol!tica cristalizada en la Constituci6n, las del C6-

digo Civil y del C6digo de Comercio. La influencia que la Corte 

de C&diz ejerci6 en la legislaci6n mexicana posterior a la Inde-

pendencia fue fundamental, 

"El orden jurídico de México, antes de la consolidaci6n 

de la codif icaci6n, estaba constituido por normas de la época c2 

loni.at y por las que dictaban los sucesivos Gobiernos. En el ca!!! 

pe del Derecho Privado, a falta de C6digos nacionales sobrevivía 

el Derecho Colonial fundamentalmente" (40). 

En términos generales, el Derecho que se aplicaba den-

tro del territorio de la Nueva España estaba constituido por: 

a) Las normas jurídicas castellanas que por su sola pr2 

mulgaci6n en España tenían validez en América. 

b) Las normas jur!dicas dictadas por las autoridades m~ 

tropolitanas para las Indias en general, o para cada uno de los 

territorios americanos en particular; conjunto de normas que re-

(40) Gonzlilez M>.r!a del Refugio. "Estudios sobre la Historia del -
Der..cho Civil en ~ice durante el siglo XIX", ~ico, 1981, p.§g. 67. 
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cibe la denominaci6n de Derecho Indiano, 

c) Las normas jurldicas dictadas por las autoridades l~ 

cales en uso de la facultad delegada del rey, conjunto que ha si 

do llamado Derecho Indiano Criollo. 

di "Las costumbres indlgenas o no indlgenas que se po

dlan aducir en los tribunales" (41). 

En virtud de que la codificaci6n se logr6 en forma def i 

nitiva en el Gltimo tercio del Siglo XIX, el Derecho Colonial si 

gui6 rigiendo durante casi SO años de la vida independiente, y -

los textos de doctrina jurldica española y en ocasiones criolla, 

continuaron aplic&ndose por los estudiosos de la materia. 

Posteriormente y a pesar de que se formaron diversas c~ 

misiones para elaborar los C6digos, ~stas no llegaron a terminar 

sus trabajos o bien, cuando dieron fin a los trabajos de codifi

caci6n, los C6digos tuvieron corta vigencia y en ocasiones no --

1 legaron a promulgarse, Entre tanto, se dictaban disposicones, -

se sucedlan diversos reglmenes pollticos que creaban, suprimlan 

o mantenlan funcionarios encargados de aplicar dichas disposici~ 

nes, etc .. 

Ante tales circunstancias, los tratadistas y juristas -

se preocuparon por el proceso codificador, mismo que finaliza en 

1870, abarcando tambiGn el C6digo de 1884. 

Esta codificaci6n, tuvo por objeto la reducci6n a una -

unidad orgánica de todas las normas vigentes en un determinado -

(41) Gonz.Slez Marta del Refugio, ~· Cit. Pág. 67. 
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momento hist6rico ya que existtan la fracpnentaci6n del Derecho y 

abundancia de costumbres. 

Por lo que se refiere a la idea de codificar los dere-

chos Civil, Penal y Mercantil estS, ya se present6 en México mu

cho antes de la Independencia, ast como en los años siguientes, 

aunque fuera parcialmente. 

En resumen y analizando la mezcla de leyes que existtan 

en esa etapa de transici6n de la Colonizaci6n a nuestra Indepen

dencia, podemos apreciar que el Derecho que se aplicaba no era -

exclusivamente el de España, sino que también era el de los In-

dios, por lo que no podemos precisar con claridad qué leyes, en 

cuanto al tema que nos atañe se implantaban1 lo que st podemos -

argUir, es que independientemente de las declaraciones y estu- -

dios que se han efectuado respecto a si se respetaban o no las -

leyes de los Indios, y que s6lo el objetivo de los españoles era 

primordialmente impartir la Religi6n Cristiana, vemos que no es 

cierto, ya que hay documentos en los que se transcriben hechos -

que esclarecen que el Derecho Indiano no se llevaba a la practi

ca, que en realidad el Derecho que generalmente se aplicaba era 

el implantado por la Pentnsula Española, como ya se habla comen

tado con anterioridad. 

Por lo que deducimos, que por varios años se aplic6 el 

Derecho de los Peninsulares en todos los aspectos; eso incluta -

por lo que toca a la Tutela. El Derecho Peninsular se aplicaba -

mSs aGn si el de los Indios iba contra los buenos hSbitos1 ya -

que los colonizadores argumentaban que el Derecho de ellos era -
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mejor, porque ae consideraban m'e civilizados. 



2.4 MODERNA LEGISLACION MEXICANA, 

En este inciso se incluye el C6digo de 1870, el C6digo 

de 1884 y la Ley de Relaciones Familiares de 1917¡ leyes Civiles 

casi id@nticas en la regulaci6n que hacen de la tutela en gene?Ul 

y sus 6rganos pupilares en especial, que se analizan conjuntamen 

te por las m!nimas variaciones en los mismos. 

A trav@s de los 63 años en que rigieron los ordenamien

tos de 1870, 1884 y la Ley de Relaciones Familiares, tuvieron 

una verdadera continuidad legislativa en la reglamentaci6n de la 

tutela, la que estuvo constitu!da en ese lapso por los mismos 6r 
ganos y con las mismas funciones, hecho inaudito dentro de nues

tro Derecho Civil, en el que actualmente se trata de estar al c2 

rriente con respecto a otras legislaciones importando de las mi! 

mas las novedades recientes, con el af&n de actualizar el Dere-

cho y secundariamente dar importancia a las consecuencias de in

crustar en nuestro Derecho elementos extraños a nuestra tradi- -

ci6n jur!dica. A continuaci6n se mencionan los art!culos que se 

reformaron y que se consideran los m&s importantes en estos tres 

ordenamientos, ya que como manifest@ anteriormente no han sufri

do muchos cambios en lo referente a la instituci6n que estamos -

tratando, 

Antes de pasar a ver la relaci6n de estos tres ordena-

mientes mencionar@ una breve reseña hist6rica de los mismos, 



2.4.t CODIGO DE 1870(421. 

Restablecida la Repl!blica y dictada una amplia y qener2 

sa Ley de Amnistía que pretendia borrar las diferencias surqidas 

entre los mexicanos con motivo de la intervención y el Imperio,

correspond!a al Gobierno Federal, a quien por virtud de la tam-

bi4n restablecida Constitución Federal de 1857, formular el Cód~ 

go Civil que habria de reqir las relaciones particulares de los 

habitantes del D.F. y del territorio de La Baja California, sen· 

tanda asi un precedente lamentable por cuanto debiera haber sido 

Gnico para toda la Reptlblica, siguiendo de este modo la tenden-

cia generalizada en los estados federales de la Apoca, sin embar 

qo y en breve tiempo fue voluntariamente adoptado por la mayoría 

de las estados inteqrantes de la Federación Me~icana el texto -

del C6digo Civil de 1870 mediante acuerdo de sus respectivas le

gislaturas. 

Este C6diqo se inspir6 sobre el proyecto del Código Es

pañol de 1851, se advierten en él la influencia del Derecho de -

Castilla y además la del C6digo Civil Italiano y la del C6digo -

Civil Portugues, Asi como el jurisconsulto español Florencia Gar 

eta Goyena, en su citado proyecto de 1851 se emancip6 en buen -

qrado de las directrices del Código Civil Franc4s, cuyo modelo -

era servilmente copiado en Europa y en Sudamérica, tambi4n el C~ 

digo Civil de 1870 se aparta muy a menudo del FrancAs, 

(421 Revista de la Facultad de lleredlo de Mé><iro. U,N,A.M. 'ltl10 XXI. 
Naimros 83-84. Mé><iro, 1971. P.1qs. de la 379 a la 394. 
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El C6digo Civil de 1870 recogi6 en su articulado modifi 

c4ndolas en parte las leyes civiles que hablan aparecido desde -

1821 hasta 1870 tales disposiciones sobre extranjerías, privile

gios, inventos y patentes, Derecho de los hijos naturales a her2 

dar, sociedades, nacionalidad, expropiaci6n de bienes mostrencos, 

mayoría de edad, libertad de usura. 

El C6digo Civil de 1870 reflej6 certeramente la organi

zaci6n social imperante en aquella epoca, prueba de ello fue su 

supervivencia, pues si bien es cierto, que en el año de 1884 fue 

derogado, sus disposiciones pasaron casi 1ntegramente y en forma 

literal a constituir al nuevo C6digo cuya vigencia lleg6 hasta -

la renovaci6n revolucionaria de la Ley de Relaciones Familiares 

de 1917. 

En cuanto a su estructura, dedica su Primer libro a las 

personas y lo que ahora conocemos como Derecho de Familia. Lo di 

vide en 13 t1tulos denominados; de los mexicanos y extranjeros, 

del domicilio, de las personas morales, de las actas del Estado 

Civil, del matrimonio, de la paternidad y filiaci6n, de la Pa--

tria Potestad, de la Tutela, de la emancipaci6n y de la mayor de 

edad y de los ausentes e ignorados. 

2.4.2 CODIGO DE 1884. 

El C6digo de 1870, inclu1a 4 126 art!culos, m4s el deseo 

de amoldar al esp!ritu jur!dico de la naci6n mexicana los precee 

tos civiles, en particular aquellos que hacen referencia a la f~ 
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milia y al patri1110nio familiar, pusieron de relieve la necesidad 

de efectuar una profunda reforma, mediante decreto de 14 de di-

ciembre de 1883, se facult6 al Ejecutivo de la Uni6n para que 

proveyese a esa reforma, y una comisi6n de juristas revis6 el ª! 

ticulado del C6digo de 1870, reducidndolo a 3823 articulo&, As1 

qued6 confeccionado el C6digo de 1884, que empez6 a regir para -

el Distrito Federal y Territorios Federales, a partir del prime

ro de junio de 1884, 

Desde el l de junio de 1884, hasta que entr6 en vigor -

el C6digo Civil de 1928, aquél tuvo numerosas reformas. Entre 

éstas est4n: la Ley de Relaciones Familiares de 9 de abril de 

19171 decreto del 3 de abril de 1917 que adicion6 el articulo 

2819 relativo a la promesa de venta y derog6 el capitulo de re-

troventa y otras modificaciones se introdujeron. 

El C6digo de 1884 se inspir6 en el C6digo de 1870 y en 

el proyecto español de 1851, tomando materias del C6digo Civil -

Francés y del C6digo Civil Portugués, llevando una doble corrieE 

te leqislativa. 

Este C6digo dentro de las innovaciones, no admite en -

principio a la costwnbre como fuente de Derecho y contiene dis-

posiciones que corresponden ~s a un reglamento que a una ley. -

La revoluci6n pol1tica y social iniciada en 1910 ten!a forzasa-

mente que proyectarse sobre las concepciones juridicas del pue-

blo mexicano. Esa proyecci6n se advierte en las leyes que refor

maron el C6digo Civil de 1884, 
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Estas leyes reformadoras del C6digo Civil se dictaron -

con eficacia conforme a las necesidades de la época revoluciona

ria. Por eso, fue conveniente que la redacci6n del C6digo Civil 

no se hubiere hecho, sino cuando la Revoluci6n habta concluido, 

2.4.3 LEY DE RELACIONES FAMILIARES DE 1917. 

La Ley de Relaciones Familiares fue expedida el 9 de -

abril de 1917, y publicada en el Diario Oficial de los dtas, 14 

del mismo mes, al 11 de mayo siguiente, fecha en que entr6 en v! 

gor, fue derogada por el articulo 9° transitorio del C6digo Ci-

vil de 30 de agosto de 1928, publicado como suplemento o secci6n 

tercera de dicho Diario el 25 de mayo de 1928, que entr6 en vi-

gor el lº de octubre de 1932 por Decreto publicado en el mismo -

Oiario en 1° de se9tiepbre üe 1932. Expedida oor el Jefe del - -

Ejército cc.nstitucionalista, Venustiano Carranza, encargado del 

Poder Ejecutivo de la Uni6n en uso de las facultades de que se -

halla investido. 

Antes de entrar al estudio de las reformas m4s importa~ 

tes, respecto al tronco del C6digo Civil en la materia Familiar 

para darle autonomta, reproduciré el juicio general ~ue desde su 

apreciaci6n emiti6 acerca de ella el jurisconsulto Eduardo Pall~ 

res: 

"La nueva Ley Sobre Relaciones Familiares es profunda-

mente revolucionaria, silenciosa y sordamente destructora del n~ 

cleo familiar. Sacude al edificio social en sus cimientos, y - -
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anuncia la a9onla de un mundo y la aurora de una nueva era. Es -

al mismo tiempo, una obra de sinceridad y de valor. Sus autores 

no temieron desafiar a una porci6n considerable de la opini6n p~ 

blica, ni atraer sobre sl la ira y las censuras de los sentimien 

tos arrai9ados que palpitan en las entrañas mismas de la socie-

dad. Manifestaron claramente su idea, y la desarrollaron con 16-

gica implacable. 

"s6lo son comparables a esta Ley, por su importancia po-

lltica y social, los articules 3° y 123 de la flamante Constitu-

ci6n, pero mientras estos artlculos han orovocado intensas disc~ 

sienes, comentarios periodlsticos, conferencias y criticas de t2 

do gGnero, la ley sobre relaciones familiares ha pasado inadver

tida, se ha deslizado suavemente1algunos la han recibido con - -

cierta sonrisa ir6nica, La verdad es que lleva un virus destru~ 

tor de primer orden. 

"La revoluci6n jurldica se inicia con esas leyes, que -

sea cuales fueren sus mGritos o sus defectos, tienen una finali-

dad perfectamente definida y significan una transmutaci6n colo-

sal de valores morales¡ hay m!s revoluci6n en dos o tres articu

las de esa ley, que en multitud de hechos de armas que pareclan 

de primera importancia"(43), 

Las reformas de mayor trascendencia de esta ley fuero~ 

las si9uientes: 

(43) Pallares &iualdo. "IA!y de Relaciones Faniliares, IXllll!ntada 
y cooconhla del C6diqo Civil vigente en el Distrito Federal y leyes Extranje
ras", Paris~ioo, 1923, pAgs. 5 y 6, 



- 5~ -

Primero y fundamental fue la supresi6n de la potestad -

marital y la regulaci6n del matrimonio de acuerdo con normas - -

igualitarias para ambos c6nyuges en sus relacionales personales, 

en la educaci6n de los hijos y en la administraci6n de los bie-

nes. 

Segundo: La regularizaci6n de la patria potestad que d! 

j6 de ser patria, al ser compartida por ambos protagonistas: ni 

es ya potestad pues se concibe como un conjunto de deberes que -

la naturaleza impone en beneficio de los hijos. 

Tercero: Establecimiento del divorcio vincular al reco

ger las ideas de la ley anterior sobre la materia, expedida en Ve

racruz en 1914. 

Cuartar Abolici6~ de la denominaci6n infamante de los -

espurios con que la legislaci6n anterior designaba a los hijos 

habidos fuera de matrimonio y que no pod!an ser legitimados. Esta 

ley suprime los derechos a alimentos y sucesi6n leg!tima de que 

gozaban los hijos naturales en el C6digo derogado, otorg4ndoles 

s6lo el Derecho de llevar el nombre del progenitor que los reco

nociera (articulo 210 de la Ley), esta injusticia la borr6 el e~ 

digo que rige actualmente, 

Quinto: Regulaci6n de la adopci6n cuyo establecimiento, 

no hace m4s que reconocer la libertad de afectos y consagrar la 

libertad de contrataci6n. 

Sexto: Supresi6n del sistema de ganaciales y estableci

miento del régimen de separaci6n de bienes en caso de omisi6n -

del acuerdo respectivo entre los c6nyuges, 



2.4.4 CONCORDANCIAS DE LOS CODIGOS DE 1870, 1884 Y LA LEY DE 

RELACIONES FAMILIARES DE 1917, 

CODIGO DE 1870 

Art. 431 

Tienen incapacidad 
natural y legal: 
I. Los menores de 
edad no emancipa -
dos. 
II. Los mayores de 
edad privados de -
inteligencia por -
locura, idiotismo 
o imbecibilidad,-
adn cuando tengan 
intervalos ldcidos; 
III. LOS sordo-mu
dos que no saben -
leer ni escribir. 

Art. 432 

Tienen incapacidad 
legal: 
I. LOs pr6digos de 
clarados conforme
ª las leyes; 
II. Los 111!!\0res de -
edad legalrn<nte cmm
cipadoo, para los n<>JC> 
cios judiciales. -

Art. 447 

Los cargos de tu-
tor y curador se -
difieren: 
I. En testamento: 
II. Por la ley: 
III. Por elecci6n 
del mismo incapaz, 
confirmada por el 
juez; 

CODIGO DE 1884 

Art. 404.- Idem 

Art, 405 

Tienen incapacidad le 
gal para los negocios 
judiciales, los meno
res de edad emancipa
dos. 

Art. 413 

El cargo de Tutor se
def iere: 
I. ~n testamento, 
II. Por elecci6n del
mismo menor confirma
da por el juez; 
III. Por nombramiento 
exclusivo del juez; 
IV, Por la ley, 

LEY DE RELACIONES 
FAMILIARES DE 1917. 

Art. 299 

Tienen incapacidad n~ 
tural y legal: 
I. Los menores de - -
edad, 
II, Los mayores de -
edad privados de inte 
ligencia por locura,
idiotismo o imbecibi
lidad, adn cuando ten 
gan intervalos ldci-= 
dos. 
III. Los sordomudos -
que no saben leer ni 
escribir. 
IV. Los ebrios habi-
tuales. 

Art, 300 

Tienen incapacidad le 
gal para la adminis-= 
traci6n de sus bienes 
y para los negocios -
judiciales los meno-
res de edad emancipa
dos, 

Art. 308,- Idem 



CODIGO DE 1870 

IV. Por nombramien 
to exclusivo del = 
juez. 

Art. 545 

Hay lugar a la tu
tela legitima: 
I. En los casos de 
suspensi6n o perdi 
da de la patria p§ 
testad, o de impe= 
dimento del que de 
be ejercerla¡ -
II. Cuando no hay 
tutor testamenta-
rio; 
III. Cuando debe -
nombrarse tutor -
por causa de divor 
cio. -

Art. 621 

El tutor no puede 
dar en arrendamien 
to los bienes del
menor por mls de -
nueve años, sino -
en caso de necesi
dad o de utilidad 
previos el consen
timiento del cura
dor y la autoriza
ci6n judicial. 

Art. 491 

Lo dispuesto en el 
articulo anterior, 
se aplicar&, en -
cuanto fuere posi
ble, a la tutela -
de los idiotas, im 
beciles y sordo-mü 
dos. -
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CODIGO DE 1884 

Art. 445.- Idem, 

Art. ~25 

El tutor no puede dar 
en arrendamiento los 
bi'enes del menor por 
por mls de nueve años, 
sino en caso de nece
sidad o utilidad, pre 
vios el consentimien= 
to del curador y la -
autorizaci6n judicia~; 
observ4ndose en su ca 
so lo dispuesto en er 
articulo 519, 

Art, 465,- Idem, 

LL~ DE RELACIONES 
FAMILIARES DE 1917. 

Art, 333 

Hay lugar a la tutela 
legitima: 
I, En los casos de -
suspensi6n o perdida 
de la patria potestad 
o de impedimento del 
que o los que deben -
ejercerla 1 
II. Cuando no hay tu
tor testamentario. 
III. Cuando debe nom
brarse tutor por cau
sa de divorcio, 

Art. 411 

El tutor no puede dar 
en arrendamiento los 
bienes del menor, por 
mls de cinco años, si 
no en caso de necesi= 
dad o utilidad, pre-
vios el consentimien
to del curador y la -
autorizaci6n judicial; 
observ4ndose, en su -
caso,. lo dispuesto en 
en el articulo 405. 

Art. 351 

Lo dispuesto en el ar 
ticulo anterior se -= 
aplicar&, en cuanto -
fuere posible, a la -
tutela de los idiotas, 
imbeciles, sordomudos 
y ebrios, 



CODIGO DE 1870 

Art. 498 

Cuando haya de co~ 
traer matrimonio = 
el hijo de algdn -
incapacitado, el -
tutor de acuerdo -
con el curador, de 
terminar& lo que ~ 
ha de d&rsele de -
los bienes del pa
dre, aai como todo 
lo concerniente a 
laa capitulaciones 
matrimoniales. 

Art, 502 
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CODIGO DE 1884 

Art, 539.- Idem, 

Art, 542 

Cuando el hijo ma- Cuando el hijo mayor 
yor de edad que i~ de edad que intenta -

LEY DE RELACIONES 
FAMILIARES DE 1917, 

Art. 425 

Cuando haya de con--
traer matrimonio el -
hijo de un incapacita 
do, el tutor de éste
propondrA al juez lo 
que haya de d&rsele -
de los bienes del pa
dre, También propon-
dr4 todo lo concer- -
niente a las capitula 
cienes matrimoniales
si se tratare de un -
hijo menor, 
El juez, oyendo al hi 
jo y al curador del = 
incapacitado, resolve 
r4 lo que eatime con= 
veniente sobre el par 
ticular, -
Cuando el hijo fuere 
menor, se oir& a su -
tutor y si éste estu
viere impedido o no -
lo hubiere, se le nom 
brar& un tutor interI 
no para el caso, -

Art, 426 

Este articulo se im-
plant6 en este ordena 
miento y dice: -
cuando el tutor, no -
hiciere la propuesta 
de que habla el arti
culo anterior, el --
juez podr& exigirle -
que lo verifique¡ y -
si no lo hiciere, ba
r& la propuesta del -
mismo hijo. 

Art, 427 

Cuando el hijo mayor 
de edad, que intenta 



CODIGO DE 1870 

tenta casarse, es
té desempeñando la 
tutela del padre o 
de la madre, dicta 
rSn la determina-= 
ci6n a que se re-
f iere el articulo 
498, el curador y 
un tutor interino 
que para el caso -
nombrar& el juez 
al incapacitado¡ -
observSndose las -
disposiciones de -
los art1culos 499, 
500 y 501. 

Art. 646 

Los tutores estSn 
obligados a ren-
dir cuenta anual 
de su administra
ci6n al curador. 
La falta de esta 
cuenta por tres -
años aan cuando -
no sean consecutL 
vos, motivar! la
remoci6n del tu-
tor como sospech~ 
so. 

Art. 637 

La Tutela se exti!!. 
guei 
I. Por la muerte -
del tutor; ¡nr la au
sencia declarada -
m la forma l0Jal; ¡nr 
su rartX:i&t; o ¡nr eo< 
cusa o ifit>edinlmto --= 
supervenientes; 
II. Por la muerte, 
por la cesaci6n --
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casarse, este desempe 
ñando la tutela del = 
padre o de la madre, 
dictarSn la determina 
ci6n a que se refiere 
el articulo 539 el cu 
rador y un tutor inte 
rino que para el caso 
nombrarS el juez al -
incapacitado, obser-
v4ndose las disposi-
ciones de los dos ar
t1culos anteriores, 

Art. 551 

El tutor est5,obliga
dos a rendir ªam~ujz 
cuenta de su a in s
traci6n en el mes de 
enero de cada año, -
sea cual fuere la fe
cha en que se le hu-
biere discernido el -
cargo. La falta de -
cuentas por tres años, 
aan cuando no sean -
consecutivos, motiva
rS la remoci6n del tu 
tor como sospechoso.-

Art, 563 

LEY DE RELACIONES 
FAMILIARES DE 1917. 

casarse, este desempe 
ñando la tutela del = 
padre o de la madre, 
promover& el nombra-
miento de un tutor in 
terino para que haga
la propuesta a que se 
refiere el articulo -
425. 

Art, 436 

El tutor estS obliga
dos a rendir ªa j~ez 
cuenta detalla a e -
su administraci6n, en 
el mes de enero de c! 
da año, sea cual fue
re la fecha en que se 
le hubiere discernido 
el cargo. La falta de 
representaci6n de la 
cuenta en los tres me 
ses siguientes al de
enero, motivarS la re 
moci6n del tutor como 
sospechoso. 

Art. 448 

r.a Tutela se extingue 1 La Tutela se extingue: 
I. Por la muerte del I. Por la muerte del 
tutor: por ausencia - tutor; por su ausen-
declarada en la forma cia declarada en la -
legal¡ por su remo- - forma legal; por su -
ci6n; o por excusa o remoci6n, o por excu
impedimento superve-- sa o impedimento su--
nientes i pervenientes; 
II. Por la muerte, -- II. Por la muerte, -
por la cesaci6n del - por la cesaci6n del -
impedimento y por la impedimento y por la 
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del impedimento y 
por la emancipa--
ci6n del incapaci
tado, quien en es
te Oltimo caso que 
da sujeto a las -= 
restricciones esta 
blecidas en el ar= 
ttculo 692, 

- 64 -
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emancipaci6n del inca 
pacitado, quien en ei 
te Oltimo caso queda
sujeto a las restric· 
ciones establecidas -
en el articulo 593, 

LEY DE RELACIONES 
FAMILIARES DE 1917. 

emancipaci6n del inca 
pacitado. En este a1= 
timo caso, la tutela 
acaba respecto de sus 
bienes, observ!ndose 
lo que disponen los -
artlculos 475 y 476. 

Estas son algunas de las reformas que se consideraron -

de mayor importancia en relaci6n con los tres ordenamientos an-

tes citados. 



2,5 CODIGO DE 1928, 

Desde hace algunas d6cadas se ha notado una evoluci6n • 

de las instituciones que forman en su conjunto el Derecho Civil, 

y dentro de &ate, del llamado Derecho de Familia, eapec1ficamen

te para nuestro trabajo, la Tutela, que ha evolucionado tanto o 

mis que la patria potestad, no en cuanto al concepto fundamental 

de la misma, sino en la forma en que se ha constituido en la ac

tualidad el Organismo Tutelar. 

Se ve con mayor claridad la funci6n social que se le ha 

dado en el Derecho actual y se le relaciona con organismos esta

tales de carScter administrativo como un medio mis eficaz de que 

el Estado controle la educaci6n, guarda y administraci6n de los 

bienes de aquellos seres que por un estado de incapacidad no Pll! 

den valerse por si mismos, 

Entre las legislaciones americanas que han participado 

de esta tendencia, estS la de M&xico a trav&s de su·c6digo Civil 

vigente de 1928, en el que segGn palabras del Lic. Luis Huñoz en 

su comentario al mismo, dice.que en la exposici6n de motivos que 

precede al articulado del c6digo se menciona "Las revoluciones -

sociales del presente siglo han provocado una revisi6n completa 

de los principios básicos de la organizaci6n social y han echado 

por tierra dogmas tradicionales consagrados por el respeto secu

lar" (44j. 

(441 r-tlñoz Luis. Op. Cit. Rlg. 21. 
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E& ast como el C6di90 Civil actual ha llevado a la tut! 

la a planos de mayor amplitud, al introducir en la constituci6n 

de la mi•ma, un 6rqano de caracter administrativo, cuya finali-

dad es darle una mayor intervenci6n al Estado en los asuntos re

lativos a los menores que no est&n sujetos a la patria potestad, 

y mayores incapaces por medio de disposiciones adecuadas. 

Aat pues, el c. Presidente Constitucional de la Repabl! 

ca, Plutarco Eltas Calles, y en uso de la facultad que le ha co~ 

ferido el H. Congreso de la Uni6n por decretos de 7 de enero y 6 

de diciembre de 1926 y de 3 de enero de 1928, expidi6, el C6di90 

Civil para el Distrito Federal·en Materia Coman y para toda la -

RepQblica en Materia Federal. La elaboraci6n del mismo se efec-

tu6 en la Secretaria de Gobernaci6n por una comisi6n de Juriscoa 

sultos y con fecha JO de agosto de 1928 fue promulgado por el -

Presidente de la RepGblica. ~l Diario Oficial inici6 su publica· 

ci6n el 26 de mayo de 1928 y la inserci6n termin6 el Jl de agos

to del mismo año. De acuerdo con lo dispuesto en el arttculo pr! 

mero transitorio, la fecha de entrada en vigor del nuevo C6digo 

fue la del primero de octubre de 1932. Hasta entonces rigi6 el -

C6digo Civil de 1884. 

El C6digo de 1928 tiene validez para el Distrito Fede-

ral en Materia Coman y para toda la RepGblica en Materia Federal. 

Consta de 3074 arttculos, mSs 9 transitorios. Los primeros figu

ran en 4 libros subdivididos en tttulos y estos en cap!tulos, -

los 4 libros est~n precedidos de las disposiciones preliminares 

que hacen referencia a las leyes, sus efectos y su aplicaci6n. 
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En cuanto al tema que nos ocupa, este se encuentra en -

el Libro Primero que trata de las Personas y se encuentra en el 

Noveno t1tulo, 

Por lo que se refiere a las modificaciones que ha sufr! 

do el C6digo de 1928 desde la creaci6n del de 1884, mencionaré -

s6lo algunas que consideré que son las m&s importantes, ya que -

en otro capltulo se hablara detalladamente de la f iqura del ru-

tor. 

El C6di90 de 1928 aqreqa un sequndo plrrafo respecto -

del articulo 403 del C6digo de 1884, y que dice: "En la tutela -

se cuidara preferentemente de la persona de los incapacitados, -

Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educaci6n de -

los menores a las modalidades de que habla la parte final del -

art!culo 413", 

El artlculo 450 del C6di90 de 1928 menciona cuatro núm; 

ros romanos, 

En el I omite poner fno emancipados), 

En el IV habla de "los ebrios consuetudinarios y los 

que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes•, 

fracci6n que no se encuentra en el C6digo de 1884, 

Por lo que toca a la clasificaci6n de la tutela subsis• 

ten los tres tipos de tutela que son1 la Testamentaria, la Legi

tima y la Dativa, sin cambios de suma trascendencia, tema que se 

ampliar& más adelante. 

En el C6di90 de 1884 el Cap1tulo 11 se habla del Estado 

de Interdicci6n y en el C6di90 de 1928 se encuentra en el Cap1t~ 
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lo XVI. 

En el Código de 1884 el Cap!tulo V nos habla de la Tut! 

la leg1tinla de los dementes, idiotas, illlb!ciles y aordomudos y -

el de 1928 agrega ºebrios y de loa que habitualmente abusan de -

las drogas enervante••, capitulo IV, 

En el C6digo de 1884 en el capitulo VI nos habla de la 

Tutela Legitima de loa hijos abandonados y en el de 1928 agrega 

•y de los acogidos por alguna persona o depositados en establee! 

miento& de beneficiencia•, Capitulo v, 
En el C6digo de 1928 capitulo XV nos habla De los Cons! 

jos Locales de Tutela y de loa Jueces Pupilares, 

En sl las reglas sobre las personas que pueden ejercer 

la tutela, la• que pueden excusarae de ella, las garantlas que -

deben prestar los tutores para au manejo, las reglas de adminia· 

tración, las de extinción de la tutela y la rendición de cuentas, 

todas ellas encaminadas a la protección de loa bienes del incap! 

citado, han subsistido en sus tdrminos hasta nuestros d1as, 



CAPITULO 3 

NATURALEZA DE LA TUTELA 

3.1 GENERALIDADES 

3.2 CONCEPTO. 

3.3 CLl\SES DE TUTELA1 

3,3.l TUTELA TESTAMENTARIA, 

3.3.2 TUTELA LEGITIM!I. 

3. 3. ;¡. TUTELA DATIVA. 

3,4 CAUSAS QUE ORIGINAN LA TUTELA. 

3. s EFECTOS DE LA TUTELA. 

3.6 CAUSAS DE EKTINCION DE LA TUTELA. 



J,l GENERALIDADES. 

Como es notorio, todo hombre, por el solo hecho de ser

lo, tiene capacidad jur1dica; o sea, ser sujeto de relaciones j~ 

r1dicas; distinta de ésta es la capacidad de obrar; esto es, la 

facultad del sujeto para realizar actos jurldicos. Tal capacidad 

de obrar requiere en principio una efectiva capacidad de querer, 

la cual, por varias causas, en algunas personas falta, ya de un 

modo inte<Jral, ya s6lo en parte: menor de edad, enfermedad men-

tal, etc,, en tales casos, la Ley toma medidas adecuadas median

te normas de protecci6n: mas veces es la voluntad de otro sujeto 

la que sustituye la del incapaz; otras cuando la incapacidad ti~ 

ne un car4cter mas leve, la Ley le faculta al mismo incapaz, con 

alguna limitaci6n para determinar su propia voluntad, pero pres

cribiendo en ciertos casos que su determinaciOn vaya integrada -

por la voluntad de otra persona. 

En la primera situaci6n nos encontramos con el menor no 

emancipado y con las prohibiciones, siendo ésta en su especie la 

m&s importante, ya que sirve de modelo a las dem4s, y en la se-

gunda al menor emancipado y con las inhabilitaciones. 

La voluntad de la persona perteneciente al primer grupo 

viene determinada por la del padre que ejerce la patria potestad 

o por la del tutor (sola e integrada por la autorizaci6n del Or

gano adecuado), En la Se<JUnda, por su propia voluntad porque le 

faculta para actuar exclusivamente dentro de su propia pero ordi 

naria administraci6n, necesitando para los otros actos que exce-
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dan de 6sta la asis~encia del curador, (previa la autorizaci6n 

del 6rgano adecuado en los actos m!s importantes), 

La tutela en términos generales es una instituci6n su-

pletoria de la Patria Potestad. Aquella' imita, en gran parte, a 

la patria potestad. No sin raz6n, puede decirse que el pupilo 

tiene en el tutor ~n segundo padre. Como la patria potestad, as1 

también la tutela afecta a todas las relaciones personales y pa

trimoniales del incapaz; como aquella, es un poder (constituye -

uno de los poderes familiares t1picos), pero tal poder es confe

rido como un cargo de interés pGblico, que implica cargas y deb! 

res que se asumen y cumplen en provecho del incapaz1 como aque-

lla también la tutela est4 sujeta a numerosas limitaciones, Pero 

as1 como en la patria potestad la ley, por cuanto a los deberes 

que la misma implica, pod1an basarse en los naturales sentimien

tos de afecto que ligan al padre y al hijo y limitarse a casti-

gar los abusos con la pérdida de tal potestad y con otras sanci2 

nes represivas en lo concerniente a la tutela la condici6n de 

extraño del tutor o el menor intenso vinculo familiar de éste 

con el pupilo exige que se fijen con mayor rigor los limites de 

la actividad tutelar y que se constituya un control de la misma 

para la autoridad pGblica; este control se verifica por la auto

ridad judicial mediante el curador, que preside los Consejos y -

se tutela .dirigiendo y regulando su actuaci6n, 

Nuestra tutela no se da solamente por raz6n de edad, si 

no que también por causa de enfermedad mental grave que prive a 

la persona de la conciencia de sus actos1 los sordo-mudos que no 
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saben leer ni escribir; los ebrios consuetudinarios y los que -

habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes; los me

nores de edad emancipados por raz6n del matrimonio, lo anterior 

con fundamento en los artlculos 450, 451 y 643 fracci6n II del -

C6digo Civil vigente, 

Rodrlguez-Arias Bustamante L,, sostiene que: "Existen -

las instituciones familiares y cuasifamiliares, 

Las familiares, son aquellas que integran la familia en 

sentido estricto (sociedad conyugal y paterno filiall, en senti

do lato (sociedad parental, adem!s de las dos anteriores1. 

Estas instituciones implican relaciones de mutuo auxi-

lio, protecci6n y defensa, Relaciones que se hallan fundadas en 

el matrimonio; por eso, las instituciones que vienen al Derecho 

con esos mismos fines tratan de suplir el vaclo que dejan las f ~ 

miliares, llam!ndose cuasifamiliares, derivSndose del principio 

fundamental semejante al de la patria potestad"(451, 

Esto nos explica que, al principio la tutela incumbiese 

solamente a las familias, por ser una instituci6n familiar en -

sentido lato y que obraba bajo la inspecci6n del tribunal fami-

liar, M&s tarde, se califica a la tutela de •munus semipublicum", 

al reglamentarse por el Estado, trasciende el orden exclusivame~ 

te familiar y exige la presencia del Estado aunque sea en forma 

rudimentaria. 

"Algunos juristas que han pugnado por una renovaci6n de 

(451 Op. Cit. Pdgs, 21, 22 y 23, 
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la instituci6n tutelar consideran que el estado debe intervenir 

en su ordenaci6n, sin que se le despoje por completo de su aspe~ 

to familiar, mientras otros autores opinan, porque toda la fun-

ci6n familiar y tutelar sea obra del Estado, incluso la del ma•

trimonio y las relaciones familiares en sentido estricto"(46), 

Rodrfguez Arias Bustamante, considera: •que en estas --

instituciones al igual que en todas las de~s act4an los dos - -

grandes principios constructivos que se reflejan en toda clase -

de normas jurfdicas; el de la comunidad y el de la personalidad, 

ambos siempre dirigidos hacia la consecuci6n del bien comGn y -

siempre talllbi~n en constante y necesaria colaboraci6n. De aqut, 

pues, que nos alejemos de discutir si la tutela es instituci6n -

de derecho privado o derecho pQblico, pues conforme a lo antes • 

descrito, lo que interesa es dejar bien patente es la tendencia 

social en que se halla inspirada, hasta el punto que toda su or

denaci6n no es producto de la voluntad de los que a ella se aco

gen y de los que protege por encontrarse en situaci6n de incapa-

cidad o de minorfa de edad, sino que, por el contrario, toda su 

regulaci6n es de Derecho necesario desde el momento que la volu~ 

tad individual juega en ella un papel constitutivo y de liber--

tad" (471. 

(461 ROOriguez-Arias Bustamµite L. Op. Cit. Pág. 22 
(471 IdEl!l. Págs, 22 y 23, 



3.2 CONCEPTO, 

Eugfne Petit dice que: "SERVIO SULPJCJO,- Define a la -

Tutela como: "VIS AC POTESTAS IN CAPITE LIBERO, AD TUENDUM EUM -

QUI PROl'TER AETATEH SUA SPONTE SE DEFENDERE NEQUIT IURE ClVILE -

DATA AC PERMISA", (Digesto I, Paulo, Tit. l de Tublis, Libro - -

XXVII". Es un poder dado y permitido por el derecho civil sobre 

una cabeza libre para proteger a quien, a causa de su edad, no -

puede defenderse por ~t mismo(48). 

caatan nos señala que Planiol define a la tutela corno: 

•una funci6n jurfdica confiada a una persona capaz, y que consi~ 

te en cuidar de la persona de un incapaz y administrar sus bie-

nes" (491. En tanto, S4nchez Romiln la conceptaa como: •un 6rgano 

legal mediante el cual se provee a la representaci6n, a la pro-

tecci6n, a la asistencia, al complemento de los que no son suf i

cientes para gobernar su persona y derechos por st mismos, para 

regir, en fin, su actividad juddica, ya sea la causa de menor -

de edad, ya la incapacidad ftsica. mental o de otras clases, ra 

la legal de la interdicci6n, como accesoria de ciertas penas, ya 

la judicial, de la prodigalidad declarada por sentencia firme"(501. 

Existen otras clases de tutela que no se apegan estríe-

tamente al concepto antes señalado, por no ser tutelas de tipo -

general sino que se dan en forma especial para ciertos casos de

terminados, limitados y temporales; tal es el caso de la tutela 

(481 R!!tit Ellg6ie. Op. Cit. Pllg. 125. 
1491 Planiol.- Citado por cast.ín TOOeñas Jos!!. Op. Cit. mg. 276, 
(501 cast:&n 'll:ileras Jcsl!. Op. Cit. Pllg. 276. 
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de los emancipados que comparecen a juicio, o de los menores - -

cuando tiene~ intereses contrapuestos a los de las personas que 

ejercen sobre ellos la patria potestad. 

"La palabra Tutela deriva de la voz ~· que significa 

defender, proteger" (511.Tutela por lo tanto significa, cuidar, -

proteger y ésta es cabalmente una de las misiones más importan•

tes que debe de cumplir el tutor: proteger los intereses del pu

pilo, tanto personales como patrimoniales, La tutela es la inst! 

tuci6n necesaria y paralelamente a la incapacidad de ejercicio -

de los mayores de edad y en este aspecto, cumple la misi6n de r~ 

presentar al incapaz actuando en su nombre. Con respecto a los -

menores de edad, la tutela es una instituci6n subsidiaria de la 

Patria Potestad pues s6lo se provee de Tutor al menor de edad -

que carece de ascendientes o que, teniéndoles, no puedan cumplir 

con la patria potestad, 

Segan Sara Montero Duhalt la tutela tiene las siguien-

tes caracter1sticas: "al Es un cargo de interés pllblico: b} Irr~ 

nunciable: c} Temporal: d} Excusable: e} Unitario; f} Remunera-

do; g} Posterior a la declaraci6n de Interdicci6n: h} Removible. 

"Al Cargo de interés pllblico, La ley en su articulo 452 

del C6digo Civil nos señala tal caracter!stica, Y en caso de que 

se rehusare sin causa legal se le aplicara lo conducente al 453 

del ordenamiento citado. Además de esta sanci6n, la excusa inju! 

tificada, la renuncia o rcmoci6n del cargo, ocasionan privar al 

(51} castán Tobeñas José, Op. Cit. P:!g. 276, 
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tutor de su derecho de ser heredero o legatario de la persona •• 

que lo nombr6 en su testamento (Art!cu~o 1313 fracci6n VI, 1331, 

1332, 1333), del C6digo Civil vigente. 

"BI Irrenunciable, Por ser un oficio considerado de in

terés p!!blico, quien esta desempeñando la tutela no puede renun• 

ciar a su cargo sin causa justa aceptada por el Juez, Su renun·· 

cia injustificada traer! consigo las sanciones ya descritas. 

"CI Temporal. El tiempo de duraci6n del ejercicio de la 

tutela es diverso segdn la persona que ejerce la misma, y con 

respecto también a las circunstancias del pupilo, Sobre este te· 

ma abordaremos m&s adelante, exclusivamente mencionare los art!· 

culos aplicables al mismo que son1 466, 483, 490 del ordenamien

to legal vigente. 

"DI Excusable. La ley en su art!culo 511 del C6digo Ci· 

vil nos señala ennumerativamente las personas que pueden excusar 

se v4lidamente del ejercicio de la tutela, también el art!culo • 

512 hace referencia de este punto. 

"El La tutela es un cargo unitario. Art!culos 452, 455, 

456, 457, 458, 477, 618, 619 del C6digo Civil. Significa esto -

que ningnn incapaz puede tener a un mismo tiempo m4s de un Tutor 

o un curador de car4cter general definitivos, En ciertos casos, 

se puede nombrar m4s de un tutor, art!culo 457. En relaci6n a e! 

te punto son aplicables igualmente los art!culos 458, 477, 618 y 

619 del C6digo Civil. 

"FI La tutela es un cargo Remunerado, El tutor tiene de

recho de una retribuci6n sobre los bienes del incapacitado, que 
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podr4 fijar el ascendiente o extraño que conforme a Derecho lo -

nombre en su testamento, para los tutores legitimas y dativos lo 

fijara el Juez (Articulo 5851. En relaci6n a esta remuneraci6n -

nos hablan los Art1culos 586, 587, 589 del C6digo Civil, 

"GI El cargo de Tutor ser& siempre con posterioridad en 

la declaraci6n de interdicci6n del que va a quedar sujeto a ella. 

Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare -

en los t6rminos que disponga el C6digo de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, el estado de incapacidad de la persona 

que va a quedar sujeta a ella, Articulo 462 del C6digo Civil. 

Tambi6n el Articulo 902 del ordenamiento citado se refiere al 

respecto. En cuanto al nombramiento de tutores y curadores y di! 

cernimiento de esos cargos nos hablan los Articulos del 902 al -

914 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito Fede-

ral. 

"HI Cargo Removible, En el caso de que se encuentre en

los supuestos previstos por la Ley, y que se estudiar4n en el c~ 

p!tulo correspondiente" (521. 

Opini6n que compartimos, en todos sus puntos. 

(521 r-tintero Ol:i1alt Sara. "Derecho de Familia". ~xico, D.F. 1985. 
Págs. de la 362 a la 366. 



3.3 CLASES DE TUTELA. 

El C6digo Civil del Distrito Federal siguiendo al Dere

cho Romano dice: "La Tutela es Testamentaria, o Legitima, o Dati 

va•, Articulo 461. 

3. 3. 1 TUTELA TESTAMENTARIA. 

La Tutela Testamentaria es la que se confiere por test~ 

mento por las personas autorizadas por la Ley. El C6digo Civil -

define a la TUtela Testamentaria, Articulo 470, como el Derecho 

que la Ley otorga al ascendiente que sobreviva, de los dos que -

en cada grado deben ejercer la patria potestad conforme a lo di! 

puesto en el Articulo 414, aunque fuere menor, de nombrar tutor 

en su testamento a aquellos sobre quienes la ejerza con inclu- -

si6n del hijo p6stumo. 

En cuanto a los sujetos con derecho a nombrar tutor son: 

a) El ascendiente que sobreviva en cada grado que est~ 

ejerciendo la patria potestad, Art!culo 470; b) El padre o la me_ 

dre que tiene la tutela sobre un incapacitado, Art!culos 475 y -

476; c) El adoptante, Art!culo 4811 d) El que deja bienes por -

testamento a un incapaz, Art!culo 473, del C6digo Civil vigente. 

a) El ascendiente que sobreviva en cada grado que esté 

ejerciendo la patria potestad. Como esta tutela se confiere por 

testamento, nada impide que ambos ascendientes que están ejer--

ciendo patria potestad, nombre cada uno de ellos tutor testamen-
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•tario. Si uno de ellos muere antes que el otro, el nombramiento 

de tutor testamentario se tendrá como cláusula no puesta, puesto 

que continuará en el ejercicio de la patria potestad el otro as-

cendiente, 

b) El padre o la madre que tiene la tutela sobre un hi

jo incapacitado, Solamente a los padres otorga la Ley el derecho 

de nombrar tutor a su hijo mayor incapacitado, en ningan otro c~ 

so habrá lugar a tutela testamentaria sobre los mayores de edad 

incapacitados. 

c) El adoptante. El adoptante que ejerza la patria po--

testad tiene el mismo derecho de nombrar tutor testamentario pa

ra su hijo adoptivo aplicándose a esta tutela las mismas normas 

de la tutela testamentaria, No señala la Ley si el adoptante pu~ 

de nombrar tutor testamentario sobre el hijo adoptivo mayor inc~ 

pacitado, pero como el que adopta tiene los mismos derechos y -

obligaciones que tienen los padres con respecto a sus hijos, de

berá entenderse que si tienen este derecho. 

d) El que deja bienes por testamento a un incapaz, Si -

una persona, pariente o extraño, deja bienes por herencia o por 

legado a un incapaz que no esté bajo su patria potestad, ni bajo 

la de otro puede nombrarle tutor testamentario, solamente para -

la administración de los bienes que le deja. 

Dentro de los sujetos pasivos de esta tutela están: Los 

~ue solamente pueden nombrarse tutor testamentario sobre los hi-

jos o niotos sujetos a la patria potestad o sobre los hijos may2 

res incapacitados, y no se menciona a los demás incapaces a los 

[STA TESIS llJ DEBE 
SAUI BE LA BIBUITECA 
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que alguien les deja bienes por legado o por herencia, porque -

ellos no son sujetos pasivos de la tutela, la tutela no se ejer

cera sobre su persona, sino anicamente para la adrninistraci6n de 

tales bienes. 

El Art1culo 474 del C6digo Civil, menciona el caso cua~ 

do sean varios menores se nombrar! Tutor Común. 

El Art1culo 477 del C6digo Civil, nos habla del nombra

miento de varios tutores, de los cuales el primero nombrado de-

sempeñar~ la tutela. 

El Articulo 480 del C6digo Civil, hace referencia en 

los casos que faltare temporalmente el tutor testamentario. 

El Art1culo 479 del c6digo Civil, menciona que se deben 

observar todas las reglas, limitaciones y condiciones puestos -

por el testador para la administraci6n. 

El objeto de la Tutela Testamentaria en s! consiste en 

excluir de la patria potestad a los ascendientes de ulteriores -

grados, aplicándose los Art!culos 414 y 418 del C6digo civil. 

El objeto verdadero del derecho de los que ejercen la -

patria potestad, no es simplemente eliminar a otra persona del -

cuidado de los menores, sino nombrar a quien se considere m&s ªE 

to para esa funci6n. 

Si el nombramiento de tutor testamentario se debió a -

que los ascendientes excluidos estuvieren incapacitados o ausen• 

tes, la tutela cesar~ cuando cese el impedimento o se presenten 

los ascendientes, a no ser que el testador hubierr. dispuesto ex

presamente que continr>e la tutela, (Articulo 472). 



3.3.2 TUTELA Lt>:;ITIMA. 

El C6digo Civil del Distrito Federal en el Titulo Nove

no de la Tutela, Capitulas lll, IV y V nos habla de: a) La tute• 

la legitima de los menores; b) de la tutela legitima de los de-

mentes, idiotas, imb~iles, sordomudos, ebrios y de los que hab! 

tualmente abusan de las drogas enervantes; c) de la tutela legi

tima de los menores abandonados y de los acogidos por alguna pe! 

aona, o depositados en establecimientos de beneficiencia. 

La tutela legitima es la que tiene lugar cuando no exi! 

te tutor testamentario o cuando los padres pierden el ejercicio 

de la patria potestad, a cargo de las personas señaladas direct! 

mente en la Ley. 

En otras palabras, la tutela legitima es la deferida 

por la Ley y procede en los casos a que alude el Articulo 482 

que son: 

"l. Cuando no hay quien ejerza la patria potestad, ni -

tutor testamentario. 

ll. Cuando deba nombrarse tutor por causa de divorcio." 

La tutela legitima la regula la Ley como ya digimos, en 

tres formas determinadas por el sujeto pasivo de la misma. 

Estas tres especies son: a) Tutela legitima de menores 

que tienen familiares, b) Tutela legitima de mayores incapacita· 

dos que tienen familiares que puedan cumplirla y, c) Tutela leg! 

tima de incapaces abandonados. 

a) Tutela legitima de menores que tienen familiares. --
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cuando los menores quedan sin quien ejerza sobre ellos la patria 

potestad y los que la ejerc1an no designaron tutor testamentario, 

la tutela corresponder! a los parientes del menor en el siguien

te orden: 

l. A los hermanos, prefiriéndose a los que lo sean por 

ambas 11neas; 2, Por falta o incapacidad de los hermanos, a los 

dem!s colaterales dentro del cuarto grado inclusive. 

Aunque la Ley no se~ale en este dltimo caso el orden 

que debe seguirse para la elecciOn, la misma se deduce que si h~ 

biere varios parientes del mismo grado el juez nombrar! el que -

le parezca m&s apto. 

b) Tutela legitima de los mayores incapacitados, Al re! 

pecto se seguir! el orden establecido por la Ley, que es el si-

guiente, y su fundamento se encuentra del Articulo 486 al 491 -

del COdigo Civil. 

l. Si el incapacitado est& casado, ser& tutor legitimo 

su c6nyuge. 

2, Si son los progenitores (padre o madre viudos), los 

incapacitados, ser& tutor uno de sus hijos mayores de edad, Ha-

biendo varios en aptitud de ser tutores ser& preferido el que v! 

va con su progenitor y habiendo varios dentro de este supuesto, 

el Juez eligir& el que considere m&s apto, 

3, Si el incapacitado es un soltero o viudo sin hijos o 

cuyos hijos no pueden desempeñar el cargo, ser4 tutor uno de sus 

progenitores, el padre o la madre, debiéndose ambos de poner de 

acuerdo respecto de quien de los dos ejercer! el cargo. 
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Si s6lo existe el padre o la madre, ese ser& tutor. 

4. Si el incapacitado no tiene c6nyuge, hijos mayores, 

ni progenitores, serán llamados a desempeñar la tutela sucesiva

mente: los abuelos, los hermanos y demás colaterales, escogiénd~ 

se dentro del mismo grado que corresponda, al más apto. 

Cuando el incapacitado tenga hijos menores de edad so-

bre los que ejerc1a la patria potestad antes de ser declarado i~ 

capaz; el tutor que se le nombre será tambi6n tutor del hijo o -

hija menores cuando no hay otro ascendiente a quien la Ley llame 

para el ejercicio de la patria potestad, 

e) Tutela leg1tima de menores abandonados, Cuando estos 

hayan sido acogidos por alguna persona, ~sta ser& considerada t~ 

ter leg1timo. En caso de ser acogidos los menores abandonados de 

edad por un establecimiento de beneficiencia, el director del 

mismo desempeñará la tutela, Esta clase de tutela no requiere 

del discernimiento del cargo. 

3,3.3 TUTELA DATIVA, 

La Tutela Dativa es la que surge a falta de la testame~ 

taria y de la leg1tima y la que corresponde a los menores emane! 

pados para casos judiciales. surge tambi~n cuando el Tutor test~ 

mentarlo está impedido temporalmente para ejercer su cargo, Y no 

hay ningún pariente de los designados por la Ley para cumplirlo, 

Las personas que pueden nombrar Tutor Dativo según los 

Artículos 496, 497, 498 y 500 del C6digo Civil del Distrito Fed~ 
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ral son: 

a) El propio menor si ya cumpli6 16 años. 

b) El Juez de lo Familiar. 

a) Tutor nombrado por el menor si ya cumpli6 16 años. -

En este supuesto, el Juez de lo Familiar conformará o reprobará 

la elecci6n del menor; para reprobar las ulteriores designacio-

nes que haga el menor, el Juez tendrá que o1r el parecer del Con 

sejo Local de Tutelas. En el caso que se rechazaren estos nombra 

mientes el Juez hará el nombramiento del tutor, claro que esta -

decisi6n será exponiendo las razones que le asistan para recha-

zar a la persona que fue nombrada por el menor mayor de 16 años, 

b) Tutor nombrado por el Juez de lo Familiar, Correspo~ 

de al Juez nombrar tutor cuando el menor no ha cumplido 16 años 

o cuando juzga impropia la persona designada por el menor, 

Para elegir tutor el Juez se basará en la lista que pr~ 

porciona el Consejo Local de Tutelas, A todo menor de edad que • 

no está sujeto a la patria potestad ni a la tutela testamentaria 

o legitima deberá nombrársele tutor dativo, aunque dicho menor -

no tenga bienes al tutor se le aplicarán las reglas generales de 

la tutela, 

Además de las personas que en cada Delegaci6n forman la 

lista que haga el Consejo Local de Tutelas, tiene obligaci6n de 

desempeñar este cargo segGn el Articulo 501 del C6digo Civil las 

siguientes personas: 

"I, El Presidente Municipal del domicilio del menor, 

11, Los demás regidores del Ayuntamiento. 
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III. Las peraona• que desempeñan la autoridad adminis-

trativa en los lugares en donde no hubiere ayuntamiento. 

IV. Los profesores oficiales de instrucci6n primaria¡ -

secundaria o profesional, del lugar donde vive el menor. 

v. Los miembros de las Juntas de beneficiencia pt'.lblica 

o privada que disfruten sueldo del erario. 

VI, Los directores de establecimientos de beneficiencia 

p(lblica, 

Los jueces de lo Familiar nombrar&n de entre las perso

nas mencionadas las que en cada caso deban desempeñar la tutela 

procurando que este cargo se reparta equitativamente, sin perjui 

cio de que tambi6n puedan ser nombrados tutores las personas que 

figuren en las listas que deben formar los Consejos Locales de -

Tutela, conforme a lo dispuesto en el Capitulo XV de este Titulo, 

cuando est6n conformes en desempeñar gratuitamente la tutela de 

que se trata", 



3.4 CAUSAS QUE ORIGINAN LA TUTELA, 

Como ya se hab!a mencionado anteriormente la tutela es 

un sustituto de la Patria Potestad donde existe 6sta, no existe 

aquella, 

Distintos son los casos en que hay lugar al ejercicio -

de tales funciones protectoras. En cuanto a las causas de tal -

ejercicio pueden ser los menores de edad unida a la carencia or! 

ginaria o posterior de los padres que ejerzan la Patria Potestad, 

los mayores de edad privados de inteligencia, por locura, idio·

tismo o imbecibilidad aan cuando tengan intervalos lGcidos y los 

sordomudos que no saben leer ni escribir, Los ebrios consuetudi· 

narios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas •• 

enervantes. 

Tambi6n otra causa es cuando se da un conflicto de int! 

reses (conflicto entre el menor y el padre que ejerce la patria 

potestad, entre menores sujetos a la misma patria potestad, etc.i, 

Respecto al segundo parrafo que nos menciona el Art!cu· 

lo 449 de nuestro C6digo civil, menciona que el tutor cuidar& •• 

preferentemente de la persona de los incapacitados, su ejercicio 

queda sujeto en cuanto a la guarda y educaci6n de los menores a 

las modalidades de que habla la parte final del Art!culo 413 del 

C6digo Civil del Distrito Federal. 

Cuando se organiz6 sobre las bases de la tutela, se pr2 

cur6 que se atendiera preferentemente de estas personas nds que 

de la administraci6n de los bienes y al efecto se instituyeron -
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organizaciones especiales como el Consejo Local de Tutelas y Ju! 

ces Familiares para que velaran sobre la persona o bienes de los 

incapacitados. 

Las causas que se mencionan en nuestro C6digo Civil es

tan expresamente incluidas en los Artfculos 450 y 451, donde se 

habla de la Incapacidad Natural y Legal, que existen en la ac- -

tual leqislaci6n. 

1 
1 
j 

¡ 



3,5 EFECTOS DE LA TUTELA, 

Dentro de los efectos de la tutela est& la <]Uarda de la 

persona y bienes de los que no estando sujetos a Patria Potestad 

tienen incapacidad natural y leqal o &olamente la segunda, para 

gobernarse por s1 mismos, La tutela puede tambi~n tener por obj~ 

to la representaci6n interna del incapaz en los casos especiales 

que señale la Ley. 

En la tutela se cuidara preferentemente de la persona -

de los incapacitados, su ejercicio queda sujeto en cuanto a la -

guarda y educaci6n de los menores a las modalidades de que habl
0

a 

la parte final del Articulo 413 del C6di90 Civil, Del análisis -

del Articulo en menci6n se desprende un doble objeto de la tute

la: al La guarda de la persona y bienes de los que no estando B~ 

jetos a la patria potestad, tienen incapacidad natural o leqal o 

solamente la segunda para gobernarse por st mismos, bl Represen

tar interinamente al incapaz en los casos especiales que señala 

la Ley, 

Como nos dice Colin y Capitant1 "La tutela es una pote! 

tad restringida, El tutor esd sometid.o a l1lilyores limitaciones -

por inspirar menos confianza y esto, tanto por lo que hace rela

ci6n al cuidado de la persona, como por lo que se refiere al pa

trimonio" 153), •o sea, el tutor tiene el poder y el deber de oc~ 

parse de la persona del pupilo al mismo tiempo que de sus inter2 

1531 ltdríguez-Arias lllstamnte L. ap, Cit, l\'lq. 262, 
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ses patrimoniales"(541. 

El tutor no goza de tan amplia libertad 'como el padre -

pues tiene que educar y alimentar al menor con estricta sujeci6n 

a las disposiciones de los padres y a las que, en defecto de 6s

tos, hubiere adoptado la autoridad correspondiente. 

Adem!s necesita de autorizaci6n de la autoridad corres

pondiente para darle una carrera u oficio determinado, cuando e! 

to no hubiera sido resuelto por los padres y para modificar las 

disposiciones que éstos hubiesen adoptado, siendo también de te

ner en cuenta las indicaciones que haya podido hacer el extraño 

que deje herencia o legado de importancia al menor, Art1culos --

540 y 541 del C6digo Civil, 

En cuanto a las relaciones personales que corresponden 

al tutor, éste representa al menor o incapacitado en todos los -

actos civiles, salvo aquellos que por disposici6n expresa de la 

Ley pueda ejecutar por s1 solo, Articulo 537 fracci6n V del C6d! 

go Civil, viniendo a suplir de esta manera el estado de incapac! 

dad de los tutelados, complementando su defectuosa capacidad ci

vil y actuando en su nombre en todos los actos de la vida jur1d! 

ca y por consiguiente, no limit~ndose su representaci6n a los as 

tos de la vida judicial, 

La Ley, sin embargo, faculta al menor para realizar he

chos personal1simos, Dicha posici6n descansa en una presunci6n -

de insuficiencia de capacidad, sin que por lo tanto, implique la 

(541 lbdr1guez-Arias aistarrante L. Op. Cit. Plig. 262, 
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afirmaci6n en el menor de un estado de falta de raz6n que le pri 

vase de algo tan primario en la vida psicol6gica, cual el recue! 

do de hechos por él mismo ejecutados, tal como nos menciona el • 

Articulo 537 fracci6n V de nuestro C6digo Civil, 

Por lo que se refiere a los efectos de la representa· • 

ci6n los juristas De Diego y Navarro de Palencia dicen: "que la 

tutela es mandato conferido por la Ley al tutor"(SS), Y analiza~ 

do este principio de representaci6n, podemos arguir que permite 

al tutor ejecutar por si solo cuantos actos requiera la tutela, 

a excepci6n de los que ennumera la Ley en este caso, 

"Representar•, no implica una investidura general, sino 

una interpoaici6n, puesto que el menor no interviene personalme~ 

te en el act~ estando concretando el principio de la gesti6n •• 

tutelar en la f unci6n que la Ley le asigna de administrar y por 

consecuencia, el tutor s6lo ser& aut6nomo en el limite de los a~ 

toa de administraci6n. 

La funci6n representativa que la Ley asigna al tutor, • 

es medio para el fin tutelar; la protecci6n de los intereses mo• 

rales y materiales del pupilo, 

El carScter legal de la representaci6n que tiene el tu· 

tor, no es delegable, en todo ni en parte¡ es, de.por siguiente, 

personallsimo y lo mismo de los dem&s cargos tutelares. 

En re&Ul11en el tutor, podr& representar en todos los ac• 

tos civiles al menor o incapacitado con excepci6n de los que ex-

(SS) De Diego y tevarro de Palencia, Citados ¡;or lbiríguez-Arias -
lllstanante L, Op. Cit. PS;¡, 267. 

¡ 1 
t / 

1 
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pre1a1111nte le •eñale l~ Ley, entra ello•, •e encu•ntran lo• per

•onaitaimoa, loa que la autoridad correapondiente tiene que dar 

au con1entimiento para que el tutor actde, y ~atoa tengan vali-

dez porque en caso de que el tutor actuase en algdn caso y perj~ 

dicare a la peraona del pupilo o au patrimonio, aquel tendrl que 

pagar loa daños y perjuicioa ocaaionado1 por el mal que ae baya 

efectuado e incluso aer removido de au cargo conforme la Ley lo 

aeñale, 



J,6 CAUSAS DE EX'l'INCION DE LA Tln'EI.\. 

Las ca1111aa de extinci6n de la tutela ae .. nciaaan •n el 

Articulo 606 del C6diqo Civil que dice1 

"La tutela ae extingue• 

I. Por la muerte del pupilo o porque desaparezca au in

capacid~d. 

11. Cuando el incapacitado, sujeto a tutela entre a la 

patria potestad por reconocillliento o por adopci6n: 



CAPITULO 4 

ORGANOS DE LA TUTELA 

4.l LOS CONSEJOS LOCALES DE TUTELAS. 

4.2 JUECES DE LO FAMILIAR. 

4,3 EL TUTOR, 

4.4 EL CURADOR. 



4.1 LOS CONSEJOS LOCALES DE TUTELA. 

El Consejo Local de Tutelas es un Organo de Vigilancia 

y de Informaci6n creado para servir de auxiliar del Poder Judi

cial y de los particulares que se encuentran dentro de los su-

puestos que el C6digo Civil, señala en relaci6n a quienes deben 

estar sujetos a la tutela. Esto se desprende del Artículo 633 -

del Ordenamiento indicado, señala que los jueces de lo Familiar 

son las autoridades encargadas de intervenir en los asuntos rel~ 

cionados con la tutela, deben de ejercer vigilancia sobre los a~ 

tos del tutor, para impedir, por medio de disposiciones apropia

das, la transgresi6n de sus deberes. En consecuencia, indepen- -

dientemente de las obligaciones que expresamente señalan varios 

artículos del citado C6digo Civil, los Consejos Locales de Tute~ 

las 1 son colocados por la ley en una situaci6n intermedia entre 

los particulares y las autoridades. 

El origen de los Consejos Locales de Tutela es adminis

trativo y son parte de los organJsmos que dependen del Ejecuti

vo Federal. Al señalarse que el nombramiento de Presidentes de -

los Consejos Locales de Tutela es facultad del Jefe del Departa

mento del Distrito Federal, sin perjuicio de que pueda delegar -

esta facultad, tenemos que sus facultades son administrativas, -

inici~ndose con la elaboraci6n de la lista de Tutores que debe -

ser entregada cada año a los Jueces de los Familiar, siguiendo 

con las facultades que tiene para vigilar el exacto cumplimiento 

del cargo de tutor y de procurar que en ningan momento se lesio-
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nen intereses de los menores o incapaces. Su funci6n se limita a 

vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones legales -

aplicables. De lo anterior, se desprende que los Consejos Loca-

les de Tutela no son parte de ningGn juicio que se establece an

te las autoridades competentes, por disposici6n de la Ley y bajo 

ninguna circunstancia pueden ser tutores o curadores, no pueden 

tener actividad que favorezca o perjudique a alguna de las par-

tes que intervengan en juicio, pues sus atribuciones se deben r~ 

gir por la total imparcialidad y al apego estricto a la Ley, ta~ 

poco pueden ser abogados consultores, ni pueden establecer ori"!!. 

taciones que marquen diferencias para alguna de las partes¡ por 

lo que se desprende que, linica y exclusivamente pueden y deben -

intervenir tanto en los Juzgados de lo Familiar como en el per!

metro territorial que por Delegaci6n les corresponda, dando cum

plimiento a las facultades expresas que les señala la Ley. 

El Art!culo 631 del C6digo Civil para el Distrito Fede

ral señala que en cada Delegación habr& un Consejo Local de Tu

telas, compuesto por un Presidente y dos Vocales que durar&n un 

año en el ejercicio de su cargo, siendo nombrados en el mes de -

enero de cada año. Debe tenerse cuidado en seleccionar personas 

que sean de notorias buenas costumbres y que tengan inter's por 

proteger a la infancia desv&lida. No obstante que la Ley señala 

un año para el cumplimiento del cargo aludido, los miembros del 

Consejo no cesar&n en sus funciones aan cuando haya transcurrido 

el término para el que fueron nombrados, hasta que tomen pose- -

si6n las personas que hayan sido designadas para el siguiente p~ 
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rfodo. 

Dentro de las obligaciones que tiene el Consejo Local -

de Tutelas se mencionan en el Articulo 632 del C6di90 Civil y -

son las siguientes: 

"I,- Formar y remitir a los Jueces de lo Familiar una -

lista de las personas de la localidad que, por su aptitud legal 

y moral, puedan dese'mpeñar la tutela, para que de entre ellas se 

nombren los tutores y curadores, en los casos que estos nombra-

mientas correspondan al Juez. 

"II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, es

pecialmente en lo que se refiere a la educaci6n de los menores; 

dando aviso al Juez de lo Familiar de las faltas u omisiones que 

notare. 

"III.- Avisar al Juez de lo Familiar cuando tengan con~ 

cimiento de que los bienes de un incapacitado están en peligro a 

fin de que dicte las medidas correspondientes. 

"IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de lo 

Familiar qu~ incapacitados carecen de tutor, con el objeto de 

que se bagan los respectivos nombramientos, 

"V,- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan 

la obligaci6n que les impone la fracci6n Il del art1culo 537; 

"VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea

llevado en debida forma", 



4,2 JUECES DE LO FAMILIAR, 

Son autoridades judiciales encargadas de intervenir en

en asuntos relativos a la Tutela, Ejercer&n una vigilancia sobre 

el cumplimiento correcto de los deberes del TUtor, Es el Juez de 

lo Familiar la Autoridad encargada en cada caso de deferir la t~ 

tela especial de los menores para comparecer en juicio, 

El Juez de lo Familiar es el encargado de nombrar tutor 

dativo cuando no exista tutor testamentario ni persona que pueda 

cumplir el cargo de acuerdo con la Ley, Si la persona nombrada -

tutor acepta su cargo, corresponde al Juez de lo Familiar defe-

rir la tutela, Mientras se nombra tutor y se le discierne el ca! 

go, el Juez de lo Familiar debe dictar las medidas necesarias !'! 

ra que el incapacitado no sufra perjuicios en su persona o en -

sus bienes. 

Los Art1culos aplicables a este punto son los aiguien-

tes: 454, 459, 460, 468, 469, 496 a 498, 500, 501 fracci6n VI PÍ 

rrafo 2°, 522, 540, 544, 546, 624 fracci6n I, 632 fracci6n IV a 

634, 651 del C6digo Civil y el 901 y 909 del C6digo de Procedi-

mientos Civiles, 



4,3 EL TU'l'OR, 

El Tutor es el 6rgano ejecutivo de la Tutela. Tiene a -

su cargo el cuidado de la persona, la representaci6n y la admi-

nistraci6n de los bienes de la persona que se le haya confiado. 

Es él quien cumple en forma directa y personal los fi-

nes especificas de la instituci6n, El Tutor es la persona fisica 

designada por testamento, por la Ley o por el Juez, que cumple -

la triple misi6n de ser representante legal, protector de la per 

sena y administrador de los bienes del pupilo como se habla ya -

mencionado. 

Pupilo es la designaci6n que se le da al incapacitado -

sujeto a Tutela. 

Pero el Tutor no obra por si solo y sin ninguna vigila~ 

cia, por el contrario en el actual C6digo Civil, las facultades 

y funciones se han visto restringidas con la constante interven

ci6n de la autoridad judicial quien ejerce una supervigilancia -

de los actos del Tutor a través del Juez Familiar, m4s la vigi-

lancia del Curador y la intervenci6n del Consejo Local de Tute-

las, 

Aunque la tutela es considerada por el Articulo 452 del 

C6digo Civil un cargo de interés p6blico del que nadie puede ex! 

mirse sino por causa legitima, en tanto el Articulo 453 agrega: 

el que rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, 

es responsable de los daños y perjuicios que de su negativa re-

sulten al incapacitado. 
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Por lo que se refiere a la conducta del tutor en rela-

ci6n a la persona del pupilo, las m4s importantes son las señal! 

das en el Articulo 537 del c6digo Civil y son: 

•¡, A alimentar y educar al incapacitado. 

"II. A destinar de preferencia los recursos del incapa

citado a la curaci6n de sus enfermedades o a su regeneraci6n si 

es un ebrio consuetudinario o abusa habitualmente de las drogas 

enervantes. 

"III. A formar inventario solemne y circunstanciado de 

cuanto constituya el patrimonio del incapacitado, dentro del tér 

nimo que el Juez designe, con intervenci6n del curador y del mi! 

mo incapacitado si goza de discernimiento y ha cumplido 16 años 

de edad; 

El término para formar el inventario no podra ser mayor 

de seis meses. 

•rv. A administrar el caudal de los incapacitados, El -

pupilo serS consultado para los actos importantes de la adminis

traci6n cuando es capaz de discernimiento y mayor de 16 años¡ 

La administraci6n de los bienes que el pupilo ha adqui

rido con su trabajo le corresponden a él y no al tutor. 

•v. A representar al incapacitado en juicio y fuera de 

él en todos los actos civiles, con excepci6n del matrimonio, del 

reconocimiento de hijos, del testamento y de otros estrictamente 

personales. 

•vr, A solicitar oportunamente la autorizaci6n judicial 

para todo lo que legalmente no pueda hacer sin ella", 



- 100 -

Bn relaci6n a las conductas que debe de adoptar el tu-

ter respecto del patrimonio del incapacitado se podrta traducir 

en actos obligatorios, actos prohibidos y actos permitidos con -

autorizaci6n judicial, 

Dentro de los actos obligatorios, Ha de caucionar debi

damente su manejo, siempre y cuando haya bienes que administrar, 

La raz6n de la garantia que se exige en nuestro C6digo estA en -

los Arttculos 519 al 534 inclusive, es para garantizar el buen -

manejo de los bienes del incapaz puestos bajo su administraci6n 

y para garantizar también la cabal devoluci6n de los mismos una 

vez concluida la tutela. Cuando haya bienes que administrar es -

requisito, para que el tutor entre al cargo, que se nolllLre pre-~ 

viamente al curador (Articulo 492), El tutor que entra al cargo 

sin que se nombre antes al curador, serA responsable conforme al 

Articulo 536 del C6digo Civil, 

FoZ'lllar inventario, solemne y circunstanciado de cuanto 

constituya el patrimonio del incapacitado, dentro del término -

que el Juez designe (Articulo 537 fracci6n III del C6digo Civil), 

con intervenci6n del curador y el mismo incapacitado si goza de 

discernimiento y ha cumplido 16 años de edad. La obligaci6n de -

hacer inventario no puede ser dispensada ni aGn por lo que tie-

nen derecho a nombrar tutor testamentario, 

Otra de las obligaciones mSs importantes es la de ali-

llentar y educar al incapaz, siendo obligaciones fundamentales -

••l tutor, El Articulo 538 del C6digo Civil nos menciona las no! 

.. s en que deben invertirse los gastos de alimentaci6n ¡ educa--
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ci6n del menor. 

cuando se trate de indigentes, carentes de medios sufi· 

cientes se aplicara lo conducente a los Artlculos 543 y 544 del 

C6<1igo Civil. 

Administrar el caudal del incapacitado, la administra-

ci6n de los bienes que el pupilo adquiera con su trabajo le co-

rresponde a él y no al tutor. 

Representar al menor en juicio y fuera de él en todos -

los actos civiles, excepto en el matrimonio, el reconocimiento -

de los hijos, del testamento y en todos los que sean estrictameE 

te personales, 

l. Solicitar oportunamente la autorizaci6n judicial pa

ra todo lo que legalmente no pueda hacerse sin ella, 

2. Inscribir en el inventario el crédito que tenga con

tra el incapacitado; si no lo hace, pierde el derecho de cobrar• 

lo. 

3. Admitir donaciones simples, legados y herencias que 

se dejen al incapacitado. 

4. Rendir cuenta detallada de la adminiatraci6n que de

be hacer el tutor segOn los Artlculoa 590, 591 y 602 del C6<1igo 

Civil. 

5. Entregar los bienes que constituyeron el caudal suj! 

to a su administraci6n son aplicables los Artlculos 607, 608 y -

612 del C6digo Civil, 

Dentro de los actos prohibidos tenemos: 

l. vender valores comerciales, industriales, tltulos de 
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rentas, acciones, frutos y ganados pertenecientes al incapacita

do, por menor valor del que se cotice en la plaza el dfa de la -

venta. 

2. Par fianza a nombre de su pupilo. 

3. Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de 

ella puede el tutor comprar o arrendar los bienes del incapacit! 

do, ni hacer contrato alguno respecto de ellos, para s1, sus - -

ascendientes, su cOnyuge, hijos o hermanos por consanguinidad o 

afinidad, Si lo hiciere adem!s de la nulidad del contrato, el a~ 

to sera suficiente para que se le remueva. 

4. El tutor no puede aceptar para sf a titulo gratuito 

u oneroso, Articulo 572 del COdigo Civil, 

S. El tutor no puede hacer donaciones a nombre del inc! 

citado. 

Dentro de los actos permitidos con autorizaci6n judi- -

cial o administrativos son: 

1, Contraer matrimonio con el pupilo, Art!culo 159 del 

COdigo Civil. 

2. Fijar la cantidad de numerario que se requiera para 

gastos de administraci6n, Artlculo 554 del COdigo Civil. 

3. Enajenar o gravar bienes inmuebles, su derecho ane-

xos y los muebles preciosos, Art!culo 561 del C6digo Civil, 

4, Autorizaci6n judicial para poder realizar los actos 

que señalan los Artfcul" SH y 567 del CMigo Ci·1il. 

5. Hacerse pago de sus crAditos contra el incapacitado. 
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Articulo 571 del C6digo Civil. 

6. Dar en arrendamiento bienes del incapacitado, Art!CJ:! 

lo 573 del cddigo Civil. 

7. Recibir dinero prestado en nombre del incapacitado -

Articulo 575 del C6digo Civil. 

En cuanto a los derechos del tutor; ~ate tiene Derecho 

a que se le retribuya. Esta facultad esta consagrada in abstrae

~ en el Articulo 5° de la Constituci6n Federal y regulada por -

los Artlculos 585 a 589 del cddigo Civil. 

La retribuci6n puede ser fijada por el testador que nom

bra tutor testamentario, por el extraño que le deja bienes al m! 

!Wlr, y en los casos de tutela legitima y dativa por el Juez IAr-. 

tlculo 583 del c6digo Civil), En ningdn caso la retribuci6n po-

drA ser menor del 5\ ni exceder del 10\ de las rentas liquidas -

de los bienes del incapacitado, Articulo 586 del C6digo Civil. 

Cuando por diligencia y buena adrninistraci6n del tutor 

ae incrementan los productos de los bienes, podrA aumentarae la 

retribuci6n hasta un 20\, Articulo 587 del C6digo Civil. cuando 

el Tutor contravenga lo dispuesto en el Articulo 159 del C6digo 

Civil se le sancionard no asignSndole retribuci6n alguna. 

El cargo de Tutor es personal, lo que quiere decir que 

a la muerte del mismo, no pasan las funciones a sus herederos. 

El cargo es unitario, porque para la facilidad del de-

sempeño de las funciones tutelares, la Ley prohibe que haya mis 

de un tutor para un incapacitado, Articulo 455 del C6digo Civil. 

Hay personas que por sus circunstancias personales, ma-
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la conducta, dudosa moralidad, etc., est4n impedidos para el de

sempeño del cargo de tutor, que por sus funciones delicadas y de 

trascendencia aocial requieren que el que va a desarrollarla es

té en el pleno ejercicio de su capacidad civil, sea de moralidad 

reconocida y no tenga intereses contrapuestos al incapacitado, -

ni motivos de enemistad con el mismo, que lo muevan a obrar con 

parcialidad en el desempeño del cargo. El Artlculo 503 del C6di

go Civil en sus 13 fracciones, hace una ennumeraci6n de las per

aonas inhdbiles para el desempeño de la tutela, que por ser de -

interés pdblico el cargo, no pueden desempeñarlo aunque estén 

anuentes los que se encuentren en cualquiera de los supuestos 

previstos por este Arttculo, 

Nuestra Ley nos menciona en el Art!culo 453: "El que se 

rehusare sin causa legal a desempeñar el cargo de tutor, es res

ponsable de los daños y perjuicios que de su negativa resulten -

al incapacitado•, La misma Ley instituye causas por las cuales -

el tutor puede excusarse legftimamente al desempeño del cargo y 

en el Arttculo 511 del C6digo Civil dice: 

"Pueden excusarse de ser tutores: 

1, Los empleados y funcionarios pOblicos1 

11. Los militares en servicio activo¡ 

111. Los que tengan bajo su patri potestad tres o m.fs 

descendientes¡ 

IV. Los que fueren tan pobres, que no puedan atender a 

la tutela sin menoscabo de su subsistencia¡ 

V, Los que por el mal estado habitual de su salud, o --
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por su rudeza e iqnorancia, no puedan atender debidamente a la • 

tutela¡ 

VI. Los que tengan sesenta años cumplidos; 

VII. Los que tengan a su cargo otra tutela o curadur1a¡ 

VIII. Los que por su inexperiencia en los negocios o --

por causa grave, a juicio del Juez, no est~n en aptitud de dese~ 

peñar convenientemente la tutela". 

Por Qltimo, el Art1culo 504 del C6digo Civil incluye en 

sus seis fracciones las causas de remoci6n del cargo para aque-

llos tutores que no hayan caucionado su manejo: se conduzcan mal 

en el deaempeño del cargo, ya respecto de la persona, ya respec

to de la administraci6n de los bienes¡ los que no rindan cuentas 

en el t6rmino legal; los que tengan una incapacidad legal; los -

que contraigan matrimonio con su pupila para ocultar malos mane

jos; los que permanezcan ausentes por m4s de seis meses del lu-

gar en que deba desempeñar la tutela, 



4.4 EL CURADOR. 

Este 6rgano tiene sus antecedentes en el Derecho Consu! 

tudinario Franc~s1 de ah1 pas6 al C6digo de Napoleón con el nom

bre de "subroge tutor, el subtutor•, que quer1a decir Tutor Su-

plente1 aunque suplir no era la principal funci6n que esta legi! 

lación le asignaba; sino la de vigilar al tutor, y poner en cono

cimiento del Consejo de Familia las irregularidades del mismo, y 

provocar su substanciación, en los casos previstos por la Ley. 

En t~rminos generales pas6 con las caractertsticas fra~ 

cesas al Derecho Español con la denominaci6n de PROTUTOR y sus -

principales obligaciones y sanciones plasmadas en los Art1culos 

186 y 189 del proyecto de C6digo de Garc1a Goyena, pasaron a los 

Códigos mexicanos de 1870 y 1884 y Ley de Relaciones Familiares 

de 1917, por Qltimo, al C6digo Civil vigente en sus Art1culos --

626 y 627, conservó este órgano con su misión y función ya indi

cadas. 

El Curador no es un 6rgano independiente de las funcio

nes del tutor, sino complementario; ya que las legislaciones mo

dernas que lo estatuyen no establecen una verdadera curatela 

(del Derecho Romano>, sino un cargo de Curador cuya misión es v.!_ 

gilar al tutor. 

El legislador de 1928 ha conservado su carácter primiti 

vo1 aunque sus rasgos se hayan visto un tanto diluidos por la i~ 

tervenci6n del consejo Local de Tutelas en asuntos en los que i~ 

tcrvicnc al lado de este órgano, tales como en alimentos y educ! 
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ci6n del pupilo IArtlculoa 540, 541 y 544 del C6digo Civil); en 

la rendici6n de cuentas (Art!culo 591 del C6digo Civil); y en 

cuanto a la garantla que debe otorgar el tutor (Artlculos 523 y 

524 del C6digo Civil). Tal parece que el legislador no confiri6 

del todo en la vigilancia del curador al tutor y por eso le di6 

intervenci6n en la misma al Consejo de Tutelas, 

Nombra111iento. Todos los individuos sujetos a cualquier 

clase de tutela !Testamentaria, Leg!tima y Dativa), adem4s del -

tutor tendr&n un Curador, excepto en los casos de la tutela de -

los exp6sitos, de los acogidos por establecimiento de beneficien 

cia y cuando el incapaz carezca de bienes, Artículo 618 del C6di 

go Civil. 

En todos los casos en que ae nombre Tutor interino o e! 

pecial, se nombrar~ un Curador de igual !ndole, Art!culos 619 y 

620 del C6digo Civil. Tambi6n se nombrar& Curador interino en -

los casos de excusas e impedimentos del nombrado, mientras dura 

el juicio y se decide el punto, Artlculo 621 del c6digo Civil. 

Los que tienen derecho a nombrar tutor, lo tienen tam-

bién para nombrar curador, Art!culo 623 del C6digo Civil. Desig

naran por s! mismos curador, con la aprobaci6n judicial, los me

nores sujetos a tutela que hayan cumplido 16 años, observ~ndose 

las reglas del Art!culo 496 del C6digo Civil; y los menores de -

edad emancipados, cuando se les nombre tutor especial para los -

asuntos judiciales, Art!culo 624 del C6digo Civil. El curador de 

los demds sujetos a tutela ser& nombrado por el Juez, Art!culo -

625 del C6digo Civil. 
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Obligaciones. Las principales obligaciones del curador 

est&n expresadas en el Artículo 626 del C6digo Civil y son: 

•1. A defender los derechos del incapacitado en juicio o 

fuera de 61, exclusivamente en el caso de que estén en oposici6n 

con los del tutor. 

•11. A vigilar la conducta del tutor y a poner en conoc! 

miento del Juez todo aquello que considere que puede ser dañoso 

al incapacitado. 

•111. A dar aviso al Juez para que se haga el nornbramie~ 

to de tutor, cuando 6ste faltare o abandonare la tutela, y 

•1v. A c11111plir las dem&s obligaciones que la Ley le seii! 

le." 

Artículo 627 del C6digo Civil. El curador que no llene 

los deberes prescritos en el Artículo precedente ser& responsa-

ble de los daños y perjuicios que resultaren al incapacitado, 

Facultades. El curador tiene derecho de ser relevado de 

la curaduría, una vez pasados diez años en el ejercicio del car

go, lo cual es justo, ya que las razones que se toman en cuenta 

para su nombramiento son de naturaleza distinta a las que se to

man para el nombramiento del tutor (Artículo 629 del C6digo Ci-

vil). 

Tiene también derecho a una retribuci6n que ser& la mi~ 

ma por sus intervenciones , que la Ley señale a los procurado-

res, y esto también se justifica por las mismas razones que se -

justifica la retribuci6n al Tutor, haci6ndole adem&s los abonos 

a los gastos que hubiera hecho durante su desempeño, Artículo --
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630 del C6:liqo Civil. 

Por altil!Kl, las funciones del curador cesar4n cuando el 

incapacitado salqa de la tutela; pero si s~lo variaren las ~r-

sonas de los tutores, el curador continuar& en el cargo, Art!cu-

lo 628 del c6digo Civil, 



CAPITULO 5 

EL TUTELADO 

S.l EL SUJETO DE LA TUTELA. 

5.2 DURAClON DE LA TUTELA. 

5. 3 ACTOS DEL SUJETO A TUTELA. 



5.l EL SUJf:I'O DE LA TUTELA. 

El Articulo 450 del c6digo Civil nos señala lemitativa

mente quienes "Tienen incapacidad natural y legal: 

l. Los menores de edad¡ 

11. Los mayores de edad privados de inteligencia por 12 

cura, idiotismo o imbecibilidad, aan cuando tengan intervalos l~ 

cides; 

lll. Los sordo-mudos que no saben leer, ni escribir¡ 

IV. Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente 

hacen uso inmoderado de drogas enervantes.• 

El Arttculo 451 del C6digo Civil dice; "Los menores de 

edad emancipados por raz6n del matrimonio, tienen incapacidad l~ 

gal para los actos que se mencionen en el ·art1culo relativo al -

capitulo I del titulo d~imo de este libro.• 

Estas dimensiones no son mas que restricciones de la -

personalidad jur1dica, mejor dirtamos que la capacidad de obrar 

o de ejercicio, pues los que se hallaren en alguno de esos esta

dos son susceptibles de derechos y aan de obligaciones, cuando -

Astas nacen de los hechos o de relaciones entre los bienes del -

incapacitado y un tercero. 

Por lo que se refiere a la tutela de los menores, as1 -

como la de los comprendidos en el inciso Il del Articulo 450 del 

C6digo Civil, se les considera que tienen tutela plena en el se~ 

tido de que atribuye a los 6rganos tutelares el miximo de facul

tades legales posibles, tanto respecto de la persona del pupilo 
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como de su patrimonio. 

En la tutela de menores: "ésta no se difiere mientras -

viva uno solo de los padres y en tanto ~ste no haya perdido la 

patria potestad o no este ausente. Mientras haya patria potestad 

y ésta se ejerza no es posible la tutela, que es un subrogado de 

aquélla" (561. La incapacidad por minor!a de edad no requiere más 

que la prueba de la misma ante la autoridad judicial, Prueba 

fehaciente si se tiene acta de nacimiento expedida por el Regis-

tro Civil; a falta de la misma se obtendrá por el ex4men perso-

nal del menor de edad, por informaci6n de testigos, con o sin 

asistencia del Ministerio P6blico, Arttculo 903 del C6digo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

La tutela de los mayores de edad privados de inteligen

cia, por locura, idiotismo o imbecibilidad, aan cuando tengan i~ 

tervalos lOcidos, es como la de los menores, tutela extensa, por 
que abarca el m4ximo de funciones posibles de dicho orden, tanto 

respecto de la persona del pupilo como de sus bienes, cuya asim! 

laci6n impera en la generalidad de las legislaciones, Las leyes 

sobre la tutela del menor se aplicar&n a la tutela que se trata, 

El Articulo 904 del C6digo de Procedimientos Civiles --

nos menciona lo relativo a la incapacidad por causa de demencia, 

y que se acreditará en juicio ordinario civil, 

El Arttculo 905 del ordenamiento citado nos habla de --

las reglas que se deberán seguir en relaci6n con el Arttculo 904 

(56) Ruggiero ~rto de, "Instituciones de D&echo Civil•. Ta!D -
ll. Vol. II, Págs. 257 y 258. 
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del C6digo de Procedimientos Civiles, 

En cuanto a los sordomudos que no saben leer ni escri-

bir, al igual que los comprendidos en el p&rrafo anterior, se s! 

guir& lo aplicable a las reglas de los menores, necesariamente -

tendrA que intervenir la ciencia médica para que determine en c~ 

da caso el estado en que se encuentra el supuesto incapacitado, 

dicho reconocimiento se hara con médicos, de preferencia alieni! 

tas para en el momento de dictar la Sentencia correspondiente y 

tomando en consideraci6n la opini6n médica en este caso, se de-

clare o no incapaz a la persona que esta sometida al juicio res

pectivo. En ésta, se fijaran los ltmites de la tutela segdn el -

grado de incapacidad de ellos, y por consiguiente las íacultades 

que habrA de ejercer el Tutor, ya respecto a la persona, ya res

pecto a los bienes de los miemos. 

La sordomudez, por su naturaleza no puede equipararse -

en sus efectos a la imbecibilidad y a la locura, por cuanto la -

experiencia demuestra los grados diversos de capacidad intelec-

tual y moral que alcanzan la generalidad de los sordomudos. Es -

as1 que parece que la conclusi6n a que deberla llegarse es a la 

de entregar a la investigaci6n judicial, en cada caso con la 

ciencia médica, la determinaciOn de la capacidad del sordomudo, 

a los efectos tutelares de que tratamos, 

Por lo que se refiere a los ebrios consuetudinarios se 

aplicar& tambi~n lo relativo a la tutela de menores (Articulo --

464 del C6digo Civil). 

En el t1tulo Décimo Capitulo I del COdigo Civil nos me~ 
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ciona en sus Art!culos del 641 al 643 de la emancipación, El es

tado de emancipación segan el Artlculo 641 del C6digo Civil dice1 

"El matrimonio del menor de dieciocho año~ produce de derecho la 

emancipación. 

Aunque el mAtrimonio se disuelva, el c6nyuge emancipado, 

que sea menor, no recaer& en la patria potestad", 

El Arttculo 499 del C6digo Civil nos dice que "Siempre 

ser4 dativa la tutela para asuntos judiciales del menor de edad 

emane ipado •, 

El Articulo 624 del Código Civil menciona: "Designarán 

por al miamos al curador, con aprobación judicial: 

I. Loa comprendidos en el articulo 496, observ4ndose lo 

que all1 se dispone respecto de esos nombramientos; 

II. Los menores de edad emancipados por razón del matr! 

monio, en el caso previsto en la fracción II del artlculo 643". 

ta fracción II del Artlculo 643 nos dice: "El emancipa

do tiene libre adminiatraci6n de sus bienes, pero siempre necea! 

ta durante su menor edad: 

I. De la autorización judicial para la enajenaci6n, gr~ 

v&men o hipoteca de bienes ralees, 

II, De un tutor para negocios judiciales•, 



S.2 DURACION DE LA TUTELA. 

El C6digo Civil en su Articulo 466 que a continuación -

transcribire nos menciona lo relativo a la duración de la tutela: 

"El cargo de tutor del demente, idiota, imb~il, sordo

mudo, ebrio consuetudinario y de los que habitualmente abusen de 

las drogas enervantes, durarS el tiempo que subsista la interdi~ 

ci6n, cuando sea ejercitado por los descendientes o por los as-

cendientes. El c6nyugc sólo tendrS obligaci6n de desempeñar ese 

cargo mientras conserve su carScter de c6nyuqe. Los extraños que 

desempeñen la tutela de que se trata, tienen derecho de que se -

les releve de ella a los diez años de ejercerla". 

Y el Articulo 467, en relaci6n con el 466 del ordena- -

miento citado dice: "La interdicción de que habla el articulo a~ 

terior no cesar& sino por la muerte del incapacitado o por sen-

tencia definitiva, que se pronunciarS en juicio seguido conforme 

a las mismas reglas establecidas para el de interdicción", 



5, 3 ACTOS DEL SUJETO A TUTELA. 

El Art!culo 23 del C6digo Civil, nos menciona que la mi 

nor!a de edad, el estado de interdicci6n y las demás incapacida

des establecidas por la Ley, son restricciones a la personalidad 

jur!dica: pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o co~ 

traer obligaciones por medio de sus representantes. 

En cuanto a estas incapacidades existe la Natural, que 

segGn la entienden nuestros c6digos y algunos autores, es aque-

lla que por raz6n de la naturaleza defectuosa que afecta al suj~ 

to, éste carece de la madurez conveniente y justa para realizar 

negocios jur!dicos, La incapacidad Legal es aquella que la Ley -

fija de manera taxati\•a y que impide que el sujeto pueda reali-

zar aquellos actos que la norma prohibe por razones puramente 

inherentes a su persona. En tanto, que la incapacidad natural 

puede coincidir con la incapacidad legal; pero ésta no coincide 

siempre con la incapacidad Natural. Es más: exceptuando la mino

r!a de edad y hasta s! se quiere la sordomudez, todos los casos 

de incapacidad deben ser declarados por la autoridad judicial -

competente, por donde se puede dar y a menudo se da en la prácti 

ca que un incapaz natural realice actos jur!dicos. con plena cap!_· 

cidad. Mientras la interdicci6n no esté decretada, el incapaz es 

hábil para realizar negocios jur!dicos, tal es el caso del ebrio 

consuetudinario, el demente, del imbécil, etc., cuya interdic- -

ci6n todav!a no ha sido reconocida y declarada, 

Por lo tanto la representaci6n, es la lnstituci6n ade--
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cuada para suplir la capacidad de tales incapacidades. Esta re-

presentaci6n se manifiesta en diversas formas en el derecho, da~ 

do origen a varias instituciones en el transcurso de los tiempos 

y en los diferentes pueblos, 

En el Derecho Contempor•neo se estima que la represent! 

ci6n puede darse en todos los actos y negocios jurldicos, salvo 

rarlsimas excepciones como por ejemplo la comprendida en el Ar-

tlculo 1295 del C6digo Civil "el testamento• que es un acto per

aonallsimo y·el 537 fracci6n V del ordenamiento indicado. 

Pero esa aptitud de la instituci6n de la representaci6n 

ha dado origen a grandes discuaionea reapecto a si ea admisible 

que una mis1111 persona obrando como representante de otra persona 

física o im>ral puede contratar consigo mismo. 

El Derecho patrio no establece una prohibicidn a este -

respecto, salvo lo dispuesto en el Articulo 2280 del C6digo Ci-

vil aegGn Al, no puede comprar bienes de cuya renta o adminiatr! 

ci6n se hallen encargados: a) los tutores y curadores1 bl los -

mandatarios1 c) los ejecutores testamentarios y los que fueren -

nombrados en caso de intestado1 di los interventores nombrados -

por el testador o los herederos¡ e) los representantes, adminis

tradores e interventores en caso de ausencia y, fl los empleados 

pGblicos. 

La representaci6n Legal es aquella que la Ley confiere 

a determinadas personas en virtud del cargo u oficio que desemp! 

ña o por raz6n del estado de familia. Esas personas obran a nom

bre de otras incapaces de hacerlo por sí mismas. No hay que con-
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fundir esta representaci6n con aquella otra que se ejerce asis-

tiendo a personas que parcialmente son incapaces de realizar un 

negocio jurldico, y que han menester de que otra le preste vigor 

a su manifestaci6n de voluntad, 

La representaci6n Legal se presenta ante el derecho co

mo un deber forzoso e indeclinable y de ah1 que no se pueda adm! 

tir que el representante legal, padre o tutor, delegue en terce-

ra persona toda la facultad de representaci6n con que la Ley ha 

revistido¡ su personalidad jur1dica no puede ser representada -

por otro, Exclusivamente el representante legal puede dejar de -

encomendar a otra peraona algunos actos meramente administrati-· 

vos que a 41 competen. 

Valverde sostiene que1 •refiri6ndose concretamente a la 

instituci6n tutelar, que estamos ante un deber social, :in deber 

de piedad (nosotros decimos que nos hallamos frente a un deber -

jur1dico, conforme explicaremos y demostraremos en su lugar opo! 

tunamentel, que se traduce en un aumento de vitalidad y energ1a 

para la sociedad, al hacer del ser d~il un hombre dtil a sus S! 

mejantes, ya que de ser abandonados por el Estado, el incapaz o 

menor perecer1a o llegarla a ser un elemento nocivo y perturba·· 

dor de la vida colectiva. Es, pues, un medio de defensa de los -

menores y de los demas individuos incapaces"(57), 

El.Articulo 537 fracci&n IV del C&digo Civil, nos men·• 

ciona algunos de los casos en los que el pupilo sera consultado 

(571 Valvenle. Citad> ¡:or l\'.Xlrlguez·Arias Bustanante L. ~. Cit. • 
R!g, 28 y 29. 
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para los actos importantes de la administraci6n cuando es capaz 

de discernimiento y mayor de dieciseis años. 

La administraci6n de los bienes que el pupilo ha adqui

rido con su trabajo le corresponden a ~l y no al tutor, 

La fracci6n V del Articulo 537 del C6digo Civil, nos di 

ce que: "El tutor est4 obligado: ••• v.- A representar al incapa

citado en juicio y fuera de 61 en todos los actos civiles, con -

excepci6n del matrimonio, del reconocimiento de hijos, del test~ 

mento y de otros estrictamente personales•, 

En conclusi6n el pupilo (incapaz), podr& realizar actos 

conforme al Articulo 537 fracci6n V del C6digo civil, ya que to

dos los dem&s los realizar& en su nombre el Tutor id6neo. 



CAPITULO 6 

DERECHO COMPARADO 

6.1 DERECHO ESPAROL. 

6.2 DERECHO ALEMllN. 

6,3 DERECHO ITALIANO. 



6.1 DERECHO ESPAllOLl581. 

El antiguo Derecho Eapañol en los Fueros Juzgo, Real, -

Viejo y Municipales, la tutela presentaba como caracteres el es

tar inspirada en un principio de unidad recibiendo el nombre de 

"Guarda" y sin la distinci6n entre tutor y curador se encomenda

ba en primer lugar a ciertos parientes, en el Fuero Juzgo, Des-

pu4s de la madre, ejerclan la guarda ttutelal los hermanos, a -

falta de 4stos, el tlo o el hijo del tto, si los parientes llaJ!I! 

dos en primer lugar no aceptaban entonces debla nombrarse algGn 

otro pariente¡ de modo que se daba una fonna legitima y otra •e

mi dativa de guarda, advirti&ndose adem&s en estos C6digos {fue

ros) una cierta intervenci6n de la autoridad judicial. 

La Ley de las Siete Partidas introdujo en España al si! 

tema Romano de la distinci6n entre la tutela y curatela. La tut! 

la en romance cOlllO en latln querta decir •quarda", era dada y 

otorgada al hijo menor de 14 años y a la huerfana menor de 12 

años que no se puedan si se saben guardar. Loa curadores eran 

llamados en lattn a aquellos que se dan por guardadores de los -

mayores de 14 años y menores de 25 siendo ~stos cuerdos, y sien

do mayores a los locos y desmemoriados, 

La Ley de las Siete Partidas as! como la Ley de Enjui-

ciamiento Civil constituyeron el r&gimen pupilar anterior al ac

tual C6digo Civil Español. Respecto a la requlaci6n de la Tutela, 

(SS) Rxlrtguez-Arias lllstanente L. Op. Cit. P&;¡s. de la 82 a la 93. 
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ha adoptado un car4cter eminentemente familiar en su organiza- -

ci6n, apart4ndose as1 del Antiguo Derecho de castilla, en que -

los tribunales ten1an una constante intervenci6n en el organismo 

pupilar. 

En el actual C6digo se han confiado casi todas las fun

ciones al 6rgano de origen francés denominado Consejo de Familia, 

aunque no sea descartada por completo la autoridad judicial que 

aOn conserva gran ingerencia en el Organismo Tutelar, 

Otro de los rasgos del actual C6digo Español, es la de

saparici6n del 6rgano llamado Curador, 

La tutela esta constituida por un tutor, un protutor y 

un Consejo de Familia y a ellos se agrega la Autoridad Judicial. 

La tutela Española, es una inatituci6n en la cual es un sustitu

to de la patria potestad, donde existe ésta, no existe aquella. 

Mas sin elllbargo, puede darse el caso de que en presencia de la -

Patria Potestad se nombre un tutor que administre ciertos bienes 

del menor cuando haya contradicci6n de intereses entre los pa- -

dres y sus hijos. 

El Consejo de Familia de la tutela del Derecho Español 

es igual al 6rgano equivalente del Derecho Francés, y esta com-

puesto por cinco parientes o amigos en su caso, de la familia 

del menor o incapacitado sujeto a tutela, Y el Juez Municipal es 

quien procede a constituir dicho 6rgano de oficio o a excitaci6n 

del Ministerio PQblico. Este Consejo de Familia del Derecho His

pano del que he hablado, no puede ser considerado como un antec~ 

dente del Consejo Local de Tutelas del Ordenamiento Civil Mexic~ 
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no en vigor. 

El Tutor en el Derecho Español, es un 6rgano ejecutor -

y es un cargo obligatorio y pllblico, pero existen también inca!>! 

cidades, excusas y reJ!'<lciones de dicho cargo. Además, contrario 

a lo que sucede en Francia, este es un cargo retribuido. Dentro 

de sus facultades esta la de representar al pupilo en su persona 

del menor, el tutor tiene las mismas facultades que le correspo~ 

den al que ejerce la Patria Potestad, pero con restricciones. 

Las obligaciones del tutor son: las de administrar con 

la responsabilidad inherente y las de solicitar la autorización 

del Consejo de Familia o en su caso procurarse la actuación del 

protutor. 

El Protutor en el Derecho Español, es nombrado por el -

Consejo de Familia, siempre que éste no haya sido nDIÑlrado por -

el padre o la madre. El Articulo 186 nos menciona: 

"El Protutor tiene las siguientes obligaciones: 

1, A sustentar los derechos del n.enor en juicio o fuera 

de él siempre que est~n en oposici6n con los del tutor. 

2. A vigilar la conducta del tutor y poner en conoci--

miento del Consejo de Familia cuanto crea que puede ser dañoso -

al hu~rfano en su educación y sus intereses. 

3, A promover la reuni6n del Consejo de Familia para el 

nombramiento de otro tutor, siempre que la tutela quede vacante 

o abandonada, 

4. A ejercer las dem~s obligaciones que especialmente -

le señale la Ley". 
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A toda culpa o negligencia del Curador, responde al - -

igual que el Tutor. 

El Tribunal en el Derecho Español, aGn cuando la tutela 

Española tiene car4cter notoriamente familiar, los legisladore1 

le dieron una intervenci6n constante al Tribunal. El Tribunal -

ejerce un poder de alta inspecci6n y decisi6n en los asuntos de 

la tutela sobre todo en lo relativo al registro de la tutela, -

Tambi~n tiene la facultad de vigilar los 6rganos pupilares, por 

medio de la disposici6n del Registro de Tutelas, 



6.2 DERECHO ALEMAN(59). 

En el Derecho Alemln se encuentra el Sistema de Autori-

dad Tutelar, en el cual esta instituci6n es considerada como una 

funci6n pllblica sometida directamente a organismos judiciales de 

car5cter especial y permanente, como son el Tribunal de Tutelas, 

a organismos locales también de car5cter pdblico, los Consejos -

Municipales de Huérfanos o Consejos de Orfelinos y a las Ofici-

nas de Protecci6n a la Juventud. Excepcionalmente, se admite la 

intervenci6n del llamado Consejo de Familia en este sistema. 

Historicamente, ha sido en las fuentes del mismo (C6di

go Civil Alemln de 1896), donde el legislador mexicano del C6di

go de 1928, obtuvo los antecedentes para regular en el C6digo Ci 

vil vigente dentro de su organismo pupilar, al Consejo Local de 

Tutelas, 6rgano éste que junto.con el Juez Pupilar, vinieron a -

cambiar radicalmente el carScter cuasifamiliar que tenia la tut! 

la en nuestras anteriores legislaciones de 1870 y 1884. 

Para el Derecho Alemln, el concepto de tutela en su se~ 

tido amplio, es el cuidado llevado BAJO LA INSPECCION DEL ESTADO 

por una persona de confianza, el tutor, sobre la persona y el P! 

trimonio de quien no est4 en situaci6n de cuidar sus asuntos por 

s1 mismo o que por lo menos se le trate jurtdicamente como si e! 

tuviera en tal situaci6n. 

Generalmente la tutela del C6digo Civil Alem~n es dati-

(59) Soto !obra Enrique. "El caisejo Local de TUtelas", Ml'!xico, 1960, 
m:is. de la 37 a la 45~ 
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va, es decir, otorgada por el tribunal de tutelas, quien declara 

de oficio el nombramiento de tutor, cuando se ha enterado de los 

casos en que se ha de nombrar un tutor. 

La tutela alemana esta constituida en forma compleja, 

de 6rqanoa de carScter permanente y a vecea por 6r9anos eventua

les. Estos 6r9anos que componen el organismo tutelar del Derecho 

Alel!l4n aon: 

A) En primer término esta el Tribunal de Tutelas que ea 

el 6rgano superior y de cooperaci6n del Estado en la instituci6n. 

su car4cter es permanente y tiene el rasgo de ser especial¡ es -

decir, singularmente id6neo, por dedicar su actividad exclusiva

mente a la materia tutelar. 

Sus principales funciones son la designaci6n y exonera

ci6n del tutor: inspecci6n sobre el ejercicio del cargo y su de

cisi6n es necesaria para la aprobaci6n de una serie de negocios 

jur1dicoa importantes de la tutela. El Derecho Alem!n conf!a la 

cooperaci6n estatal en los asuntos de la tutela a estos tribuna

les y as! lo expresa el C6di90 Civil Alem!n al hablar constante

mente de la intervenci6n de dicho 6rqano. 

El tribunal de tutelas es un 6rgano de inspecci6n cons

tan te sobre el tutor. En casos excepcionales puede actuar en lu

gar del mismo, pero en qeneral su funci6n no es representar al -

menor. 

B) El Tutor, generalmente es dativo, o sea nombrado li

bremente por el Tribunal de Tutelas¡ es la persona de confianza" 

del citado cuerpo colegiado, quien tiene a su cuidado la persona 
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del pupilo y la adminiatraci6n de sus bienes bajo la supervigi-

lancia del mencionado Tribunal de Tutelas. El principal derecho 

del tutor comprende la administraci6n del patrimonio de su pupi-

101 se le concede excepcionalmente una remuneraci6n y responde -

en este caso, antes que el protutor y que el Juez. 

Aunque el Tribunal de Tutelas hace libremente la elec-

ci6n del tutor, esta elecci6n la hace despu!s de o1r al Consejo 

Municipal de Huérfanos, quien al mismo tiempo que le notifica al 

Tribunal de un caso en su Distrito en que haya de nombrarse tu-

ter, debe proponer, adem!s, a la persona adecuada para dicho ca! 

qo. Pero el Tribunal de Tutelas examina la propuesta del Consejo 

Municipal de Hu~rfanos, pudiendo designar a una persona distinta 

a la propuesta, con fundamento en los Artfculos 1837 y 1838 del 

C6digo Civil. 

El llamado a la tutela no est4 obligado a asumir la mi! 

ma, en virtud del llamamiento, pero deapuEs de que el Tribunal -

le ha designado a virtud de dicho llamamiento, queda electo el -

tutor. En caso de excusa del tutor tiene que alegarse en el Tri

bunal de Tutelas, antes del nombramiento. 

El Tribunal nombra s6lo tutor para el menor, pero por -

causas especiales puede nombrar a varios, El Padre o Madre pue-

den nombrar también varios tutores, pero esto no obliga al Trib~ 

nal ni a respetar el orden ni nombrar a todos los propuestos. 

El Protutor en el Derecho Alem4n puede nombrarse cuando 

la tutela implique la administraci6n de su patrimonio cuantioso, 

no as! cuando es de poco monto la administraci6n. 
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El Protutor, en aquellos casos en que es necesaria la -

aprobaci6n para la realizaci6n de un acto, 61 debe examinar si -

es de inter6s para el pupilo. La responsabilidad del protutor 

por culpa, es igual a la del tutor. Tambi6n el protutor tiene la 

pretenci6n de que se le remuneren sus servicios y de que se le -.·. 

reintegren los gastos realizados en el desempeño de su cargo, P! 

ro el ejercicio de la protutela al igual que el de la,tutela e•. 

de rigor gratuito pudiendo el Tribunal otorgarle al tutor.una r! 

tribuci6n de acuerdo con el patrimonio del sujeto a tutela, 

Cl Los Consejos Municipales de Hu@rfanos, tienen su ori· 

gen en la ORDENANZA Prusiana de la tutela y es un 6rgano auxi--

liar del Tribunal de Tutelas, Este 6rgano tanto en sus rasgos --·, 

pr1ncipales, ast como en algunas de sus funciones, es el antece

dente directo del Consejo Local de Tutelas del C6digo Civil Mex! 

cano. 

Sus principales funciones son: Proponer al Tribunal de 

Tutelas las personas que sean aptas para desempeñar los can¡os -

de tutor, protutor, consejero adjunto de la madre, curador y---· 

miembro del Consejo de Familia cuando exepcionalmente se eata--

blezca el mismo debiendo tener en cuenta las disposiciones lega

les aplicables al caso, Arttculo 1849 del C6digo Civil, 

El Consejo Municipal de Hu@rfanoa coopera con el Tribu

nal de Tutelas a vigilar los tutores residentes en su distrito, 

en sus deberes respecto a la persona del pupilo, especialmente -

en lo que toca en su educaci6n, cuidado ftsico y pueden pedir -

informaci6n sobre la situaci6n personal y la conducta del pupilo, 
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El Consejo Municipal de Hu&rfanos, es un 6rqano del Mu

nicipio, pero sus funciones son las de un administrador deleqado 

por el estado Alem&n, Desempeña las mismas en forma independien

te al iqual que el Tribunal de Tutelas, quien no tiene derecho -

de in1pecci6n sobre el Consejo Municipal de Hu&rfanos, ni puede 

imponerles sanciones de orden. 

Las Oficinas de Protecci6n a la Juventud, son orqanis-

mos que intervienen preponderantemente en los casos de TUtela -

oficial, pero tanilién intervienen en alqunos aapecto& en la tut! 

la leqal y ademSs por estar relacionados con el Conaejo Munici-

pal de Hu&rfanos. 

"Las Oficinas de Protecci6n a la Juventud en lo relati

vo a la tutela que interviene en el Conaejo Municipal de Hulrfa

nos, la Ley le atribuye, ademSa las siquientes funciones: 

al Debe apoyar al Tribunal de Tutelas en todas la• me-

didas relativas al cuidado de las personas de los menores de - -

edad, especialmente en lo que se refiere a la penaitm alimenti-

cia del menor, Articulo 1851 del C6di90 Civil. 

bl El Tribunal tiene que olr a la Oficina de Protecci6n 

a la Juventud antes de resolver alqunos casos determinados por -

la Ley, 

el De acuerdo con la Oficina de Protecci6n, el Tribunal 

de TUtelas puede convalidar la ejecuci6n de medidas dictadas re! 

pecto a la tutela, 

di La Oficina de Protecci6n debe aconsejar conforme a -

un plan previo a los tutores, protutores, consejeros adjuntos y 
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curadores de su Distrito; y vigilarles en el ejercicio de su ca! 

90. 

el Por dltimo la Oficina de Protecci6n a la Juventud -

puede ostentar la tutela oficial"l601. 

Hasta aqul la expoaici6n de un si1tema de autoridad de 

la tutela, en que 1us 6r9anoa estSn constituidos de tal lllOdo, -

que el Estado Alemlln pueda controlar sus funciones a través de • 

la inspecci6n y vigilancia que ejerce sobre el tutor. 

(601 soto MJra Enrique, ~.Cit. l'll9s, de la 45 a la 48. 



6.3 DERECHO ITALIAN0(6ll. 

DI el Derecho Italiano se abre la Tutela cuando los pa

dres han muerto o, por alguna otra causa no puede ejercitarse la 

patria pote1tad. Por lo que se refiere a la tutela del menor, 

también se aplicar& a la tutela de los interdictos. 

Cuando falte la patria potestad, el menor no emancipado 

estar4 sometido a la tutela mientras que el interdicto, lo esta

ra•siempre. La tutela se abre en el domicilio del menor o del -

interdicto, m!s puede ser transferida por decreto del Tribunal -

al lugar donde el tutor tenga o traslade su domicilio. 

Los 6rganos de la Tutela en el Derecho Italiano son: 

al El Juez Tutelar, que se sobreentiende con poder par· 

ticularmente amplio, Articulo 344. 

bl El Tutor, el cual realiza el ejercicio activo de la 

tutela, Articulo 357 y siguientes. 

el El Protutor, que representa al menor en los casos en 

que el inter6s de !ste esta en oposici6n con la del tutor, Arti

culo 360. 

La tutela en el Derecho Italiano se divide en: 

Voluntaria, cuando el nombramiento del tutor deviene en 

base a la designaci6n hecha por el padre o madre que dltimamente 

ha ejercido la patria potestad. 

Legitima, cuando se escogen a los ascendientes del inc! 

(61) !b'.lr1gue2-Arias Bustaimnte L. qi. Cit. ~gs. de la 313 a la 320 • 

. ' 
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paz u otro• pr6ximos parientes, 

Dativa, cuando se le otorqa a otra persona eacoqida pol 

el Juez. 

En el Derecho Italiano se debe sequir un orden para no! 

brar tutor del menor; 

a) Tutela voluntaria. 

b) Tutela Leq1tima, 

c) Tutela dativa. 

Orden que se debe sequir para nombrar el tutor del in·-

terdicto; 

a) Tutela Leq1tima. 

b) Tutela voluntaria. 

c) Tutela dativa, Articulo 348, 

A falta de parientes conocidos o id6neos y atendiendo a 

la naturaleza o al conjunto de los bienes o a otra circunstancia 

no determinada espec1ficamente, la tutela puede ser diferida por 

el Juez tutelar a un ente local de asistencia o al hospicio en -

el cual el menor sea acoqido, ente que ha de deleqar en alquno -

de sus miembros para ejercitar dicha funci6n. En tal caso, se -

acude al nombramiento del protutor, 

No pueden ser nombrados tutores o protutores y, si es·· 

t&n nombrados, deben de cesar en sus carqos; 

Al Aquellos que no tienen la libre disposici6n de sus -

bienes, 

B) Aquellos que est&n excluidos de la tutela por dispo

sici6n escrita del padre o madre. 
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C) Aquellos que tienen o han de tener con el menor un -

litigio,as1 como los ascendientes o descendientes en el mismo c~ 

ao, siempre que este litigio perjudique la situaciOn del menor. 

D) Aquellos que est4n incursos en la patria potestad o 

han ocupado anteriormente el cargo de tutor en otra tutela. 

E) Al concursado al que no han cancelado adn su situa-

ciOn en su registro. 

tutela: 

"En el Derecho Italiano pueden excusarse de ejercer la 

l. El Jefe del Estado. 

2. El Jefe del Gobierno. 

3. Los Ministros del Sacro Colegio. 

4. Los Presidentes de las Asambleas Legislativas, 

S. Los Ministros Secretarias del Estado. 

Est!n dispensados a petici6n de ellos: 

1, Los Grandes Oficiales del Estado. 

2, Los Arzobispos y Ministros del CUlto Religioso. 

3. La Mujer. 

4, Los Militares en servicio activo. 

5, Los que han cumplido los sesenta y cinco años. 

6. Los que tienen rn4s de tres hijos menores. 

7, Los que han ejercido otra tutela. 

B, El que tiene una enfermedad permanente. 

9. El que tiene que realizar misiones por cuenta del G2 

bierno fuera del Estado, o reside por necesidades del servicio -

p(iblico fuera de la circunscripci6n del tribunal donde estS con! 
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tituida la tutela" 1621. 

Fuera de estos casos, el que haya sido nombrado para el 

carqo de tutor o protutor no puede excusarse. El carqo es perao

nal y gratuito, pero el Juez, considerando la entidad patrimo--• 

nial y las dificultade. de 1u adminiatracilln, puede aaiqnar al_.• 

tutor una justa indemnizacilln por 1u trabajo. 

El tutor tiene el cuidado de la persona del incapaz, le 

representa en todos los actos civiles, le administra los bienes 

y particularmente corresponde al mismo: 

al Hacer el inventario de los bienes del incapaz en - -

cuanto comience la tutela, y en ciertos casos, prestar caucilln, 

b) Llevar la contabilizacilln de la administracilln dando 

cuenta cada año. 

e) Solicitar, para ·los actos que excedan de una admini,!, 

traci6n ordinaria la autorizaci6n del Juez tutelar. 

Los actos realizados por el tutor sin la autorizaci6n, 

ad como los realizados directamente por el incapaz, son an_uia-·, 

bles a instancias del tutor, del incapaz o de sus herederos, y -~ 

causahabientes. 

La Tutela en el Derecho Italiano se extinque1 por haber 

se lleqado a la mayorta de edad, por emancipaci6n del menor o -• 

por su muerte, por renovaci6n de la interdicci6n o muerte del i!!. 

terdicto y cesa en relaci6n con el tutor por dispensa, por au -

muerte, por excusa o por remocilln, 

(62) Rcddguez-J\rias Bustanante L, Op. Cit. Pl19. 316. 
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Al terminar la tutela el tutor debe presentar en el t6r 

mino de dos meses las cuentas finales. La acci6n relativa a la -

tutela prescribe a los cinco años de haber terminado aquella o a 

contar desde la conf irmaci6n por el Juez tutelar de las cuentas 

finales, siempre que 6staa aean preaentadas a aquel antes de que 

se produzca la terminaci6n de dicha tutela. Asimismo, la tutela 

esta sujeta a la prescripci6n ordinaria de los diez años, la ac

ci6n para el pago de residuos resultantes de las cuentas finales. 

La Curatela. En el Derecho Italiano est5 dirigida a prg 

teqer los intereses de aquellos que tienen una limitada capaci-

dad de obrar, no pudiendo realizar mas que aquellos actos que no 

excedan de una simple administraci6n, !menores emancipados y ma

yores inhabilitados). Los 6rqanos de la curatela son: el Juez~ 

telar, que tiene una funci6n preeminente y el curador, no existe 

un tercer 6rqano que como en la tutela sea el protutor, 

La funci6n del curador, se reduce a asistir simplemente 

al incapaz en el cumplimiento de aquellos actos que 6ste no pue

de realizar por s! solo, aGn cuando en tal asistencia va impl!c! 

to el poder de valorar la conveniencia del acto. 

El Curador no tiene la representaci6n legal del incapaz, 

no pudiendo decirse tampoco que le est~ encomendada la adminis-

traci6n de los bienes de aquél. 

En aquellos actos que se exceden de una simple adminis

traci6n, el curador debe solicitar la autorizaci6n del Juez Tut! 

lar. 

"Es Curador por derecho: 
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a) El padre o la madre que tiene la patria potestad del 

menor ai este no estuviere emancipado, 

b) Para la casada del menor y para el marido si es me-

nor de edad o esta en interdicci6n, su curador o tutor. 

el Para la menor viuda o legalmente separada, el padre 

o la madre"(63), 

El nombramiento.del curador del inhabilitado, el Juez • 

Tutelar debe preferir al c6nyuge mayor de edad que no esté sepa

rado legalmente al padre, el hijo mayor de edad o la persona • -

eventualmente designada por el c6nyuge supérstite, 

En cuanto a las causas de incapacidad, exclusi6n y rl!J!l2 

ci6n ae aplican las normas con referencia a la tutela, El Clldigo 

Civil Italiano, no prevee causa de excusas para este caso. La e~ 

ratela del menor termina cuando éste alcanza la mayorla de edad, 

salvo que al llegar a este tiempo no haya sido inhabilitado, Te! 

mina tari>i6n por renovaci6n de la emancipaci6n'por parte del 

Juez Tutelar. La Curatela del inhabilitado cesa con la renova- -

ci6n de la inhabilitaci6n o con el pronunciamiento de la inter-

dicci6n. 

(631 R::rldguez-Arias Bust:aJTBnte L, Op, Cit. 1'8gs, 319 y 320. 



c o N c L u s I o N 1 s 

PRIMERA.- La Tutela en la antiguedad ae eatableciO en -

favor e interés de los herederos del menor o incapacitado, los -

tutores tenlan mayor preocupaciOn en cuidar de au masa heredita-

rfa que de la persona del pupilo, pasando esta misma idea al --

primitivo Derecho Romano. 

M5s tarde esta idea se fue atemperando, a través de di

versas disposiciones del Pretor y de varios Edictos Imperiales -

que tuvieron como finalidad ir protegiendo cada vez mas a la pe! 

aona de los incapaces como au patri110nio. 

SEGUNDA.- Dentro de nuestro Derecho vigente los Organos 

de la Tutela son1 el Tutor, el Curador, el Consejo Local de Tut! 

las, el Juez de lo Familiar y el Mini•terio PClblico del Fuero C2 

lllln. 

TERCERA.- La Tutela en la actualidad, aunque tiene por 

objeto intereses privados, como son la guarda de la penona y la 

ac:lministraciOn de los bienes del incapacitado, lu organi1aciOn -

también intereaa al orden pGblico para proteger a aquellas per•2 

nas que no estando sujetas a la patria poteatad, tienen incapac! 

dad Natural y Leqal o solamente la segunda para gobernarae por -

af mismos y siendo la figura del Tutor su repreaentante, obra en 

nombre suyo y los actos que llegase a ejecutar dentro de sus fa

cultades obligan a aquAl, como si hubieran sido ejecutados por -

Al mismo. Estableciéndose al efecto tres tipos de tutela: la Le· 

gftima, Dativa y Testamentaria. 
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CUARTA.- En mi concepto cuando existe una cuantla lllni

ma la que se va a administrar, el ex5men que se haga sobre la -

rendici&n de cuenta&, deber1a de ser meno• concienzudo y profun- · 

do, debi6ndose atender al nivel educacional, social, econ&mico, 

a que estaba acostUlllbrado el incapaz en su vida cotidiana, ana•• 

liz~ndose adem5s el parentesco en su caso, que exista entre el -

Tutor y pupilo. 

QUINTA,• El encargado de vigilar la conducta del Tutor 

en todos sua actos, asl como la de defender 101 derechos del in• 

capacitado, es el Curadorr &rgano de la tutela que en mi opini&n 

deberla a&lo de existir en deterainadoa casos previstos por la -

Ley y en aquellos en los cuales el patrimonio del incapaz est5 -

integrado por una cantidad considerable. 

SEXTA,- El consejo Local de Tutelas, tiene dentro de -

sus obligaciones, velar porque loa tutores cumplan con sus debe

res, infoI111Sndo al Juez de lo Familiar cuando los bienes del in

capacitado eat6n en peligro, cuidar que 101 tutores cumplan con 

au1 obligaciones que la Ley establece, que en la mayorla de la• 

veces lo Gnico que ocasionan es entorj>ecer el buen funcionamien

to del tutor, afectando en algunos casos hasta el patrimonio del 

incapaz, por lo que deberlan de aer funciones exclusiva• del cu- . 

rador. 

SEPTIMA.- Es indispensable se reglamente adecuadamente 

sobre la forma de rendir laa cuentas por parte del tutor en el -

mes de enero de cada año. Proponi6ndo1e al efecto que se dispen

se a 6ste tal obligaci&n, cuando la cuant!a que administra sea -
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mtnima, exista parentesco cercano entre el Tutor y el pupilo y -

predomine entre ellos una buena relaci6n afectiva. 

OCTAVA,- Consideramo• que no e• indi•pen•able la exi•-

tencia del curador en la ~utela en los caaos en que el c6nyuge, 

101 hijo•, lo• abuelos paterno• o materno• •ean loe que ejer1an 

la tutorta sobre el incapacitado, y ae haya canprobado previame!!. 

te que dicha relaci6n afectiva se encuentre e•table y •egura, -

Siempre y cuando, el patrimonio que •e va a administrar, eea de 

mtnima cuantta, ya que s61o el curador con •u intervenci6n en -

estos casos limita el funcionamiento del tutor, y menoecaba el -

patrimonio en funci6n al pago de honorario• que •e le tiene que 

hacer, 

NOVENA,- Para lograr un 11111jor de•11111peAo de la tutela, -

el Juez de lo Familiar, conjuntamente con el Conaejo Local de TJ! 

telas, antes de nombrar un tutor de loa que •e encuentran enli•

tados, por el Tribunal Superior de Ju•ticia en el Di•trito Fede-

ral, deber!n inve•tigar •i exi•ten pariente• aunque rebaaen el -

cuarto grado colateral o bien, •ean amistade• cercanas al inca-

paz, acredit!ndo•e un sentimiento afectivo hacia el mi•mo, 

DECIMA.- Siendo la figura del Ministerio Pdblico del 

Fuero ComGn, otro 6rgano de la tutela, propongo la •upre•i6n del 

mismo, en virtud de que al realizar cualquier acto el tutor no -

a6lo interviene aqu~l, sino tambikl el curador, el Consejo Local 

de Tutelas y el Juez de lo Familiar, por lo que la existencia de 

tantos 6rganos lo Gnico que con•tituye es un estorbo para la di

ligencia adecuada de la misma, 
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