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

As1 como cada eer humano, las.sociedades elaboran un de! 

tino que florece o se duerme, gris o luminoso, depurado en -

sus formas o mediocre en sue manifestacionee. Todo estriba en 

la solución especifica con que las culturas atacan sus probl! 

mas concretos. 

El hombre de nuestro tiempo ha desembocado en un camino 

peligroso: el de la conciencia quizá oscura todav{a, pero ya 

manifiesta en todos los lugares, de que el destino de la hum.! 

nidad es un destino com~n y que no hay victorias o derrotan -

parciales. Esta conciencia ha sido capaz da poner en crisla -

la suficiencia de los pueblos poderosos y la pasividad de las 

naciones débiles: desarrollo y subdesarrollo no son dos t6rm! 

nos ignorados o complementarios. Podemos saber hoy que son -

opuestos, ya que le relaci6n QUB guarden descansa en la 1nju! 

ticia misma de au existencia. 

De la misma manera, el individuo padece el sometimiento-

a las instituciones v el encarcelamiento, dentro de ellea, de 

sus m~s amplios valoree. El avance de la tecnología lo ha or! 

lledo a una deshumanizaci6n en la cual sus pennamientoe se s! 

t6en en el centro de une luz cruda. As! como las aoclededea -

de nuestra época han descubierto le terrible responsabilidad 
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de eliminar contradicciones ca6ticas, los individuos compren-

den qua no ea posible vivir ni convivir bajo estructuras que -

durante cientoe de años han venido arrinconando la productivi

dad humana hasta el ruido, la neurosis y la deaintegraci6n fa

miliar de las urbes que de alguna manera nos habitan, y la mi

seria, la ignorancia y soledad da un medio rural que en la ma

yorla de los casos no ha sido comprendido. 

La familia es la piedra angular de las sociedades. En ella 

ha descansado, desde loe inicios de la humanidad, el deearro-

llo de toda civilización. Para que ~ata logre desenvolverse -

dentro de v{as de justicia y equilibrio, es preciso que el el! 

mento que le da vida tenga que cumplir necesariamente estos r! 

quisitoe. 

En nuestra pueblo, las leyes cuyo objeta ha sida regular 

el desarrollo de la familia, as{ como las controversias que ea 

suscitan en la misma, .han tenido siempre un car&cter humaniza

do. Los problemas expuestos anteriormente obligan a nuevas so

luciones y aportaciones superiores y distintas. 

El año 1971, el Ejecutivo de la Nación envió una iniciat! 

va al Congreso de la Unión, solicitando se modificaran algunos · 

preceptos que enmarcan el Derecho Familiar. 
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A trav6s de este modesto trabajo, hemos tratado de esta

blecer un análisis critico frente a la susodicha reforma, bus-

cando desentrañar los aciertos y posibles errores, tratando --

de determinar de qué manera esas reformas corresponden objeti-

vamente a les necesidades de un pueblo que ha padecido ances-

tralmente, entre otros, los vicios de la admin1straci6n p~- --

blica. 

Desde su limitado ámbito, esta tesis no tiene otra aspi

raciln, ni es otro su intento. Ella ha nacido de la prorunde ·· 

inquietud que tiene una juventud asombrada del hecho de vivir, 

por analizar e intervenir en la problemática social existente, 

para modificar, con sus recursos (que encierran, obviamente, -

la asimilación de los grandes valorea qua el eefuerzo de los 

hombres ha erado) el estado de cosas que guarda nuestro mundo 

convulsionado. 



ANTECEDENTES HISTDRICOG SOBRE RELACIONES 

FAMILIARES EN MEXICO 

Es innegable que al haber vivido nuestro pals durante m&s 

de tres siglos bajo un tipo de dominacl6n colonial realizada -

por la monarqula española, no podla configurar eus caracterls

ticas jurídicas y no fué sino hasta el momento en que edquir16 

su independencia pol1t1ca de España, en el año do 1821, que ª! 

tes caracteres empezaron a tomar forma en nuestro pals, 

Es muy importante considerar, al hacer este análisis so--

bre el desarrollo legislativo mexicano, que en el momento de -

1.nterven1r como un Estado soberano e independiente nuestro pa

!s en el concier'to de las naciones, los problemas de la cod1f1 

cac16n en su mayoría hablan sido resueltos por otros paises y 

de asta rorma nuestro pals tenla la gran ventaja de peder ele

gir los modelos adecuados pare su desarrollo, ciin embargo, 

siempre tuvo al legislador mexicano un esp1ritu vigoroso y aco! 

da con la realidad y comprendi6, desde el primor momento del -

ejercicio da su aoberan1a, qua la efectividad de las leyes es

taba en que éstas pudieren ser idóneas pel'a la problemática n.!! 

cicnel. 

Debamos observar que en nuestro pais, desde el principio, se 
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busc6 expedir leyes que realmente cumplieran su funci6n de a

cuerdo a nuestra realidad social y no buscando la 1mitac16n de 

otras legislaciones extranjeras. 

Durante todo el siglo XIX no fue posible que nuestro Oer~ 

cho rompiera las amarras seculares que lo ataban con el Derecho 

hisp6nico. Aún despu~s del movimiento revolucionario de 1910 no 

fus posible a nuestros legisladores romper con los antiguos -

conceptos del liberalismo individualista para adoptar los de -

la Escuela del Materialismo Histórico, con pretensiones de in

tegración total al Derecho Socialista. (1) 

Esta fisonom1a part1cular1sima del Derecho Positivo Mexi

cano nos marca de modo inconfundible los estudios hist6ricos -

de su desarrollo legislativo, aunque tengamos que reconocer -

que la exacta determinación de los límites de estos estudios -

na ha sidll todavía objeto de conslder.acián extensiva. Clarameu 

te podemos advertir que nuestro desarrollo legislativo ha ten! 

do cuatro ~pocas determinadas por imperativos históricos: 

a).- precortesiana, b).- de transici6n, c).- codificadora y --

d).- revolucionaria. 

PERIODO PREHISPANICO. 

A la llegada de los conquistadores al actual territorio -

1.- Gomie soler y munoz. Elementos de Derecho Civil Mexicano. 
Tomo I, p~g. 72, M~xi.co 1942. 
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de la República Mexicana, éstos se encontraron que se hallaba 

habitada por niversas pueblos o tribus de cultura y civiliza-

cianea distintas, aunque en algunas r.asos 6stos se encentra--

ban ligados por fuertes vinculas de carácter étnico y eocial 

y se presentaba el caso de que los más fuertes impon{an una -

hegemonía más o menos severa que influy6 en su desarrolla y -

organización colectiva. 

Tenemos como ejemplo clásico para ilustrar nuestra ante

rior afirmaci6n el caso del pueblo azteca de origen náhua, que 

a la llegada de los españoles ejercía una fuerte dominaci6n 

sobre una gran parte del territorio mexicano que después de -

sangrientas luchas, ser!a conquistado para darle brillo a la 

Corona Espaílala. Podemos considerar que las relaciones que P.!:!. 

demos llamas civiles entra los indlganas en el per!oda prehi! 

pánico, estaban regidas en la mayoríu de los casos por normas 

de carácter religioso y consuetudinario, que en la mayor!a de 

los casos ten!an como objeto regular los matrimonios, contratos, 

obligaciones, etc. y por lo regular no eran uniformes para -

las diversos pueblos del antiguo México, aunque si se observe, 

como ya lo dijimos anteriormente, ciartDs rasgas comunes entra 

ellas.(2) 

De las instituciones aztecas, es de donde se ha podido obte 

ner mejor informaci6n, ya que al tener ~etas el carácter de -

conquistadores entre los pueblos prehispánicos, dejaron - - -

2.- Oe Pina Rafee~. Elemantoo de Derecha Civil Mexicano. Tomo 
Tomo I, pág. 79. M~xlco 1966. 
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de la Hep~blica Mexicana, ~stoc se encontraron qUA se hallaba 

habitado por diversos pueblos o tribus de cultura y civiliza-

cienes distintas, aunque r.n algunos cases 6stos se encontra--

ban ligados por fuertes vinculo~ de carácter étnico y social 

y se presentaba el caso de que los más fuertes imponían una -

hegemonía más o menos severa quo influy6 en su desarrollo y -

organización colectiva. 

Tenemos como ejemplo clásico para ilustrar nuestra antE-

rior afirmación el caso del puebla azteca de origen náhu~, que 

a la llegada de 103 españoles ejercía una fuerte dominación 

sobre una gran parte del territorio mexicano que después de -

sangrientas luchas, serla conquistado pera darle brillo a la 

Corona Española. Podemos considerar que las relncione¡¡ que P.!2, 

demos llamar civiles entre los ind!genas en el períooo prehi~ 

pánica, estaban regidas en la mayor!a de los casos por norm3s 

de carácter religiosa y consuetudinario, que en la mayorla de 

las casos tenían como objeto regulRr las matrimonios, cnntratos, 

obligaciones, etc. y por lo regular no eran uniformes para --

los diversos pueblos del antigua MÓxica, aunque s! se observa, 

cama ya lo dijimos anteriormente: cierto8 rasgo~ comunes entre 

ellas. (2) 

De las insti tucianes aztecas, es'-Bonds SP. ha podida obt_!! 

ner mejor informaci6n, ya que al tener éstos el car5cter de -

conquistadores entre las pueblos prnhisp5nicas, dnjRran - - -

2.- De Pina RafaRl, ¿lamentas du 0erec~o Civil Mexicana, Tomo 
1, p~g. 79, M6xica 1966, 
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grandes vestigios y en la mayor!a de loa casos fueron el centro 

de atenci6n de los cronistas primitivos, A través de ésto sa han 

podido descubrir factores de organ1zaci6n de otros pueblos 1nd1-

genas dada la preponderancia de la civil1zaci6n de los aztecas o 

el frecuente contacto que tenian con las demás razas. PodB1110• 

mencionar, a titulo ilustrativo, lee ligas que ex1st1an entre la 

Gran Tenochtitlán con los reinos de Texcoco y Tlaaopac, duranta

este tiemp~ fuá Texcoco considerada el centro da la legislac16n

da los mexicanos, y sabre todo en su época da esplendor cuando -

la gobernaba Netzahuelc6yotl. (3) 

Sin lugar a dudas y cama lo hemos podido observar a treváa 

de los grandes C6dices Indígenas y de la labor literaria raall

zada tanto por los misioneros como por los narradores de le CO!l 

quista, la esclavitud era una inetltuc16n que tenia complete V! 
gencia en los pueblos prehispánicos, aunque ésto no privaba to

talmente de su personalidad al esclavo como suc9d!a en el dura-

cho Romano. 

En la época prehi9p6nica el eacl~vo padia ten·.ir bi9ne9 y -

familia y gozaba de cierta libertad aunque estaba sujeta a cla! 

tan restricciones por al car&cter de a9clava que ten{a 998 par-

9ona 1 paro habia ocasiones en que asta condic16n inferior ara -

meramente transitoria. 

La familia como en 13 mayaría de loa pueblos prehispánicos 

3.-Garc!a Trinidad. Apuntes de Introducc16n al Estudio del Dar! 
cho, p6g.57. M&xico 1953. 
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tenla siempre un carácter patriarcal ya que el esposo era -

dentro de ella la autoridad suprema y tenía las más amplias 

facultades teniendo una potestad absoluta sobre su mujer e-

hijos, pudiendo en un momento dado vender o reducir al ca--

rácter de esclavos a éstos y se pres9ntaba el caso en algu

nas tribus que tenla derecho a disponer en tal grado de su

mujer que podfa dejarla como herencia. 

La familia, como se puede observar estaba basada en el 

matrimonio monogámico para cuya celebraci6n era necesario -

que existiera la autorización da los padres, En algunos ca

sos se observa la poligamia, pero únicamente con carácter -

excepcional. Entre los pobladores del antiguo M6xico el ma

trimonio era considerado básicamente como una inetituci6n -

ne utilidad social, según se puede deducir de la imposici6n 

más o menos enérgica del casamiento a los qus llegaban e d! 

terminada edad. (4) 

Dentro del derecho prehispánico exist!an causas expre

sas de prohibici6n de matrimonio y en algunos caeos podemos 

equiparar estos impeuimentos a los del Derecho europeo, ta

les eran el parentesco en l!nea recta por consanguinidad o

bi en por afinidad hasta· el segundo grado¡ el sacerdocio tam 

hién se consideraba como prohibici6n. 

Tambi~n es muy interesante observar que dentro del ma! 

ca de las culturas prehisp6nicas era p3rfectamente conocido el 

4.-sp~ncer H. Los ~ntiguos Mexicanos. Trad. Garc1a Daniel Y 
Genaro 1896. 
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divorcio que además era considerado como ruptura del vinculo -

matrimonial y no como una mera saparaci6n de cuerpos, pues - -

- - existía la posibilidad para los c6nyuges divorciadas, de -

poder contraer nuevas nupcias. El divorcio requería para qua -

fuere válido y tuviera los efectos de diaoluci6n del vinculo -

que la autoridad judicial lo autorizare y qua el que solicita

ra la autorizaci6n afectivamente se separara de su c6nyuge. 

Se consideraban como causas da divorcio aquellas que im-

plicaban determinadas faltas de la mujer, como el adulterio o

la imposibilidad de cumplir con los finas más importantes del

matrimonio. Desde el momento en que se efectuaba la separaci6n, 

loa hijos quedaban can el padre y las hijas con la madre. El -

c6nyuge culpable P.r9 castigada con la párdida de la mitad de -

sus bienes y ambos divorciados pod!an contraer nuevo matrimo-

nio salvo entre ellos mismos. (5) 

Es de interás observar como a traves del tiempo y del es

pacio se repitan instituciones o fen6manos jurídicas análogos

en pueblos sin contacto alguna ni relaci6n entre sus legislad!!:!, 

aus. Loe aztecas admitieron el matrimonio temporal supeditando 

su existencia al nacimiento de un hija y a la voluntad del ma

rido, con lo dicho craemo3 encontrar an ~l, ~lga an6loga al -

"matrimonio prueba" del que tanto se ha hablado aunque no sEPv

preferentamente en el ámbito jurídico. Entre los tarascos se ·· 

s.- Rovalo Carlos, El Derecha de los ~ztecas. M~xico 1924. 
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conoció el divorcio por inc0111pat1b1lidad de caracteres, pero no 

se decretaba sino despulis de que el solicitante insist{a varias 

veces en su petición no obstante que esta hubiera sido rechaza

da en un principio; es algo an&logo, de alguna manera, a laa -

juntas de avenencia entre cónyuges que exige el Código de Prac! 

dimientos Civiles trat&ndose del divorcio voluntario. 

Los pueblos abor{genas mexicanos conoc1an le propiedad Pr! 
veda de los bienes principal~ente da los mueblas. En cuanto a -

los ratees, predominaba el régimen de comunidad o1n perjuicio de 

que la nobleza gozaee de un r~gi¡¡¡en privado frente a &atas. 

La prisión por deudae, as{ como la esclavitud, eran aplll:;! 

das en los casos de 1ncll11plim1ento de algunos contratos. 

IMPORTArJcIA DEL DERECH[J PRECORTESIANO. 

~l afirmarse el Derecho Colonial en nuestro pala, con un -

interés tanto práctica como pol!tico, ea confirmaron y respeta

ron aquellas leyes, buenos usos y castl.llllbrea que tuvieron los -

indios, antes de que sucumbieran ante el poder!o eepañol, s1et1t

re y cuando no fueran en contra de la religi6n cat6lica o de ~ 

las leyes de Indias, ordenándose que se observare su cumplimie!!, 

to y se respetara su validez. 
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En la fipoca independiente podemos considerar que la influeu 

cia que ejerci6 el Derecho precortesiano en las relaciones priv~ 

das fuá insignificante, ya que todas nuestras relaciones afines

con el derecho privado tienen unas fuentes totalmente distintae

de ~etas. Haciendo un r~pido repaso podemos ver que solo existe

un influencia del Derecho Ind{gena, en nuestro régimen actual de 

ejidos en el Derecho Agrario. 

Por lo anterior expresado y viendo que en el derecho legis

lado de la república no se encuentran rasgos profundos del Dere

cho precortesiano, la importancin actual que puede tener en nue! 

tro derecho es muy escasa. 

PERIODO DEL MEXIGO COLONIAL. 

A la llagada de los españoles a nuestro pata, 6stos traje-

ron consigo el derecha legislado a hicieron todo la posible para 

imponerla en el territorio.conquistado. Sin embarga hay que ta-

mar en cuenta qua desde el primer momento estos comprendieron le 

conveniencia de acoplar el Derecho de Castilla con las coetum- -

bree de loo Ind!genas por lo qua los Reyes de España, atendiendo 

lee sugerencias y comentarios de los misioneros que extsnd!an la 

religibn cat6lica por toda la América, expidieron una serie de -

céd&laa, ordenanzas, provisiones y otras instrucciones para todo 

el Territorio de la América Hispana, por lo que se fué formando

un gran cúmulo de derech·a. Fué tan grande el número de estas di,!! 

. ,, ,,,.:, 
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posiciones que desde 1552 ae 1ntent6 recogerlas y ordenarlas da 

una manera similar a como se hablan hecho en España con las la

yes de Toro, pero fuá hasta 1570 en que Felipe II hizo el pri-

mer intento formal para lograr esta ordenación y esta na se lo

gr6 sino hasta el año de 1680, en tiempos de Carlos II. Este m~ 

narca sancionó la recopilación de Leyes de Indias, dándole de -

esta forma fuerza y autoridad de ley "a fin de qua por ella ru1 

sen determinados y juzgados todos loe pleitos y negocios perta-

nacientes a Am~rica, aún en el caso de que sus preceptos fueran 

contrarios a las leyes de Castilla". Esta recopilación conste -

de nueve libros divididos en titulas. Los t!tuloa contienen - -

siempre en primer t~rmino las leyes y posteriormente los sutoa

acordados, recopilación que es una amalgama da d1eposlciona9 de 

todo orden, tanto pol!t1co 1 administrativo, procesal, civil, -

mercantil, etc. 

Las disposiciones posteriores a 1680 fueron el REAL DRDENa 

MIENTO DE INTENDENTES, u Ordenanzes de Intendentes que ee dest! 

nó para la Nueva Espana exclusivamente y no regia para al resto 

de América como pasaba con la Recop1laci6n de Leyes da Indiaa -

que se form6 en 1786 y fuá sancionada por Carlos III. El Real -

ordena~iento de Intendentas contiene 306 articulas y en ellos -

se encuentran numerosas di~pos1c1onea de la Recopilaci6n de Le

yes de Indias. Además de eatoe cuerpos lsgalae estaban en vigor 

numerosos decretos, órdenes y leyes de laa Cortes de Espefte. E! 

tas di5pos1ciones fueron copiladas en una colecci6n oficial en-

1829, ya en época de la Independencia y fueron extra!daa de la

recop1laci6n hecha en España por orden de lee cortes de C6diz ~ 

\ 
l 
' 

\ 
\· 
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en 1812. Tal racopilaci6n constaba ds seis tomos y recogía tam

bi6n leyes aprobadas por estss cortes, La recopilaci6n mexicana 

solo comprende un to~o que incluye las disposiciones respecto -

a M6xico y se titula "Colecci6n de Uecrato y Ordenes de las Cor 

tes de España". Al lado de esas recopilaciones regían las leyes 

de Castilla y por tanto actuaban, en algunas ocasionas como de-

racho sscencial sustantivo y en otras coma supletorio de los --

cuerpos legales de España, mejor dicho, aquellos ~ue contienen

el derecho exclusivo de Castilla, pues no se pueden olvidar di

versos reinos y regiones, tales como el Derecho Foral de catal!! 

Ha, de Vizcaya, de Valencia, etc. Los cuerpos legales de Casti

lla durante la dominaci6n Española en México se iniciaron con -

las Leyes da Toro (1505i mediante las cuelas se hizo lo posible 

por determinar la prioridad y la vigencia de los múltiples dis-

posiéiones anteriores, que formaban el derecho nacional de Cas

tilla. A las leyes de Toro sigui6 en 1567 la Nueva Recopilaci6n 

y a 6sta la Novísima Recopileci6n en 1805 con un suplemento an! 

lago de 1808. Finalmente· sn 1812, las Cortes de Cádiz al legia-

lar para todos los territorios de la monarqu!a, fuesen ~atas P~ 

ninsulares o ds ultramar, establecieron las disposiciones lsgalsa 

contenidas en la "Colecci6n de Decretos y Ordenes de las Cortes 

da Espafla" de la que hemos hacho menci6n, formada en 1829.(6) 

Admmás de los cuerpos legales hispánicos a que nos hemos re 

ferido y en atenci6n a que los mismos no cubren toda la materia 

6.-Gomis Soler y Muñoz. Elementos de ueracho Civil Mexicano. T!! 
mo I. M~xico 1~42. 
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civil del Derecho Español se deben tener muy en cuenta loa cue¡ 

pos subsidiarios que son: FUERO REAL, FUERO JUZGO, FUEROS Hl.ftI

CIPALES Y LAS PARTIDAS. 

Durante esta ~poca se expidieron numerosas c&dulas cuyo ª! 

tudio ee muy interesante para nuestro Derecho Civil puesto que• 

vam delineando el contenido del Derecho Privado de acuerdo con

las necesidades de la Colonia. Entre asta c~dulae hacemos eepa

ci al menci6n a las siguientes: 

1).- De 25 da Enero de 1788 que reglamenta el registro dD• 

hipotecaa. 

2).- De 14 de Abril de 1789 que se refiere a mantener el -

secreto de los contratantes en determinadas escrituras. 

3).- De 19 de Febrero de 1794 y 7 de· Septiembre da 1803 -

que reglamHnten la legitimaci6n de hijos exp6sitos, 

4).- De 18 de Mayo de 1795 ocbra·la r~eultad da los Caata

doree de nombrar contadoras eri le herencia, 

5).- De 22 de Abril de 1799 que regula la capacidad da la• 

mujeres para ostentar determinados empleos, 

6).-·De 15 de Octubre de 1801 relativa a los legados hecho• 

a las Iglesias y a los confesoras, 

7).- De 14 de Marzo da 1804 referente al modo de hacer de

nuncias sobre minas en terrenos vinculados, 



16 

9)- De 15 de abril de 1806 relativa a los bienes mostrencos 

10).- De 20 de Meya de 1821, también sobre hipotecas. (7) 

PERtOOO DEL MEXICO INDEPENDIENTE. 

Desde el momento en que la naci6n mexicana logra romper los 

vinculas pol!ticos que la hab!an unido a España por m6s da tres

aiglos, as indiscutible que hered6 la organizaci6n jur!dica me-

diente la cual la colonia hab{a realizado eu vida jur!dica aun--

que ea importante hacer notar que se hicieron las modificaciones 

que fueron requeridas por el hecho hist6rico que se consumaba, -

ya que desde el momento en que se realiza una revoluci6n para m~ 

dificer el estado de cosas existentes en un pata, deben existir

modificacionee en su estructura jurídica, aún cuando la tradici6n 

de estas sea en muchas ocaeiones muy fuerte. Además debemos cona! 

derar que al realizarse una revoluci6n lo buscado principalmente 

ea modificar le estructura politice d11 pa!s y posteriormente le 

adaptaci6n del derecho privado al nuevo sistema. 

As! pues, en materia de derecho civil, la incipiente repú-

blica hizo suyo casi integramante el legado del derecho colonial 

quedando d~ esta forma constituido por la legislación salida de• 

le monarquía Espanola, especialmente por aquella que se refer!a

eeencialmente a las colonias o e la Nueva Espana, ccncretamente

por la Recopilaci6n de las Indias y otras leyes especiales y de-

7.-De Pina Rafael. Elementos de uerecho Civil Mexicano. Tomo I,
p6g.80. M~xico 1966. 
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una manara supletoria por el derecho eepaffol. Le república emp! 

z6 a expedir nuevas leyes que básicamente lograron adicionar o

modi ficar en parte al derecho ya existente, reglstrándoee un 1'! 

n6meno muy importante: el relativo a que no solo legiel6 el Go

bierna Federal, sino también gobiernos de loe estados. No obe-

tante la vieja legislación no fuá transformada totalmente, sino 

hasta el momento en que se llev6 a cabo el llamado movimiento -

de Reforma. 

Es muy interesante observar que durante el gobierno del 9! 

neral Iturbide y por mandato expr~so de los art!culoe 24 del Plan 

de Iguala y del 14 de loe tratados de c6rdoba, ee le conl'ir16 a 

la junta guberna,iva la potestad de expedir lae layes que 6ata

juzgara convenientes para el desarrollo de la joven república -

independiente. Esta facultad fuá ejercida hasta el ano de 1822, 

en el cual se forma el primer Congreso de la RapÚblica Max1ca~ 

na. Esae leyes urgentes fueron recoplledee en la •colecci6n da-

Decretos y Ordenes de la Suprema Junte Provisional Gubernatlvaw 

y posteriormente se le agreg6 a este colecci6n un segundo Toao-

qua contiene toda la serie de disposiciones tanto por el conat! 

tuyente como por el congreso. (8) 

Desde la cans1tuci6n de 1824 algunas leyes constituciona--

les derivadas de ella proveyeron sobre asuntas de Derecha ClVtl. 

8.-Gomia SolRr y Mu~oz. Elementos ds Derecho Civil Mexicano, To
mo I, pág.?6. México 1942. 
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Es interesante mencionar Las Siete Leyes Consti tuclonales, 

Lae Bases Org~nicas, El acta de Reforma, Los Siete Articules A-

cardados en Tacubaya, el Plan de Jalisco de 1853, el Plan de -

Ayutla de 1855, etc. 

Bajo el Gobierno del General Juan Alvarez al triunfar la -

Revoluci6n de Ayutla, se inició el movimiento de reforma que t~ 

n!a como finalidad esencial modificar la organización tanto ju

r!dica como económica del Pa!s, despu~a del lamentable estado en 

que quedó este por el nefasto Gobierno de Antonio LÓpez de San-

ta Anna. Es importante hacer notar que el movimiento de Reforma 

tuvo su esplendor durante el Gobierno del Lic. Benito Juárezr -

quien en el año de 1859 1 en la Cd. de Veracruz, expidió las Le-

yes de Reforma, las cuales aunque son de una naturaleza dis!mb~ 

la, tuvieron una trascendencia muy especial en al ~mbito del d~ 

racho provado, reformándolo de una manera estructural sobre to-

do en lo referente a la personalidad jurídica de ciertas asos1! 

cianea, al registro civil que a partit da esa fecha quedó a ca! 

ga del estado, al matrimonia considerándolo cama un mero contr! 

ta civil y transformándolo en una institución laica, en la cual 

no tienen ninguna ingerencia las autoridades eclesi&sticaa. (9) 

La obra de Reforma siguió au marcha triunfal par muchas a 

Has, as! en el año de 1873 se adicionó a la constituci6n de - -

1857 llevando a principio constitucional el que considera - - -

9.-uarda Trinil1ad, ílpuntes d"l !ntruduc:ci6n al EsturJio tlel uer~ 
cho, p~g.69, ~~xico 1953, 



el matrimonia como mero contrato y lo somete, como en los demás 

actos del estado c1vil de las personas, a la competencia del PE 

dar público (Lay del 25-Sep-1873) la cual fué regl~mentada par- · 

la del 14 de diciembre de 1874, sentando las bases a qua los e~ 

tados debieron someterse en su legislación sobre estado civil y 

matrimonia. 

Es importante hacer notar que durante eses tiempo surgi6 -

entre los gobernantes mexicanos la necesidad de crear un Código 

Civil ya que la tendencia codificadora se habla extendida a to

das los paises del mundo civilizada. 

En el año de 1859 el presidente Benito Juárez con ese eap! 

ritu visionario que la caracterizó durante su existencia, enea-

mend6 al maestro Justo Sierra la elaboración de un proyecto de-

Código Civil, Durante un lapso que uuró tres años, Sierra trab~ 

jÓ afanosamente en eate proyecto basándose principalmente en el 

proyecto del gran jurisconsulto español Florencia Garcla Goyene. 

que no ere otro que el as 1851. (10) 

En el año de 1862 form6 una comisi6n oficial que fué presi 

dida por el entonces ministro de Justicia Jesús Terán, ·de la -

cual formaban parte Gernando ~am!rez, Pedro Escudero, Luis Mán

dez y Jos~ Ma. Lacunza; esta comisi6n se ~ncarg6 de revisar el

proyecto de Justo Sierra v de esta forma realizar el qua ser!a

el primer C6digo Civil Ma~icano. Desgraciadamente en esa época-

10.-De Pina Rafael. Elementos de Uerecho Civil Mexicano. Toma -
I, pág.82. México 1966. 

' r--
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nuestro pals fu6 sacudido por das grandes fen6menos politicoe, 

la Intervanci6n Francesa y el Imperio de Maximiliano, loe que

impidieron que la referido comisi6n terminara su trabajo. A P! 

sar de lo anterior, los dos primeros libros de esta obra fue-

ron aprobados por el Gobierno de Maximiliano. 

Durante la e~toica lucha realizada por Juáraz para la re

conquista de la rep6blica. este no dej6 de pensar en la importan 

cia del C6digo Civil y de eh! que en el momento en que as res

taur6 la república; ordenara la inmediata formac16n de una co

misi6n codificadora, que real1z6 el primer C6digo Civil Mexic! 

no en el año de 1870. 

CCOIGD CIVIL DE 1870. 

Como ya ea ha mencionado, en el momento de triunfar la r! 

pública se conetituy6 la comiai6n codificadora qua estuvo int! 

grada por Mariano Váñez, José Me. Lafragua, Isidro Montiel y -

Joaquín E gula. 

Este grupo de juristas trabajaron basándose en el proyec

to de Justo Sierra y lograran poner fin a su tarea codificado

ra el 15 de Enero de 1870. Sin ninguna modificaci6n, el nuevo~ 

proyecto fué sancionado por ol Congreso al d{a 13 de dicieRlbr• 

del mismo año y entr6 en vigor por decreto del lo, da marzo de 
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marzo de 1871. Este primer código civil mexicano tenia 4 1126 a~ 

tículos agrupados en un titulo preliminar y cuatro libros con -

el siguiente orden: 

TITULO PRELIMINAR: DE L~ LEV V SUJ EFECT03, con reglas ge

nerales de aplicación. 

LIBRO PRIMERO: De las personas. 

LIBRO SEGUNDO: De los biAnes, de la propiedad y sus dife--

rentes modificaciones. 

LIBRO TERCERO: Da los contratos, 

LIBRO CU~RTO: De las Subeeiones, 

La edición oficial fué publicada por el Ministerio de Jus-

ticia en la imprenta de Palacio y circuló con sello oficial del 

Ministerio. El Código Civil de 1870 fuá dictado en forma exclu-

siva para el Uistrito Federal y Territorio de Baja Califnrnia,

sent~ndo as1 un precedente, va que debería haber sido 6nico pa

ra toda la República siguiendo de este modo la tendencia gener! 

lizada en los ¿atados Federales de la 6poca, A pesar de ésto, -

sucesivamente y en breva espacio de tiampo,casi todos los esta-

dos de la República adoptaron el texto del Código Civil de 1870 (11) 

ll,-Macmin P. Evoluci6n rJ1'll :,oroct10 ~ivil Mexl.c.~no, pág.13. Mli
x\.co 194:?. 
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mediante acuerdo rte sus respectivas legislaturas, esta valunt! 

ria adopci6n del Código Civil del Distrito Federal, repar6 en

parte el vicio original ds su limitada jurisd1cc16n territo- -

riel. ¿ste código se inspiró en el proyecto del código español 

de 1851. Se observa en él, la influencia del Derecho da Casti

lla, también la del Código Civil Italiano y la del Portugues;

as! como la del jurisconsulto español Florencia García Goyena, 

en su citado proyecto de 1851. Cabe señalarse que logró sepa-

raree en buen grado, de las dlrectricaa del Código Civil Fran

cés cuyo modelo era copiado, casi a la letra, en Europa y Sud! 

mérica, (12) 

Respecto al Derecho hipotecaria los legisladoras bexica•

nos siguieron al pié de la letra.a la ley Hipotecaria España·~ 

la. El código civil de 1870 recogió en su articulado, modifi-

c~ndolae en parte, las leyes civiles que hab!an aparecido en -

1821 a 1870, tales como las disposiciones sobre extranjería, -

privilegios, inventos y patentes, derechos de los hijos natur.!! 

les a heredar, sociedades¡ nacionalidad, expropiación de ble--

nea mostrencos y torranos baldíos, matrimonio 1ne11or1a de edad, 

libertad de usura, divisibilidad de hipotecas, etc. tiene in-

numerables defectos desde el punto de vista de siatem6tica - -

jurídica: confunde el derecho real de prenda a hipoteca, con-

la cualidad contractual que se desprande del mismo; no admi--

te la caatumbre como fuente del derecho v mantiene con rigor-

los principios del individualismo jur!dica, en una 6poca - --

12.-Gornis Joler v Mu"íos, :1emcntoü de :Jerecho Civil Meidcano. 
Toma I, p~Q. 78. M6xicc 1942. 
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en que empezaba a estar en decadencia. 

::1 c6digo de 1870, perceptuaba en su art.368 "cuando la m! 

dre o el padre reconozcan Reparadamente a un hijo no podr~n re

velar en el acto del reconocimiento, el nombre de la persona -

con ~uien fué habido, ni exponer ninguna circunstancia por don

de aquella purda ser cnnocida. Las pnlabras que contengan la r!! 

velcci6n se testar~n de oficio. 11 

Es importante hacer notar que va en este c6digo se hacia ~ 

na clar3 determinaci6n de la irrevocabilid3d del reconocimiento 

de un hijo v establece en su articulo 381 "El reconocimiento no 

es revocable por el que lo hizo y si se hA hecho tent::imanto au!!. 

que lste se revoque no se tiene por revocado aquel. 

Con respecto a la patria potestad, ya establec!a de una m~ 

nera clara la fo t'111a dP. ejercerla dándole un carácter de orient~ 

ci6n v custodia bÓsicamente; así el artículo 395, establec1a -

"~l que tiene al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obli

gaci6n de educarle convenientemente" v el 39& "El p3dre tiene -

la facultad de corregir v castigar a su3 hijos templada y mesu

radamente" es interesante observar que en este articulo se le -

concede la facultad de corregir al hijo 6nicamente al padre, -

sin concederle ~ate a la madre. 

Sohre el ejercicio de la patri~ potestad cuando haya el --
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reconocimiento de hijo por los padres y éstos vivan separados, 

el c6digo de 18?0 es muy vago y no establece de una manera pr~ 

cise la forma en que deba llevarse a cabo. En el artículo 383-

ae estRblece "El hijo reccnocido por el padre, la madre o am--

bos tiene derecho: 

I).- ~ llevar el apellida del que le reconoce. 

II).- A ser alimentado por éste. 

III).- A percibir la porci6n hereditaria qua le señala la 

Ley. 

CODIGO CIVIL DE 188~. 

Debido a la serie de oefectos que padecía el C6digo Civil 

de 1870 por decreto del 14 de diciembre de 1883 se facult6 al-

Ejecutivo do la Uni6n para que realizase la reforma, por lo --

que un grupo de juristas rev1s6 con gran rapidez, el articula-

de del Código Civil de 1870¡ lo redujo a 31823 art!culos, in-

tradujo novedades tan fundamentales como el derecho ilimitado

de tastamentificaci6n. Así quedó confeccionado el Código de --

1884 que empezó a regir para el Distrito y Territori~s Federa

les solamente, a partir del lo. de Junio de 1884. (13) 

Titulo preliminar: De la ley y sus efectos, con laa re- -

glas generales de 5U oplicaci6n. 

13.- De Pina Rafael. ~lnmentoa cte Derecho :ivil Mexicano. Tomo 
I, p~g. 83. M6xico 1966. 
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LIBRO PRIMERO: De las personas. 

LIBRU SEGuNOO: De los bienes, la propiedad y sus modificaciones. 

LIBRO TEHCERD: De los contratos. 

Tiene además dos artículos transitorios y sus libros se dividen 

en capitulas y ~stos en artículos hasta la cifra de 3,823. Ha de te

nerse en cuenra que desde el lo. de junio de 1884 hasta que apareci6 

el Código Civil de 1928 1 aquel sufri6 bastantes refarmae, citaremos

como ejempla la Ley de Relaciones Familiares de 1917 1 la cu3l eatabl,!! 

ci6 el divorcio vincular, suprimió la potestad marital y arganiz6 la 

familia sobre nuevas bases. 

En lo referente al divorcio establecía sabre quién de las c6ny~ 

ges ejecutori:3d.::i 13 sen tcncia da divorcio, ejerced.a la patria pote!! 

tad así el artículo 245 establ8da: "Ejecutoriado el divorcio, quedj! 

r~n los hijos o se pondrán bajo la potestad del cónyuge na culpable; 

pero si ambos lo fuesen y no hubiera otro ascendiente en quien reca! 

ga la patria potestad, sa proveer~ a los hijos de tutor ••• , •• tt 

En el artículo 247 se ostablecla, "El padre o la madre aunque -

pierdan la patria potestad, 4uedan sujetos ~ todas las obligaciones-

que tienen para con sus hijos". 

¡ 
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El articulo 341 sobre el reconocimiento de hijos, se haya rea

lizado separadamente por el padr8 o la madre, es igual al articulo-

368 del C6digo de 1870. 

En lo referente a la patria potestad establece como en el de -

70 1 las facultades de corregir y educar, concedi~ndolas al padre y-

6nicamente por falta de ésto, seria ejercida por la madre as~ el ª! 

tlculo 366 1 establece; "La patria potestad se ejerce: 

a).- Por el pr:idre, 

b).- Por la n1adre, 

c).- Por el abuelo paterno, 

d).- Por 01 abuelo materno, 

e).- Por la abuela paterná, 

f) .- Por la abuola materna. 

Debe hacerse notar que la concepción de loa legisladores de e

sa época, la patria potestad ya se acercaba en gran parte a la conca2 

ción moderna que de ella se tiene. 

Cualquier criterio discriminatorio, correspondía a una rutina-

histática y no era la falta de visión legislativa, pues como puede-

Apreciarse, el ejorcicio de la patrhpatostad requer!a, como ha si

do condición en todas las épocas y lugares, de sentida com6n, equi

librio, moderación y buenas costumbres. 
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Como descendiente del C6diga Civil de 1870, el de 1884 se insp! 

r6 en el proyecto español de 1851 y adaptó materias del Código Civil 

Francés y del C6diga Civil Portugués. No se deja de considerar que -

es un código doctrinario¡ pera dentro de su forma es clarísima y ca~ 

tiene disposiciones nuevas y acordes can el sentido de protección s~ 

cial que la doctrina cient{fica de finales de siglo reflejan en los

pueblos de ~mirica. La publicación del Gódigo Civil de 1884, provocó 

en el extranjero numerosas opiniones, pero en general la crítica fué 

favorable. Raoul de la Grasserie, en su última abra 11 Résumés analyt! 

ques des principaux Codas Civils de 1 1Eurape et de 1 1Ameriqué" (Pe--

rls 1895, p~y.14) escribe lo siguiente: "Se halla en el C6digo Civil 

Mexicano la preocupaci6n dn un ideal cie justicia distributiva, de -

una fina equidad, de una regl8mentaci6n integral, sin tratar par ello 

de oprimir lG libartao a el vuela del individuo. Derivando, a la vez, 

de la ley espariala y de lA francesa, sabio y consciente, lleva el B!!, 

llo ~e eu doble ariyen, Procura ubs~rvar las cualidadas, ~oscDntando 

las defectos mosl.racJas por la experirmcia¡ está animado de un espír! 

tu progresista y pr5cttco y penetrado de la ciencia jurídica". (14) 

No obstanta la antes citado, padece del defecto general de fal-

ta de siotematizeciún jurídica de acu~rda can le ciencia moderna del 

derecho civil; confundo la hipoteca y la prenda que son derecha rea

les, coh las obligaciones contractuales igual que lo hacía el de - -

1870; no admite el principio de la costumbre corno fuente del derecho 

y contiene disposiciones qu~ más correspondan a un reglamento que a-

14.-Gomis Soler v MuRoz. Elamentos de Derecho Civil Mexicana. Toma I, 
Mlixico 1942. 
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una ley, lo que hace inestable la continuidad jurídica que d! 

be inspirar toda codificaci6n por lo menas durante un lapso -

de tiempo. 

EL CGDIGO CIVIL DE 1928. 

Es indiscutible que la Revoluci6n iniciada en 1910 ten!a 

necesariamente que proyectarse sabre las concepciones jurídi

cas del puebla mexicano. Esa proyecci6n se observa en cierta 

manara en las leyes que modificaran el C6digo Civil de 1884, 

según la hemos indicado en este trabajo. Pero es importante -

observar qua esas reformas no eren suficientes. Mientras nue! 

tro pueblo combnt1a con las armas por su libertad y por la far. 

maci6n de una legislaci6n constitucional de acuerdo con las n~ 

cesidades sociales de nuestro tiempo, al legislador no pod!e

hacer otra cosa que obtener las Frutos de estas nuevas conce2 

cienes en leyes firmes y estables, impregnadas del nueva esp! 

ritu al que obligaba el nuevo siglo. 

Las leyes reformados del C6rtigo Civil lograron con afie! 

cla satisfacer las necesidades transitorias y eventuales del 

Derecho Privado Revolucionaria, lo que forzosamente oblig6, -

una vez sedimentadas las conquistas de la revaluci6n el inicia 

de una tarea qua requiere grandon alientos para la creac16n de 

un C6digo Civil que enmarque dentro da sus instituciones, un -

nuevo uentir nacional. Considero que es importante subrayar la 

atinado de la docis16n de nuostro pals de no emprender la re-

daccl6n de su C6digo Civil sino hasta el momento en que la rev_!! 

lucl6n habia calmada su fuego demoledor por una parta y creador 
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al mismo tiempo. Prevalece la opinión de eminentes juristas que 

hubieran deseado un cuerpo de derecho privado completamente so-

cialista, con los riesgos que ofrece una actitud radical. Sin -

embargo, es necesario reconocer que tal c6digo no hubiera podi

do prosperar en virtud a la dependencia econ6mica que tiene Mé-

xico con respecto ne otras naciones de formación jur!dica indi-

vidualista, El derecho positivo no es más que una regla que se-

aplica a las manifestaciones esenciales a la vida de una sacie-

dad en un momento determinado de su historia. Es importante me~ 

clonar que desde el momento en que el legislador mexicano ente.!1 

di6 este principio, se ev1t6 qu~ México no se remitiera a los -

modelos clásicos que imperaban en las legislaciones europeas, -

co~o lo hicieron otroa países que promulgaron códigos despufis -

de 1900, Panamá adaptó casi en su integridad al Código Espa~ol-

para la redacci6n de su Código Civil de 1916¡ el Código Civll -

de Venezuela imit3 h3sta on aua detalles al Italiano¡ Turquía en 

~u Código de 1926 imita totalmente al rle Suiza. En América, al

ar~sil buscaba cierta originalidad adaptando sn ou C6diga de --

1916 las corrientes promulQadas por el Código Alemán y el Suizo, 

uniendo de esta form~ las doctrinas del Derecho Germánico y del 

Latino. Solamente la U. R. s. s. plasmó en su C6digo de 1922, el 

matori 1lismo llistóri co, concretando de esta :nanera el primer cue.!'. 

po de Derecho Civil Socialista de la Historia, El Código Civil-

Mexicano de 1928 sin alcanzar los extremos Socialistas cunteni-

dos P.n el Código 3ovi~tico, acepta las tendenclaa del socialismo 

1 

t 
1 

' 
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pudi~ndose decir que es un G6aigo de uerecho Privado, con marcada 

orientaci6n cnlectivista. 

ArJT:::crn_:JE3 HISTOinco;:, DEL CODIGO CIVIL DE 1928, 

El Congreso de la Uni6n, por decretos del 7 de enero y 6 de-

diciP.mbre de 1926 y de 3 da enero da 1928 1 otarg6 al ejecutivo la 

facultad de ordenar la redacci6n de un C6digo Civil. La elabora-

ci6n del articulado se afectu6 en la Secret~r!a de Gobernaci6n 

por una camisi6n da juriecansultos y con fecha 30 de agosto de 

1928 fu6 promulgndo por el Presidente de la República. Conforme a 

lo establecido en r.l articulo primero transitorio, la fecha de 13,!1 

tracia en vigor del nuavo C6digo fu€! ln del lo. de octubre de 1932. 

Hasta entonces rigi6 el G6digo Civil de 1884. (15} 

Los legisladores mexicanos tomaron muy en cuanta para la fo! 

meci6n del C6digo, aquellas necesidades ecan6micas de orden fami

liar, agrario e industrial nacidas de la Revaluci6n, así como las 

leyes revolucionarias promulgadas desde 1910 hasta 1928. 

La Ley 1\graria del 5 de enero de 1915 inaugur6 el sistema de 

repartos de tierra procurando restituir a los pueblos, sus ejidos 

mal enajenartos antes y en manos de los latifundistas en turno. 

L~s tierras comunadas dR los municipio~ volvieron de esta --

fnrma a aus anteriores poseedores colnctlvos, ctnspu~a de que las-

15.- 11om!s ,;olnr y Muñoz, domentos do uertJcha \:ivil Mexicano, TJ:a 
mo l, M~xico 1942. 
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leyes llamadas "desamortizadoras" de 1855 lograron despojarlos de 

ea~as tierras para beneficia de terratenientes. La Ley Agraria 

fu!afinada can numerosas diGposicianes reglamentarias. 

La Constitución Federal de 1917 siguió el camino marcada por 

la Ley Agraria y además transformó el espíritu dol Verecho Civil-

Mexicano en puntas de vital importancia. 

La Ley de Relaciones Familiares de 12 de abril de 1917 modi

fic6 radicalmente el deri:?cho de familia en s.us 555 artfoulos, las 

cuales fueron, sin lugar a dudas, las inspiradores del Libro del-

Código. Esta importantP. ley reglamentó el matrimonio, la paterni

dad y filiación, lo adopción, la deuda alimenticia, la tutela y 2 

tras instituciones familiares y admitió el divorcio por mutuo co!! 

sentimiento. 

CONTENIDO DEL CODIGO DE 1928. 

El Código Civil de 1928 tiene aplicación en el Ui~trito y T! 

rri torios Federales en asuntos de arelen común y en toda la repú--

blica en asuntos de orden Fede~el (Art.l). Consta de 3,044 art!c~ 

los más nueva transitorios. Los primeros figuran en cuatro libree 

.subdivididos en títulos y ~stas en capitulas. Las cuatro liuros -

están p1•ecedidoe de unas dispoeiclones preliminares c¡ue hacen ref!!_ 

rencia a las leyes sÚs efector. y su aplicacl.6n. 
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LIBRO PfHM:::RU. 

Trata de las Personas y contiene las siguientes títulos: 

lo. de las personas Físicas, 2a. de las personas morales, 

3o. del domicilia, 4a. del Hogistro Civil, 5o, dol matrimonio, 

60. del parentesco y de los alimentos, ?o. de la paternidad y

fili aci6n, 80. de la patrie potestad, 9o. de la tutela, lOg, -

de la emancipación y do la mayoría de edad, llo. de los ausen

tes e ignorados y 120. del patrimonio de la familia. 

LIBRO SEGUNDO. 

Trata de los~ y comprende los siguientes titulas: 

la. disposiciones preliminares, 2o, claaificaci6n de loa

bienes,3o, do la posesión, 4u. de la propiedad, So. del ueufru~ 

to, uso y habi taci6n, 60. de las ·servidumbres, ?o. de la pree

cripc16n y 80, de los Derechos del autor. 

LIBRO TERCERO. 

Comprende las Sucesiones y consta de cinco títulos: 

la. diLlposicionea preliminares, 20, de la auceei6n par -

testamento, 3o. de la forma de los testamentos, 4o. de la euc.!!. 
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si6n legítima, 5o. disposiciones comuneG de las suceoiones test~ 

mentarla v legítima. 

LIBRO CUARTO. 

Comprende las Obligaciones, está dividido en tres partes. 

La "Parte primera" contiene los siguientes tlt~las bajo la 

r~brica de obligaciones en General: 

lo. fuentes de las obligaciones, 2o, modalidades de las 

obligaciones, 3o. de la transm1s16n de las obligaciones, 4o. 

efectos de las obligaciones, 5o. extinción de las obligaciones, 

t 60, de la inexistencia v nulidad. 

La "Porte segunda" dedicada a las diversas especiea de C:o!l 

tratos com~ronde estos t1tulos: 

lo. De los contrato~ preparatorios de promesAe, 2o, de la-

compra-venta, 3o, de la permuta, 4o. de las donaciones, 5o. del 

mutuo, 60. del arrendamiento, ?o. del c~modato, Bo. del aap6e1-

to y secuestro, 90. del mandato, 10. del contrato de prestación 

de servicios, llo. de lus asociaciones y sociedades, 120. de --

los contrntos aleatorios, 130. de la prenda, 140, de lo hipote-

ca, y 150. de las transacciones. 

Bllil.JiTl!tA C?l1l1"1"ref.¡~ 
U. N. A. M.., 
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La "Parte tercera" carece de rubra y contiene solamente dae 

títulos: 

la. De la concurrencia y prelaci6n de cr~ditos y 2o. Del r! 

gistro Público. 

TENDEfJCIAS SOCIALES V PDLITICAS DEL CDDIGD. 

En párrafos anteriores hemos hecha una breve exposici6n so

bre las tendenciao sociales y politicae del C6digo Civil de 1928 0 

La exposici6n de motivas que precede al articulada del C6di 

go dice 11 Las revoluciones sociales _del presente siglo han provo

cado una rsvisi6n completa de los principios de la organizaci6n 

social y han echado par tierra dogmas tradicionales consagrados 

por el respeto secular". 

Es innegable que dentro de esas revoluciones oe encuentra la 

mexicana, la cual hemos de aceptar por razones más bien geogr6fi 

cao y psicol6gicas que h1st6r1cae. No obstante, las Rep6blicas -

Iberoamericanos oa están beneficiando die a d{a al ~omer algunos 

modelas de las conquistas sociales y jur1dicas da M~xico, al gr! 

da de afirmar sin temar de caer en la exageraci6n, que nuestra -

naci6n se ha convertida, en modelo de las pueblos hermanos del -

Continente. 
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Tonemos como ejamplos a citar, l~ importancia que en la vida 

econ6mica de México ha tomado el movimiento sindicalista; el im-

pulso que su industria recib8 año con año; el enorme crecimiento

quo han sufrido las grandes urbes con detrimento do las localida

des rurales. Economía forestal, agrícola y pecuaria de las inmen

sas regiones casi inexplotadas de M~xico, nn pauían menos de eje! 

cer su influencia sobre los legi~ladores que redactaron el C6digo 

Civil de 1928. 

Considero que nuestra Patria as una de las naciones america

nas donde mejor se desarrollan los fen6menos sociales de nuestra

siglo y de ahí qua haya sido la primera en realizar su Revolución 

Politice y Social lo qu8 la llevó también a se la primera en ter

minar con los viejos prejuicios jurídicos del individualismo del

Derecho Civil Germano-latino, para abrir de por en par sus puertas 

al Derecho Privado, caracterizado por su responsabilidad social. 

El actual Código Civil declara en la exposición de motivos -

refiriéndose al de 1884 que fuá un producto de las necesidades e

con6micas y jurídicas de otras épocas elaborado cuando dominaba -

en el ámbito ecan6mico, la paque~a industria y en el jur!dico un

exagerado individualismo, incapaz de regir las nuevas necesidades 

sentidas y las relaciones que aunque de carácter privado se ha- -

llan fuertemente influidas por las diarias conquistas da la gran

industria y por los progresivos triunfos del principio de solida

ridad. "Para transformar un ~Ódigo Cjvil individualista, Rn un --
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C6digo Privado Social, ea prE!cisn reformarlos substancialmente, da

r rogando todo cuanto favorace exclusivamente al inter~s particular, 

con pArjuicio ds la colectividad, e introduciendo nuevas disposici2 

nes que se armonicen con el concepto de Solidaridad" "Es preciso ª2 

cializar el der~cho extender su esfera del rico al pobre, del pro-

pietario al trabajador, del industrial al asalariado, del hombre a

la mujer""El Drecho no puede ser un medio para que una clase domine 

a la otra" "En nombre de la libertad de contrataci6n han sido expl_!! 

tadas las clases humildes" "El liberalismo, la democracia polltica

no han pasado de ser una declaración te6rica, sin contenido ni efe.E, 

t\vidad" "En suma: El c6digo civil de 1928 pretende armonizar los -

intereses individuales con los sociales, corrigiendo el exceso de -

individualismo que impera en el código.civil de 1884". 

Los párrafos citados de lo exposic16n de motivos, se compleme~ 

tan con la dec1Hraci6n qua el prosidente de la república hizo al -

mismo respecto: "La reForma del C6digo Civil es un deber.ineludible 

de la República, pues en tanto que la ardenaci6n de la famiiia, el

concepto de la propiedad y la reglamentaci6n fácil y expedita da las 

transacciones diarias no se armonicen con las exigencias de la vide 

moderna, el antiguo régimen vencido en los campos de betella, segu! 

r~ gobernando nuestra sociedad". 

Cabe hacerca notar que la exposición de motivos dice máe de lo 

que el Código refleja en sus libros desde un punto de vista donde -
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se armonicen jur!dicamante las exigencias sociales de nuestros 

tiempos. Claro que no podemo~ pensar en la posibilidad de apli 

car sGbitamente un derecho privado social, pues como dijo aon~ 

case el derecho social no es más que un vocablo, un sola voca

blo. 

No se puede negar qua un códice busca con entereza jur!di 

ca el principio de que frente a la universalidad humana se ha

lla el predominio de la lev territorial, la que si bien na ar

moniza con las relaciones jurídicas internacionales, simplifi

ca las conflictos entre leyes extranjeras y n3cionales. El le

gislador al hacerlo as!, estima qua su abra es perfecta y que

deber!a ser observada por todos los pueblos. La ambición es -

loable, pero irrealizable. 

El C6diga termlna con ml tradicional principio religiasa

de la indisolubilidad del matrimonia y obra contra la inestabl 

lidad familiar ·instituyendo el divorcio vincular no va por ca.!:!. 

ces de contradicción judicial, sino par el simple discenso a -

par mutuo consentimiento, según lo establece la frase legal. -

El divorcio es instituci6n conocida on las familias mexicanas

anteriores a la colonización española, según so ha citada, sin 

perjuicio da sus efectos predominantemente perturbadores. 

La libertad de testar fijada por el C6digo Civil de 1928, 
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si bien de cieta manera choca con el sentimentalismo f~miliar y 

se presta a la realizaci6n de fraudes morales v materiales en

detrimanto de padrea, hermanos e hijos, ofrece también al indi

viduo un media de disponer con mayar amplitud de aquellos bie-

nes que obtuvo por su trabajo, eso tal vez, logra mantener los

daberee de fidelidad y de solidaridad de la familia. 
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CAPITULO II 

REFGRMAS AL CODIGO CIVIL SOBRE RELACIGNES 

FAMILIARES DE 1971 

En al Diario de las Debates da la C~mara de Diputados corre! 

pendiente al d{a 23 de Febrero de 1971, ee hace menci6n al dicta

men formulado por diversas comisiones para la modificaci6n de alg.!:! 

nos artículos del C6digo Civll para el Distrito y Territorios Fe

derales en materia común y p3ra toda la República en materia Fed,! 

ral. 

A través de este capitulo haremos un estudio detallado de -

las reformas que tanto a juicio del legislador como en el mfo Pª! 

sonal son las substanciales, no sin antes hacer algunas obeerva-

cione~ sobre el dictamen al que me he referido, 

ENUMERACILN V ANALISIS, 

Las reformas, al subsistir la competencia del juez pupilar; 

civ1l o de primera instancia poi· la del juez de lo familiar, in

dudablemente que lograron este gran beneficio¡ evitar la diversl 

f1caci6n del campo de acci6n d~l juzgador que en un momento dado 

se llegaba a convertir en mero ejecutor de puntos de vista mani

festados por las partas en la controversia, 
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Es indiscutible que el legislador al darse cuenta de la i~ 

portancia que tiene para el desarrollo de una colectividad la -

verdadera integraci6n familiar, rnotiv6 las reformas de las que

me ocuparé en este trabajo, 

Al concentrarse lo referente a las controversias suscita-

das en las relaciones familiares en un solo ente jurídico admi

nistrativo se busca principalmente el logro de verdaderos espe

cialistas en la materia para que de estH forma sus fallos se -

apeguen lo más posible a la realidad. Por otro lado el dictárnen 

nos habla de "Precisar hasta donde sea posible la armenia e in

tegridad familiar", 

Este concepto humanizado de lo que debe ser la funci6n del 

juzgador al tratar asuntos familiares, es indiscutiblemente un

gran adelanto en nuestra materia ye que se trata de observar a

le familia como la célula v piedra angular de la sociedad, la -

cual, a través de sus instituciones debe buscar las v{as y me-

dios necesarios, para preservarla, 

Por otro lado al referirse a la integridad, Rl legielador

bueca que de esta forma el juzgador al momento de emitir su fa

llo na lo haga con la frialdada que podr!a hacerlo, verbigra- -

cia, en una controversia de carácter mercantil, aino que tenga

clora conciencia de que los int8reses que están en pugna, son -

los que determinan el buen funcionamiento de un enta nocial como 
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Al hablar el legislador de la especialización lo hace -

porque considera que de esta forma la familia está más prote

gida y por ende, protege a la sociedad. 

De acuerdo al desarrollo del mundo en el que vivimos, en 

donde la tremenda tecnalogia ha llevado al hombre a olvidarse 

de los valores reales de la humanidad, ha provocado reacaio-

nea que considero altamente positivas, al abordar cada una de 

los puntos que son definitivos en la reforma se hará al análi 

sis que debe hacerse en un trabajo como el realizado, pero e~ 

muy importante dejar bien claro que el legislador pudo haber 

tenido fallas tlicnicas en la redaccHm de la reforma, paro el 

eapiritu que la inspiró es del más alto contenido aocial, 

Al analizar la exposición de motivas de la iniciativa -

que reforma el Código Civil, encontramos en sus considerscio

nae, segunda y tercera, cuál fu6 el eap1ritu que motiv6 al l! 

gisledor para realizar esta modificación. 

"Segunda- El senado al hacer el estudio dsl articulo 167 

del C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales en 

materia común y sustituir al Juez de lo Civil por al ~uaz de 

la Familiar introdujo reformas a su segundo ¡iárra'l'a, mismas que 

merecen nuestra aprobaci6n toda vez que con ellas se respeta la 
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garantía de audiencia de los padres". 

. 
"Tercera- En la actualidad ha perdido la patria potestad 

su sentido da poder absnluto para quedar convertida en un de

ber do custodia, educaci6n y protecci6n de loa hijos acorde -

con la funci6n social que los mayores deben de cülilplir con -

los menores en los tiempos actuales; de aqui que se establez

ca en los art!culos 380 y 381 con toda propiedad que los con

venios entre las partes tendrán como objeto no la patria pe-

testad, sino la custodia de los hijos. En efecto, la patria p~ 

testatl por ser de inter~s pública no puede estar sujeta a re

gulacl6n convencional". 

Quise referirme en esta capitulo a la expoaici6n de mot! 

vos con ln finalidad de poder normar el criterio que se va a

seguir en esta tesis ya que de esta forma se podr~ hacer tan

to un estudio claro como lograr una cr!tica constructiva de -

las reformas citadas. 

Considero que en el punto Jo. de las consideraciones, -

los legisladores perdieron totalmente la brújula, va que el -

leer este punto nos damos cuenta que el concepto da patria P.2, 

testad qua tienen los legisladores ea totalmente anticuado y 

no va acorde con las corrientes modernas del Derecho de Femi-

lia. 
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En este mismo capitulo se harA un pequeíln estudio compa

rativo entre la patrio potestad y la custodia con la finali-

dad de dejar claramente establecidas las diferencias entre u

na y otra. 

Así mismo se tratará de encontrar cuáles han sido los b~ 

neficios que ha traido aparejados la reforma y si realmente se 

modific6 la estructura del derecho de familia en nuestro G6d! 

go Civil. 

El articulo 44 dec1a en lo conducente, que en los casos

de matrimonio a de reconocimiento da hijos, se requiere poder 

otorgado ante notario público o mandato extendido en escrito 

privado firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas 

las firmas ante notario público, Juez de la. Instancia Menor 

o de Paz. 

En su actual redacci6n queda en la misma forma únicamen

te que modifica la facultad de ratificar ante el juez de la. 

instancia por la de ratificar ante el juez de lo familiar, -

lo que cnnoidero un error, ya que tratándose de un mero acto 

de ratificación de firmas, facultad que a mayor abundamiento 

tienen los jueces menare y aún más los da paz, no es acepta

ble la aupersi6n del Juez de la. Instancia, Lo correcto serle 

que el articulo quedara como estaba redactado, agregándole tan 

solo que la ratificación también puede hacerse ante el juez de 

lo familiar. En efecto, debió el legislador incluir al juez de 
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lo Familiar, pero sin quitar al Juez de la. Instancia, ya qua co~ 

sideramos un tanto cuanto absurdo que tenga facultades en un mame!!. 

to dado el juez menor,y que un juez de la. instancia no pueda re! 

lizar este trCimi te, tanto más cuanto que se trata de una llmi ta-

ci6n que no tiene ninguna exp11caci6n doctrinal, ya que lo que -

realizan estos funcionarios, de acuerdo con este articulo, no toca 

las fibras medulares del derecho familiar. 

La modificaci6n del articulo 52 no merece mayor consideraci6n · 

ya que al indicar que las fal tae temporales da los oficiales del·· 

Registro Civil serán suplidas por los jueces de lo familiar y no

ya por los jueces de la. instancia, no se h~ce otra cosa sino aju! 

ter dicho precepto a la t6nica de las reformas en cuanto a la ere! 

ci6n de los juzgados de lo familiar en subatituci6n, en la materia 

de dichos juzgados de la. instancia. 

Las reformas que sufren las art!culoa 105 1 107 1 108 y 150 -

tampoco requieran mayor comanterio, ya que mediante teles prece.e, 

tas ea supla la competencia para conocer de estos asuntos, del juez 

de la, instancia par el juez da lo familiar, lo cual conaidera--

mos acertado en funci6n al Cimbtto que tienen estos art1culoa y m6a 

cuando se trata de asuntos en donde debe existir un conocimiento .. ,.;,;; 

especializado. 

El articulo 167 sufre un cambio substancial en su segundo -

p~rrafo el cual debe ser objeto de un estudio detallado en vir- -
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tud de que incluye la modalidad de que el juzgador oyendo a las 

partee y recibiendo sus pruebas, determinará qu6 es lo más con

veniente para los hijos. 

En su redacci6n anterior, el segundo párr~fo de este arti

culo adolecía de un gravísimo defecto, ya quo cuando se presen

taba ol caso en el que el juez tenía que dictar su resoluci6n, 

su información era muy incompleta, en virtud da que no tenlan -

las elementos necesatios para formarse una opinión correcta. A~ 

ra b1on, al incluirse el derecho de audiencia y la recepción de 

las pruebas, se corrige este defecto, pues así se le proporcio

nan al juez los elementos básicos necesarios para emitir una o

pini6n, aún cuando nos surgen ciertas dudas con respecto a que

hace especial mención a que no se observaran las formalidades -

de juicio, lo cual creemos que es err6neo y no coincide con lo

exprasado en el C6digo de Procedimientos Civiles conforme, a C,!! 

yo articulo 430, Fracci6n VIII, se tramitarán sumariamente"las

diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administra- -

ción de.bienes comunes, educación de hijos, oposicione5 de mar! 

dos, p3dres y tutores, y, en genera~ todas las cuestiones fami

liares que reclamen la lntervenci6n judicial". 

Esta fracci6n es totalmente clara y enmarca estas contro-

versiae dentro de los juicios sumarios. V m~a: nuestro código -

procesal, en su articulo 432, dice: 



46 

"En los casos de las fracciones VI, VIII y XVI no se re

quieren mlis solamnidades que ah a las partes, primero al de

nunciante o al actor, en seguida a les demandados, recibir en 

ase orden sus pruebas en el acto mismo, y dictar alli la res~ 

lución concisa. Si no estuviera el secretario, procaderli el -

juez, con dos testigos de asistencia. Todo el juecio se hará 

consta» en una sola acta, cuando termine en un solo diaª. 

Pero volvamos al citado articulo 167 del G6diga Givil, -

para decir que la única reforma que tiene su nuevo enunciado 

es el cambio de la expresión "juez de lo civil• por "juez da 

lo familiar", aún cuando en el C6digo Adjetivo no se modifi-P 

c6 esta denominación, lo cual ea también un grave defecto, ya 

que se dnja a la interpretación la soluci6n de este problema. 

En síntesis podemos concluir que la reforma al articula 

167, s la que tanto énfasis 1e da el legislador en su segundo 

punto de consideraciones, no refleja ninguna gran innovac16n 

en nuestro derecho. 

La reforma al articulo 291 no tiene mayor importancia, -

pues solo se trata de un cambio de nombres fljuez de la. ins-

tancia" por n juez de lo fami llarn. Lo mismo para con el arti

culo 323 acera del que, sin embargo, no podemos dejar de expr!!. 

sar nuestro parecer en el sentido de que el legislador pudo -

haber modificado su estructura, para establecer la manera de -
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asegurarle a lo mujer la ponsión para el futura. ya que este 

ea el problema que en la práctica observamos can gran fre- -

cuencia, sin que hasta la fecha se haya podido lograr una so 

lución definitiva. 

También en tratándose del articulo 371, sólo hubo cam-

bio de denominaciones¡ juez de la. instancia por juez d~ lo 

familiar. 

Loa art!culos 380 y 381 se modifican substancialmente -

conforme al criterio del legislador al variar el concepto de 

patria potestad por el de custodia, pues ya dijimos que an -

la exposici6n de motivos, los senadores manifiestan que el -

t~rmino patria potestad ha cambiado su sentido absoluto para 

reducirse a un deber de custodia, 

Por lo anterior consideramos oportuno hacer un breve e! 

tudio de lo que significa la patria potestad para diversos -

autores y de esta forma normar nuestro criterio en este sen

tido, además de trat9r de lograr una correcta definición del 

t~rmino custodia. 

El maestra Rafael da Pina nng define a la patria potes

tad coma el conjunta de facultades que suponen también debe

res conferidos a quienes 13 ejercen en relaci6n a las perso

nas y bienes de las sujetos a ella con el objeto de salvagua.!: 



48 

darlos en· la medida necesaria. (16) 

Se ejerce la patria potestad sobre las personas y los bie 

nea de los hijos y su ejercicio ast~ sujeta en cuanto a la 

guarda y educaci6n de los menores. 

Para De Pina, la denominaci6n actual de patria potestad, -

ha perdido el carácter que tenia en el Derecho Romano de dan-

de surgió. 

La instituci6n de la patria potestad ha evolucionado ha~ 

ta llegar a tener las características con las que aparece en 

el D~recho moderno. 

Castán Tobeñas nos dice que la historia nos muestre un -

doble proceso muy interesante~ de la patria potestad, poder-

derecho., a la patria potestad funci6n-deber, ydCJB de la patria 

potestad como poder exclusivo del padre a la patria potestad 

conjunta del padre y de la madre. (17) 

Ea por esto que el citado autor manifiesta que en el De

recho moderna, usar la denominaci6n de patria potestad es to

talmente impropia, porque esta 1nstituci6n no tiene ya una~ P.2 

testad absorbente como la "patria potestas" romana, sino que-

se ha convertido en una autoridad tuitiva que no le pertenece 

exclusivamente al padre, pues la ejercen tambifin la madre y -

en algunos casos los abuelos. Tratando ol aspecto hist~rico,-

l6.- Da Pina lla"ael. ElemAntou de Derecho Civil Mexicano, Tamo 
I, p~g. 77. M6xico 1966. · 

17 .- Castlin Tobeñas. Derecho Civil Espaílol ComGn y Foral. Tomo 
I, Vol. I, p~g. 245. Madrid 1936. 
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podemos decir que esta instituci6n eurgi6 en Rama y canstitu!a 

un poder que era ejercido par el padre sobre las hijas leg!ti

mos, sobre los descendientes leg!timoa de loa varones, sobre -

lo~ extraños arrogadas y adaptados y sabre los hijas naturales 

legitimados. 

La institución tuvo originariamente un car~cter absoluto 

cuyo poder no tenla gran diferencia sobre el que se ejercía en 

los esclavos, sobre la mujer sujeta a la "manus" y sobre las -

parsonas 11 alieni iurie" que le fueron entregados mediante una 

11 mnncipatio11 ; pero a trav6s de una lenta eVDluci6n fué perdien 

do el car~cter daep6tica que originalmente tenla, para conver

tirse en una institución que tiene como finalidad la protecci6n 

de loa sujetos a ella. 

Es importante aeñalav que la Patria Potestad romana sur- -

g{a por lo regular de les justas nupcias y solamente de manera 

excepcional de la adopción v legitimación. 

Las leyes dictadas a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX han lograda una suav1zaci6n continua de la autoridad pata!. 

na que no puada ser ya calificada de potestad. 

Josserand nos dice que los derechas de la familia y del -

hijos se han opuasto a las del padre, cuyas prerrogativas est6n 

en retirada en caal toda la linea. El eje de la 1nstituci6n de 
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la patria potestad se desplaza al mismo tiempo que su objeto 

v su asp1t1tu quedan traspuestos. (18) 

Por lo que continúa diciendo Josserand qua la autoridad 

paterna ha pasado de la categor1a da derechos ego!stae a la 

de derechos altruistas v de ahf a la da Derechos-funcionas. 

El ilustre jurista mexicano Rafael Rojina Villegas nos 

dice que la forma en qua el derecho contemporáneo ha establ~ 

cido la regulaci6n jur!dica de la patria potestad, ha tomado 

principalmente en cuenta que la autoridad que se otorga a -· 

quienes la desempeñan no reviste beneficio propio ni tampoco 

para convertir a los sujetos a ella on simples medios puestos 

a su servicio para la satisfacci6n de sus fines personales, -

sino qua la funci6n que tiene actualmente asta institución es 

de un carácter eminentemente social que más que derechos imp.Q 

ne obligaciones a quienes la ejercen. (19) 

Es interesante observar que actualmente se va a la patria 

potestad como una institución qua, sobre todo, tiene una fun-

ci6n protectora de los hijos durante su minarla de edad y una 

obligación de quien deba ejercitarla. 

Para la doctrina francesa la patria potestad es al conju~ 

18.- Jasserand Louia. úerecha Civil, TomoI, Volúmen 11, Buenos 
Airea 1952. 

19.- Rojina Villcgas Bafael. DerBcho Civil Mexicano, Tomo II, 
Volúmen II, p6g. 42. 
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to de derechos que otorga la ley al padre y a la madre sobre la 

persnna y los bienes de sus menores hijos, para que en esta ---

forma se puede tener una seguridad en el cumplimiento de las -

obligaciones que les incumben en la referente a la manutenci6n 

y educaci6n de los hijas menores. 

Siguiendo el criterio establecido por Josaerand debemos --

considerar que la patria potestad tiene las siguientes caracte-

r1sticas: 

Es de orden público, está fuera del comercio, ea relativa 

y se establece en intcr€!s del hijo. 

1.- Es de orden público.- Lo es en virtud da que conatit~ 

ye una de lao bases m~s s6lidas de la familiary as parte madu-

lar del estado de las persrmaa. Por ello mismo consideramos QUe 

en ningún momento puede intervenir la voluntad de los interes~ 

das para ampliarla a reducirla a bien modificarla a su arbitrio. 

II.- Está fuera del comercio.- En virtud de las considar! 

ciones enunciadas anteriormente para determinar el orden públ.!, 

ce ne esta 1natituci6n, concluimos que el que la tiene no po-

nrá convertirla en moneda de cambio, tampoco podrá cederla en su 

totalidad ni en parte a en alguno de sua atributoa. 

Cuando se observa uno de los principales atributos de la 

1 
i 
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patria potestad como es el goce legal, surge inmediatamente la 

siguiente raflexi6n: el derecho de goce no puede ser vendido -

ni hipotecado ni embargado por los acreedores. Por lo que la -

tesis sustentada por Josserand para detHrminar que la patria -

potestad se encuentra fuera del comercio, es perfectamente 

congruente con la realidad de esta instituci6n. 

III.- ~s un derecho relativo.- Al considerar ~ la patria

potestad como un derecho relativo vemos claramente su esencia, 

su esp!ritu y el objeto en funci6n del cual ha sido instituida, 

por lo que es posible obtener las siguientes conclusiones: 

A}.-· La potestad denominada err6neamente paterna, no pe! 

tenace exclusivamente al padre, ya quo la medro astfi igualmeg 

te investida de ella, aún cuando solo la ejerza en defecto de 

su marido. 

8).- Tampoco se puede considerar ~ue sea una institur.i6n 

constituida con car§cter perpetuo en inter6s del hijo1 sino -

que termina al llegar el menor a la mayor!a de edad, o binn en 

el caso de 18 emancipación. 

C).- Es import~nte hacer notar que al padre no está inve_:!, 

tido de funciones inamovibles, ya que en lDs casos que seflala 

nuestro Código Civil en sus articulas 444, 447 y 448, puede -

ser privado en un momento dado de todas o parte de sus prerr.2 
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gativaa llagándose al caso en algunas situaciones de perder la 

patria potestad o bien algunas de sus atributos, por lo que se 

concluya qua está sujeto en un momento dado a un convenio de -

tipo judicial. 

O).- La patria potestad se debe ejercer en 1nter6s del -

menor, por lo que, se afirma, los actos relativos a ella deben 

responder al espíritu de le ley, observándose tambi~n su obje

to, en las causas que lo han inspirado y su finalidad 6lt1ma. 

Es importante hacer notar que se ha ido convirtiendo la 

patria potestad en un derecha relativa en beneficio del hijo y 

por encima de este intaT~B del buen funcionamiento de la fami-

lia. 

Para Planiol·y Ripert, la patria potestad as al conjunta 

da los derechos y de las facul tedas que la ley concede al pa--

dre y a la madre sobre la persona y los bienes de los hijos.(20) 

Siguiendo las teorías modernas del Derecho es de 1nterlte 

mencionar que la pntri a potestad se ejerce sobre la persona y 

sobre los bienes del hijo. 

En cuanto a la poraona comprende un derecho da guarda, -

de direcci6n v de vigilancia, que permite a las padres ser loa 

20 •• Planiol y Ripert. Der8cho Civil Francés. Tomo I, p§g.312. 
Habana, Cuba. 1927. 
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directores en su educación e intervenir en todas sus rclacio-

nea. 

La patria potestad da a los padres un derecho de goce -

legal sobre los bienes del hijo y también un derecho de admi

n1straci6n legal mientras ambos vivan. 

existen además algunos preceptos que son mixtos, es de

cir. que producen a la vez efectos sobre la persona y los bi! 

nas. tales como el derecho de emancipación al hijo, de corise!! 

timiento o de autorizar su matrimonio o de autorizar al menor 

a ejercer el comercio. 

Los supuestos jurídicos que plantean los artículos 380 

y 381 dsl Código Civil para el Distrito y Territorios Feder!

les, se refieren al caso en que hagan el reconocimiento los -

padres que vivan separados. 

Aa1 el articulo 380 nos dice: "Cuando el padre y la ma

dre que no vivan juntos reconozcan al hijo en el mismo acto. 

convendrán cual de los dos ejercerá la custodia •••" 

V el articulo 381 aenala: "En caso de que el reconoci-

miento se efectúe sucesivamente por los padres que no viven -

juntos, ejercerá la custodia el que primero hubiere reconoci

do, salvo que se conviniere otra cosa entre los padres". 
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Sobre este particular observamos que nuestra legislación 

es flexible en lo QU8 respecta ~ quién ejercerá la custodia --

cuando axistA separaci6n do len partres, y en ~lttma instancia, 

si no existiera un acuerdo entre ellos, el Juez de lo Fa~iliar 

resolverá lo conducente oyendo a los padres y al Ministerio Pf! 
blico. 

En relación con lo anterior haremos un brava análisis de 

lo que significa el reconocimiento de los hijQs conforme a 

nuestro derecho. 

Rojina Vil legas nos define al reconocimiento como un acto 

jur!dicn unilateral o plurilaternl, solemne, irrevocable, por 

virtud del cual se asuman por aquel que reconoce y en favor del 

reconocido todos loa dlli'echos y obligaciones •1ue atr!buyo la -

fil1aci6n, Por lo ~ue son elemanto5 esenciales del rraconocimien 

to los siguientes: (21) 

i~) .- .:s un acto jurfoico, 8).- Unilataral o plur1lateral, 

C),- Solemne, D).- Por virtud del mism3 el que reconoce nsume 

todos los derechos y obligaciones que la Ley impone al padre o 

a la madre en relación al hijo, 

;\) .- Es un acto jur1rJico,- El cri ter lo generalizado as que 

el reconocimiento no es un acta jurídico, ya que se sn~t\ane -

que no cnrn derechos y nbli ,p:ici onos 1 u in:i Q,LICJ es al v1nculo CO,!! 

21.- Aojin<J Villel)as •laf'oel. Derecho Civil M~xic·:mo Tomo II, -
Vol~men JI. M~xico 1959, 
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sanguíneo el que los croa. 

So afirma que en el reconocimiento no es la voluntad del 

padre o la madre· la qu~ crea los obligaciones, sino que 6stes 

las impone la ley en virtud al vínculo consangu{neo. De tal -

forma que se considera al reconocimiento coma un media de pru_! 

ba y na como un acto creador de derechos y obligaciones, 

Esta tesis doctrinal, para nosotras, no es totalmente 

convincente, ya que puede existir un reconocimiento sin que en 

verdad exista el vinculo consánguinea. La ley no exige como -

elemento esencial que el presunto padre o la presunta madre -

prueben previamente la paternidad o la maternidad cuando lle-

van a cabo el acto de reconocimiento. De ah! la posibilidad de 

que se pueda hacer el reconocimiento en el supuesto caso de 

que no exista en verdad el vincula consangu!neo. 

Con lo anterior no queremos decir que tenga validez un -

recQnocimiento en al que se pruebe que no existe v!noulo con-

sangu!nao, pero mientras no se logre probar 6eto, el reconoci

miento creará los derechos y obligaciones inherentes al recon.2 

cimienta. 

Referente a considerar el reconocimiento como un acto j_\.! 

r!dico, existe una teoría muy importante sustentada por el ju-
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rista espanol Manuel Albalardejo García, llamada el "recono

cimiento-admisi6n", Esta teoría supone que quien reconoce, -

quiere admitir y admite que el reccnocido es su hijo, para -

constituir la ralaci6n jurídica de la filiaci6n y convertir 

un simple relaci6n biol6gica de procreaci6n, en una relaci6n 

jurídica. Es decir, para conferir un estado al reconocido y 

para atribuirse un estado que antes no se tenía el de sP.r p~ 

dre a madre, Implica la creaci6n de una verdader situaci6n -

jurídica permanente entre el que reconoce y el reconocido, -

porque va a vincular constantemente durante la minoría o la 

mayaría da edad, (22) 

En afecto, Durante la minoría de edad, ese estado se -

va a manifestar en el ejercicio constante de la patria pota_!! 

tad 1 en la posibilidad de interferir en la conducta de la --

persona y en el patrimonio del reconocido, en tener obliga-

cianea frente a él, pera también derechos. 

En esta teoria ye no se ve al reconocimiento como un -

simple medio de prueba, sino como un verdadero acto jurídico 

en virtud de que existe la intenci6n del autor de crear efe~ 

toa de derecho, el modificar una posible relaci6n biol6gica 

en una relación jurídica cierta y en un estado jurídico, que 

motivará múltiples consscueneies de Derecho, 

22 .- Hlbalardejo García Manuel. El lioconocimionto de lo f"i-
liaci6n Natural, Barcelona 1954. 
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B) ••. El reconociml ento eued1'? ser un acto jurídico u111late

rAl o plurilateral.-.El reconocimiento puede realizarse por una 

sola declaraci6n de voluntad o por varias de éstas. 

El reconocimiento es un ecto jurídico unilateral en aque-

llos caeos en que la pre~entaci6n del hijos anta al oficial del 

Registro Civil sea dentro del término que la ley indica para -

levantar su acta da nacimiento, o sean quince días para al pa

dre y cuarenta para la madre, siguientes al en ~ue tuvo lugar 

el alumbramiento. en este caso será suficiente para que exista 

el recanoc\miento que se ha~a constar la manifestaci6n expresa 

que tianan aquellos ante el oficial del Registro Civil. En cam

bio, el reconocimiento ser~ un acto plurilateral por el solo -

hecho de no presentarlo para su rogistro dentro del término l! 

gel, o cu~ndo habiéndolo preaentado no se hizo su reconocimie!!. 

to en el acta correspondiente. 

C).- El reconocimiento es un acto solemne.- Otra de las Cl! 

ractertsticas dal reconocimiento es el de ser un acto solsmne. 

La solemnidad es una formalidad especial de la cual de- -

pencte la existencia del acto jurídico. De tal manera que si no 

se observare, ser6 inexistente, En cambio, la simple formali-

dad es un requisito de valirlez que de no cumplirse solo afect.!!, 

rá al acto de nuHdad relativa, la cual puade··desaparecer por 
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una ratificaci6n expresa o tácita o bien por la renuncia de -

la acci6n de nulidad que hiciere el perjudicada. Por eso cua~ 

do en los actos formales no se observa de manera r!gida lo --

que la ley establece, puedan ser convalidados otorgando la -

forma legal omitida. 

D) El reconocimiento es un acto irrevocable.- Este ca--

rácter que tiene el reconocimiento no impide que pueda impug-

narse en ciertos casos, 

Roj1na Villegas, al comentar los articulas 380 y 381 del 

~6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, nos dl 
ca: "Al referirse el precepto a que no determina~en qui~n o -

qui~nes ejercerán la patria potestad, comprende tanto un om1-

si6n absoluta, como también la de que no se pongan de acuerdo 

respecto de cu&l de los padres la desempcnar&. Paro el caso -

de que solo uno de los progenitores hubiese reconocido al hi-

jo, ~l ejercer~ exclusivamente lo patrio potestad¡ pero como 

puede existir después del reconocimiento por el otro progeni-

tor, corresponderá la patria pot~stad al que primero hubiese 

reconocido, aunquo la ley no impide a los padres ponerse de -

acuerdo para estipular, por ojemplo, que sea ol que roconoció 

en segundo lugar, el nue deoernpene la patria potestad, El - -

juez aprobará el convenio siompro y cuando no parjudi~ue al -

menor". 
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De esta manera podemos concluir que los artículos citados 

revi ~tan dos aspectos muy importan"tP.s 1 como son el recanocirnie.!J. 

to dn hijos en el caso de que los progeni tares se encuentren S_!! 

paradas y la parte medular de la reforma, que es la mod1f1caci6n 

del término patria potestad par custodia. 

En la reforma de los artlculos 454 1 457, 460 1 468 1 496, 

500, 501 fracci6n VI, 522, 594 1 632, 633, 634, ~nicamente se cam 

bla la expresi6n "juez ~upilar" por "juez de lo familiar". 

El articulo 546 sufre das modificecianes. Por la primera -

simplemente se substltuy6 la expresi6n "juez pupilar" por la de 

"juez de lo familiar", cnmo en las. anteriores artículos, y por 

lo segundo se reempalza el término "facultativos" por el de "m! 

dicos psiquiatras", lo cual consideramos que es un acierto, ya 

que determin6 la clase de médicas que p~eden dar su op1ni6n so

bre el eotado d9 una persona sujeta a interd1cci6n. 

OPINION PERSONAL, 

Consideramos que al realizar estas reformes nuestros legi_!! 

lcdoras actuaron con absoluta tibieza y sumisi6n a la 1n1ciat1-

vs del Ejecutivo, lo cual es une terrible realidad en nuestro -

pa{G. Pues pudiendo hacer modificaciones substanci~les al Dere

cho de Familia poro logr3r ponerlo acorde con el desarrollo y -
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neceoidades actualos Únic::il'lJnta r<J'1liznron -:!:is rn:·11:i Fic:icirn::s 

que consideraron básicas y a cioncia clarta ninguna de 11s dos 

lo fuá. En efecto en lo rafersnte al artÍcLllo 167 y3 vimos -

c6mo el caso queda perfectamante delimlt~do ~ar ~l Cbdigo de -

Procedimientos Civiles y en cuanto 31 cambio de patria potes

tad por custodia no descubrieron nada nuevo ya ~ue crmo se -

ha visto a través de este modesto trabajo todos los tratadis

tas tienen la opi nibn de q1•e la ri;1tria potestad es una !JUGrda 

y una protecci6n para el menor m~s que una potestad absoluta. 

Por 61tima en cuanto a los raformadns todo se redujo a ajus-

tar la rcdacci6n de las mismos a las reformas intrcciucidas a -

la Ley Drgfinica de los Tribunales del Distrito en cuanto a la 

subatituci6n en el cnnocimiant~ de estos negocios de lor, juo-

ces de primer~ instancia o pupil!res ?Or los jueces de lo fa

miliar de nueva creaci6n, 

REFORMAS AL CCDIGO DE PRGCEDIMIENTLlS CIVILES. 

El C6digo de Procedimientos Civiles tuvo que sufrir modi

ficaciones necesarias para ajustar su articulado a lo que sobra 

el particular modifi c6 el C6digo Civil. Es por eso que consid!!, 

ramos necesario h·,cer un breve análisis de las reform:-.is que su 

fri6 dicho C6digo 91 respgcto. 

En cuanto al artículo 159 es importante hacer not~r que el 

texto anterior marcaba una diferencia paro el conocimiento de -
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asuntos familiares, HSÍ nos indicaba que de todo lo referente 

"al estado, capacidad de las personas y en general las cuestlE 

nes Familiares requieren intervención judicial sea cual fuera 

el interés pecunario que de ollas dimanare, conocerán los ju! 

ces civiles de primera instancie", salvo los casos que el mi!!, 

mo artículo mencionaba como de la competencia directa de loa 

jueces pupilares, 

Consideramos muy acertada la reforma hecha a este artic~ 

la, ya que en la forma anterior se prestaba a una diversific! 

ci6n de asuntos que lo Único que provocaban era una mala y --

lenta y en algunas casos incompleta administración da juati--

cia, 

Debemos aceptar que desde un punto de vista técnico la r! 

forma es inmejorable, ya que se logra la centralización de los 

asuntos de lo familiar en un sola juzgado y de esta forma se -

logra una verdadera especialización, 

En las articula 192 y 207, únicamente se incluya al juez 

de la familiar. 

El articulo 731 fué también modificado, con el cambio de 

la competencia de las jueces de primera instancia por la de ju! 

ces de lo civil y de lo familiar. 

t 
. 1 
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Lo mismo ocurre con el artículo 901, pues s6lo se cambia la 

competencia del juez pupilar por la del juez de lo familiar, 

El artículo 909 reviste modificaciones interesantes, ya que 

en la anterior redacci6n se hablaba de que "en los juzgados de -

·er1mera instancia, bajo el cuidado y responsabilidad del juez pu 

eilar y a disposici6n del consejo de tutelas, habrá un registro 

en que se pondrá testimonio simple de todos los discernimientos 

qua se hicieran del cargo de tutor o curador". 

Lo anterior nos parece un tanto il6gico, ya que se disponía 

que el registro se llevara ante el juez de primera instancia, P! 

ro bajo el cuidado y responsabilidad del jaez pupilar, que no t~ 

niendo nada que ver con un juzgado que no es el suyo, resultaba 

bastante raro que se le cargara ese cuidado y se le fincara esa 

responsabilidad de que hablaba el precepto, 

Es, pues, acertada la reforma en el sentida de que el libra 

se lleve en el mismo juzgado del juez de lo familiar (que substi 

tuya al antigua pupilar), pues asr si se puede responsabilizar a 

áste al respecto. Además, mediante la reforma se cambia el tármi 

na podrán par el de se inscribirán las testimonios, que nos par~ 

ce más correcto, 

En el articula 924 hay un simple cambio de nombres y de com 

petencias: juez pupilar par juez de la familiar, 

l 
! 
1 
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1 

l 
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En el titulo especial la Justicia de Paz, se establece que 

•conocer~n los jueces de paz de los juicios cuyas cuantlas de -

mil pesos, salvo en lo que sea de la competencia del Juez de lo 

Familiar•. 

Este último p~rrafo es nuevo y claramente establece que "! 

da tiene que ver la cuantla en la determinaci6n competencial de 

los asuntos de orden familiar. 



Ci\PITULO III 

HEFORMAS SOBRE LI\ LEY ORGl~NIC.!\ DE LOS TRIBUNALES 

DE JUST!CI,'.\ DEL FUERO COMUN DEL DISTRITO 

V TERRITORIOS FEDERALES 

IMPORTANCIA V PROVECCION DE LAS REFORMAS. En el dictámen de 

las comisiones que se encargaron del estudio de las reformas de 

esta ley, se expresan y precisan, como puede verse en los puntos 

segundo, tercero y cuarta considerativoe del mismo, las ceuaas 

que se tuvieron en cuenta para realizar las reformas. 

Resulta pues pertinente, para el afecto de esta estudio, --

transcribir loa puntos de referenc.ia para que durante el desarrg 

llo de este capitula tengamos un conocimiento amplio sobre cuá--

les fueron las causas que determinaron al legislador para rsali-

zar dichas reformas • 

••• »segunda.- Otras reformas a la Ley Orgánica tienen como 

origen la necesidad de separar del conocimiento de los jueces y 

magistrados civiles todo lo concerniente al derecho familiar, -

instituy~ndose con tal objeto los juzgados y salas que conocia-

ron exclusivamente del referido derecho¡ cambio de competencia 

que obedece a la urgencia de contar can especialistas en esa m.!!. 

teria tomando en cuenta que tndo Estado para progresar requiere 

otorQar la dehida protecci6n a quien constituye la base de la 

sociedad: la familia". 
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"Tercera.-V en materia de competencia no se circunscriben 

los jueces de lo Familiar a dirimir las controversias prava- -

nientes de la oposición de intereses de una familia, sino que 

abarca el ámbito de las sucesiones tomando en cuen•.a que la -

mayor parte de los conflictos que surgen en los juicios suce

sivos y eb-intestato, se entablan entre famili~res, haciendo 

necesaria la intervención de quienes por estar especializados 

procuran restaurar la armon1a familiar". 

"Cuarta.- Desde otro punto de vista si bien es cierto -

que existen jueces pupilares, su competencia limitada al conE 

cimiento de asuntos relacionados con personas e intereses de 

menoreo y dem~s incapacitados sujetos o tutela, discernimien

to de tutores o menores para comparecer en juicio, nombramie~ 

to del interino para que el demente pueda ser declarado en e.!! 

tado de incapacidad, etc. deja fuera da su conocimiento un 

gran número de cuestiones que se plantean en el seno de la f~ 

milia, sea entre consortes, sea entre padres e hijos, sea en

relación a la educación y el cuidado de los bienes de los hi

jos, etc., razón esta que legitima la creación de los referi

dos jueces de lo familiar". 

La alta misión de conciliar los intereses familiares, mi.§.: 

mas que en un momento dado, al entrar en conflicto, amenazan 

la estabilidad de la familia, requieren de la intervención -

v el cuidado dP. t~cnicos especializados en la materia, con la 
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experiencia suficiente p9ra salvaguardar la integridad de la f~ 

milia y con ello fortalecer la base de una sociedad que como la 

nuestra aspira al desarrollo arm6nico a todos los niveles. 

Sobre esta base, y haciendo el análisis de las considera-

cienes transcritas, nos podemos dar cuenta de que lo que básic! 

mente le 1mport6 al legislador, fuá la creaci6n de Aspecialis-

tas para que hubiera una correcta solución de las controversias 

familiares. 

Con respecto a esto nos surgen ciertas dudas, pues si el l~ 

gislador estableció que deber!a haber especialistas, en lo cual 

estamos de acuerdo, resulta sxtrafio que el criterio selectivo.

de los jueces de lo F9miliar pBrece contradecir esta afirmación. 

Es un hecho innegable que en el desarrollo de la vida moderna -

es necesario contar con verdaderos especialistas en cada rama, 

pero en este caso no resultan muy claras las medidas que se to

maron para lograrla. 

Considero pertinente en esta exposición hacer un breve an! 
lisis de lo que se considera el Derecho de Familia conforme a -

las teor!as modernas, para que de esta forma podamos determinar 

su importancia en la proyección de las reformas a que se refie

re este trabajo. 

Para poder definir el Derecho de Familia y encuadrarlo deu 
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tro de las definiciones clásicas de Derecho Privado y PGbl!. 

co, tendremos que aceptRr que se encuentra dentro del Oare-

cho Privado siguiendo el criterio sustentado por Rojina Vi-

llegas que con dice lo siguiente. 

"Consideramos que el único criterio firme que permite 

definir si una norma es de Derecho Público o Privado. haor6 

de rererirse a la naturaleza de los sujetos cuya conducta -

jurídica ee objeto da regulaci6n, Todas lea normas que tienen 

por objeto estructurar al Estado, definir sus 6rganos y fu~ 

ciones, las relaciones entre los mismos o con loa part1cul! 

res, as! como los que se originen entre los diferentes Est! 

dos de la comunidad internacional, tienen qua ser normas de 

Derecho Público. En una palabra., el Derecho Público ea el -

Derocho del Estado. En cambio todas las normas que regulan 

la conducta de los particulares, 1ndepend1entemante de~ 1n

ter~s en juego o de la igualdad o desigualdad de sus situa

ciones jurídicas, serán normas de Darecho Privado, por cuan 

to que no se refieren en ninguno da sus aspectos a la estru~ 

turaci6n juridica del Estado". 

"Cuando al Estado interviene como persona de Derecho Pr! 

vado, para los efectos de la claslf1cac1ón expuesta, debe -

considerársela siempre en tal calidad, es decir, como parti

cular y por lo tanto, las normas que regulan sus relaciones 

patrimoniales o contractu3les, en general deber6n ser de d! 

racho privado•. (23) 

23.- Rojina Villegae Rafael. Derecho Civil Mexicano, Tomo II, 
Val. I, pág. 11. M6xico 1959. 

' .. :. ,¡. 
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De lo anterior concluimos que el Derecho de Familia se e~ 

cuentra encuadrado dentro del Derecho Privado en gnneral y - -

de aqu{ surge el problem~ de considerarlo dentro del Derecho -

Civil regulado bajo un mismo sistema de normas para los probl~ 

mes patrimoniales que se presentan entre particulares y los de 

naturaleza familiar que tienen caracter1st1cas propias aún cua!l 

do tengan en algunas ocasiones consecuencias de orden econ6mi-

co. 

Por lo anterior, observamos que en el Derecho Civil patr! 

monial sus caracter{sticae son la organizaci6n jurídica del P,2 

trimonio y su regulaci6n¡ por lo tanto son derechos que pueden 

tener una valorizaci6n económica. En cambio, en el Derecho de 

Familia su caracter1at1ca principal es la regulaci6n de los -

v{nculos no patrimoniales que surgen del parentesco, matrimonio 

y la incapacidad de ciertos sujetes y solamente en algunos c~ 

sos el Derecho de Familia regula relaciones patrimoniales como 

en el régimen de los bienes en al matrimonio, en la administr~ 

ci6n de los biP.nes de los que están sujetos a custodia o tute~ 

la, etc. 

Por las caracterlsticas tan peculiares uel Derecho de Fa-

milia, como as el aspecto no patrimonial, as! como por ser im-

perativo irrenunciable totalmente ajeno al marco de la autono-

~la de la voluntad y form3do por normas de indiscutible inter6s 

; 

1 
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público y superior, debe separarse del Derecho Civil patrimo

nial para formar una rama aut6nama dentro del Derecho Priva-

da. 

' ~En lee demás ramas del Derecho Privado el ordenamiento -

mira el interés particular a un fin individual de la pereona

y el derecho subjetivo ea atribuya en ellas y es reconoce en

funci6n de la necaaidad particular que debe ser satial'eche. -

En las relaciones familiares par el contrario, el interés ind! 

vidual es substituida por un interés superior que es el de la 

familia, porque a les necesidadee de esta y na a las del ind! 

viduo subviene la tutela jurídica. V e través del interés fa• 

millar, exige y recibe protecci6n un interés máe alto: el del 

Estado cuya fuerza de desenvolvimiento y vitalidad dependa de 

la solidez del núclao familiar. De este limitación el princi

pio de la autonomía de la voluntad derive el que muchas de -

las reglas comunes a los negocias jurídicos no son aplicables 

cuando ea trata de derechos de familia, a) No es aplicable el 

principio de la repreeantaci6n, por cuya virtud en loo damáa

campoe del derecho privado el interesado puede remitir a la -

voluntad ajena la determ1naci6n y declaraci6n productoras de

af ectos jurídicos, b)- No se permite tampoco limitar mediante 

términos y condiciones las erectos jur!dicos de la declara--

ci6n. Mientras en las demás negocios jurídicos es excepcional 

el prohibir tales modalidades, en los negocios familiares di-
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disposici6n del derecho subjetivo, que el particular deriva -

de la relac16n familiar existen diferencias, La renuncia v la 

trasmisión que en los demás derechos vienen a ser un modo na-

tural da ejercicio, no se admiten en los de carácter familiar, 

d)- Pero lo más saliente de los negocios de derecho familiar 

es la amplia intervención de la autoridad pública y la espe-

cial energía desplegada en la formación de la relacián".(24) 

Se podr!a definir al Derecho de Familia como el conjunto 

de normas de carácter imperativo irrenunciable que se ancuen-

tra fuera del campo da la autonomía de ls voluntad y que tia~ • 

nen por objeto presidir el nacimiento, vida y organización de 

la l'amilia. 

Para el autor francés Julián Bannecase, el Derecho de --

Familla, se define de ls siguiente forma: 

"Ea el conjunto de reglas ne Derecha de arden personal y 

patrimonial cuyo objeto exclusivo,principal, accesoria o in-

directo es presidir la organizaci6n, vida y disolución de la 

familia". ( 25) 

De esto podamos afirmar que el Derecho de F~miliar dentro 

de una claaificaicán que se pudiera realizar del Derecho Pri-

24.- Ruggiero de Roberto. Instituciones de Derecho Civil. 
Trad, Tom6a Serrano 3uñer y José 3anta Cruz, Val.II, pbg. 
661 a 665. 

! -
' 
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vado, ocupa un lugar autónoma por las características a que -

se ha hecho menci6n en este trabajo y consideramos innecesa-

rio encuadrarlo de una manera r!gida dentro del Derecho Civil, 

si como hemos visto sus características son tan propias que -

en muchas ocasiones se aleja absolutamente del Derecho Civil 

patrimonial. 

Toda esta serie de premisas, seguramente fueron del c~n.2 

cimiento del legislador o bien las intuy6 y aÍJn cuando no se 

separe definitivamente de nuestro Derecho Civil, el Derecho -

Familiar se tomó por primera vez en nuestra historia legisla

tiva características propias y totalmente distintas, dándose 

un gran paso en la búsqueda de l~ actualización de nuestro D.!!, 

racha desde un punto de vista técnica y en la aplicación ca--

rrecte de normas oopcc!fices e las oasos concretos. 

ENUMERACION V ANALISIS. 

Siguiendo con el sistema da aste trabajo, pasaremos a -

realizar el análisis de las reformas de una manera particular. 

El articulo 2 sufre en su cláusula IV la modificación n! 

cesarla por la cual desaparecen los jueces pupilares por la de 

jueces de lo familiar, reforma, que desde mi punta de vista no 

requiere comentarios en virtud de que al des~parecer los jueces 

pupilares automáticamente ocupan su lugar los llamados Jueces 
;1-" 

25.- Bannecase Julián, La Filaaof!a del Código de Napa1e6n a;pli 
cada al Derecho da Familia. Trad Jos• Ma. Cejica, p&g.33 V 
36. Puebla 1945, 
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de lo Familiar. 

Articulo lG,.En este articulo se establece que el nombr~ 

miento de los jueces de lo familiar será por acuerdo ~el Tri

bunal Superior de ~usticia en pleno¡ aspecto novedoso y nece

sario, ya que en la antigua redacción no se establecia que el 

nombramiento de los jueces pupilares se hiciera por acuerdo -

pleno del Tribunal Superior, por lo que jerárquicamente esta

ban en un nivel al de los juecAs civiles, penales, menores, -

etc.¡ aspecto que con la reforme desaparece concediéndole al 

Juez de lo familiar la importancia que requiere para la tram1 

tación de los asuntos familiares, sin discriminación de ori-

gen. 

Esta reforma se explica en virtud a la competencia que -

tienen los juzgados de lo familiar, mucho más amplia que la 

de los pupilares. 

Articulo 28, Fraccibn I. Especifica de una manera clara 

los casos en que es necesario variar la jurisdicción mixta, 

estableciendo juzgados civiles penales y de lo familiar, o -

bien reduciendo en un juzgado mixto la competencia de lo ci

vil, de lo familiar y de la panal, a solo dos de estas mate~ 

riae. 

Considerando salo dos materias, nace la duda sabre la -
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forma en que deberá determinal el Tribunal Superior cuá será el 

que quede con carácter individual y consideramos que el Tribu-

nal no puede valerse de otro medio que na sea el de la cuantía. 

La redacción del citado articulo, en el párrafo conducente, 

debió haber quedado de la siguiente manera, a mi juicio, para -

efectos de claridad, 

11 .,,Asi como variar cuando sea necesario la jurisdicc16n -

mixta de un juzgado erando en su lugar una civil, uno de lo fam! 

liar y una penal, o bien reuniendo en un juzgado mixto la compe~ 

tencia de lo civil, familiar y penal, 

En este caso existirá-un secretario por ramo". 

Articulo 45, Se modifica substancialmente el cuerpo de este 

articulo al establecer de una manera absoluta la espec1allzaci6n 

de las Salas, logrando de esta forma que los fallos se apeguen -

más a derecha, Es as! como nos indica: "unos conocerán exclusiV.J! 

vente da asuntos de Derecha Familiar y las otras de los demás ª.!! 

tatutos de Derecho Civil provenientes de los juzgados. 

Otro aspecto interesante en la modificación de este art!c.!;! 

lo, es el que la distribución será fijada con carácter discre-

cional por el Tribunal pleno, lo cual tiene una razón de ser y 

es totalmente lógico ya que de acuerda con número de asuntos el 
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pleno decidirá en qué forrn2 deberB hac:rse la distribuci6n, p~ 

raque de esta manera exista una mayor prontitud en las resol~ 

clones y un conocimiento más cJmµleto de la realidad jurídica, 

í\rticulo 46. Es una nuev=i redacción en su tntalitlad, est.!!. 

blecicndo los asuntos de los que tendrán conacirnientJ las sa--

las que ~nicamente ver6n el aspecto famili2r, ~ienoa asl que -

los art!culo 45, 46 y 46 bls, hacen una di viHiÓn sobre los asu!!. 

tos que tratarán las salas, incluyendo la innovación del art1c.!! 

la al qu~ nos estamos refiriendo, 

En la anterior redacct:in se establecía que las tres primE_ 

ras salas vedan todas !ns controversias que se z.,usci taben re.§_ 

pecto al derecho civil, lo que con la reform~ cambia al canee-

d~rsele al Derecho Familiar un luuar ~~pecial. 

Artículo 49. Unicamente se mcdifica su fracción V, establE. 

ciendc como jueees de primera instancia la de le familiar y dE. 

sapareciendo de esta c1Jsificaci6n el Juez Pupilar, r2forrna 

obligada qu2 no re4uiere mayores comrntarios. 

Se modifica el Título del CRpÍtulo II de la Ley Org6nic3 

estableci&ndose en lugar de l~ anterior da~ominaci6n "De loe -

Juzgados de lo Civil dn los Partldos Judiciales 1Jel Distrito -

Federal" por la "De los Juzg~das d2 lo Civil y dn lo Familiar 

de los Partidos Judiciales del Distrito Fader~l". Es intere- -

1 
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sante observar ~ua an nl antiguo enunciado no se inclulan loe 

jueces pupilares, aunque l~ secci6n segunda de 13 antigua ley 

se ref~rla a la organ!zacL6n y funcionamiento de 6stos, la que 

dese~ nuestro punto rle vista ~ra incorrecto¡ en primer lugar 

se le daba la misma jerarquía que 31 Juez Civil sin realizar 

ninguna distinci6n entre ambos, Definitivamente se establece 

un3 igualdad entre el Juez Civil y el Pupilar, que na existle, 

ya que el ámbito de jurisdicci6n del primero era mucho mayor, 

además de que la clase de asuntos eran distintos. 

Con la reforma se hace una total diferenciaci6n entre el 

Juez Civil y el de la Familiar. Claro está que no se puede 

comparar el ~mbito de competencia del Pupilar can el familiar. 

En la nueva redacci6n del articulo 55 desaparece la limJ:. 

tación numérica que existla en los juzgadas pupilares (ahora 

de lo familiar) y la organización por medio de la cual funci.2 

naban estos juzgados, pues establece: "Habr~ en el Distrito -

Fedoral el número de Juzgados de lo Familiar que el Tribunal 

~lena considera necesarios para que la administraci6n de la -

justicia sea expedita", 

Desde el punto ~e vista t~cnico y conforma a la mayar j.!! 

riodlcci6n que tiRnen los juzgados de lo familiar, la reforma 

es acl?rtada al referirse a estas de una manera enunciativa y 

no limitativa, ya que se est5 dando un gran paso en la actua-
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llzaci6n de la justicio en Mfixico 1 de acuerdo al dasarrollo que 

tiene d{a a dla nuestra comunidad, Era un tanta cuanto absurda 

la limi tec!.6n que tenlan los juzgados pupil2res, Por ello el l.!:, 

gislador establece un buen precedente al respncto, ya qua apli

ca un criterio apegado a la realidad. 

Desde el punto de vista práctico se advierte que el pleno 

del Tribunal Superior de Justicia no resolvi6 acertadamente lo 

relativo al n~mero de loe juzgados de lo familiar nacesarios -

para que la administración de Justicia sea expHdita, por lo si 

guiente: 

1,- El H. Tribunal Pleno, en sesión ext.ra'ordlnnr'.a secreta 

de 16 de Junio.de 1971 relativo a lQ creación de lo~ juzgados de 

lo fai1Uiar 1 resolvió, en su punta de acl!nrdo, q,:a los juzgados 

flrirnoro y :1m:¡undo Pupilares de lo C:d, de n~xico Ge convi8rt1m -

en Primero y ~e~undo de lo Familiar, el Juz~ado rupllar far5neo 

del Distrit~ Feder~l 1 se transforma en tercero de lo Familiar y 

los juzngdos ;Jrimr!rD v décimo swiund'.J ¡:e le Civil el r:u'-!rt<1 y -

quinto de lo familinr. íl3Í ta~bi6n ~8 crea el Juzgad' SExto de 

lo F-3miliar: 

~ lo simpls viatA resalta ~l poco ac:irrto da zste acuerdo 

pues si el primer partido d~~ Distrit~ Federal 1 resu~lve las -

controversias dD <n§s de L: mitad t1e lmi !i:::it:itt·,ntes dr. 1:1 Ciu-

dad de M~xic..,, ¿c6rno !.'le postbls ·¡urJ ún~r:1•rnta sei:: jUZCJados -

, . ., 
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puedan realizar la misi6n de impartir justicia en las contra-

versias familiares ae una manera expedita, a este número de -

habitantes?. Considero que se debi6 habar hecho un estudio 

dP.l número de asuntos familiares que exist!an tanto en los 

juzgados civiles como en los pupilares, as! como ol cálculo -

por medio de computaci6n de la cantidad promedio de asuntos -

familiares que cada año se suscitan, para de esta forma date.!: 

minar el número de juzgados necesatios, va que se ha demostr! 

do durante el tiempo que tienen de funcionar estos juzgados, 

su evidente insuficiencia. 

2.- Gran parte de los asuntos que se remitieron de los -

juzgados civiles a los fa~iliares, a estas fechas no se encuen 

tran todav!a radicados, lo que demuestra que se está actuando 

con una pavorosa lentitud que contradice al texto del art!cu-

lo 55 de la Ley Orgánica. 

3.- Si como dec!a el dictamen da la Cámara de Diputados, 

lo que se buscaba con la reforma era la creaci6n da verdade--

ros espP.cialistas, no creamos que se haya interpretado esta -

idea correcta~cnte, ya qua a trav6s de estos juzgados obsarv! 

mos que las pruRonas que ocupan los puestas da Jueces o Seer! 

tarias un algunos casos no tienen ni la más remota idea de Bu 

función y de la irnport.ancia de la reforma en banst'icio del PU! 

blo, observ~ndose las mismos defectos ancestrales de nuestra 

administr~ci6n de justicia: ignorancia, lentitud y desorg~nl-
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zación. 

El Pleno del Tribunal, al designar tanto los juzgados CE, 

molas personas encargadas de ellos, debió hAber meditado det.!:!, 

nidamentP. su dectsión, ya que la reforma tiene una importancia 

capital desde el punto de vista t~cnico que hg sido totalmente 

desvirtuada por las disposiciones del Tribunal. 

El articulo 56 no reviste.mayor importancia¡ en cambio no 

estamos de acuerda con lo establecido por el art!culo 57 1 ya -

que en este caso el ldgislador debió haber sido más exigente -

respecto a los requisitos para ser juez de lo familiar y creo 

que hubiera sido muy conveniente que además ~e los requisitos 

sañalados por el articulo 52 para ser Juez Civil, se aumentan 

algunos como acreditar una experiencia da pr6ctica profesio--

nal en asuntas de orden fJmiliBr básicamente, o alguna prueba 

análoga; también de preferencia haber tenido el cargo de alb~ 

cea, curador, tutor, etc., ademAe realizar un trabajo a mane-

ra de tesis sobre algún punto de arden familiJr marcado en -

nuestra legislaci6n. 

Considera que aunque puuden parecer exagerados los requl 

sitos señalados en este trabaja, sería la única forma de lo--

grar especialistas en el menar tiempo posiblP. y no que ad~ul~ 

ran la pr6ctica a trav~s del µucsto que dnsaTrollan y Rn de--

trimento do los :.iur. ahi lleg:m a r,olicitar ju:1tlcia. i\demás -
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las asunto:; f'lmi liares, ror su n-iturale.za, deben ser recanoc! 

das como de m3yar jP.rarqu!a. 

El articulo 58 establece los asuntos qu~ conocerán las -

jueces de lo Familiar y nos parece acertada la amplitud de ª! 

te art1culo. El 59 no requiere mayor comentario, ya que esta-

bloca qu~ se ll8varán en los juzgados registros de los disce! 

nimiento~ qúe se hecieron de los cargos de curador y tutor, -

qua estar~n a dis osici6n del consejo de tutelas, cuyo funcig 

na~iento es, para casi todo mundo, totalmente de9canocido. 

Con respecto al articulo 60, consideramos también que P.!;! 

ra poder ser secretarlo de acuerdos en un juzgJda f'amiliar d! 

ben llenarse mayores requisitos que el del Juzgado Civil. As!, 

par ejemplo, seria conveniente incluir que los tres aftas de -

práctica profesional sean en asuntos de orden familiar, además 

do exigirle moralidad y la práctica de pruebas que el juez ju~ 

gue pertinentes para determinar su capacidad. 

El articulo 117 agrega los jueces de lo familiar a los de 

primera instancia y desaparece la palabra foráneos con respec

to a las partidos judiclalP.s para qu2dar de la siguiente mane

ra: ••• "de los partidos judiciales del Distrito Federal". 

El 118 marca los requisitos pare ser juez en las territo-
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rios federales, despareciendo al requisito de llenar las mis

mas csracterisiticas que esta ley exig!a para ser Juez Civil 

en el partido judicial P.n México y de las Cnrtes Penales, re

sultando que únicamente debe.ria llenar lou requisitos del ar

ticulo 52, lo que nos parece acertado ya que en la anterior -

redacci6n, lo 6nico que se hacla era redundar sobre lo misma, 

siendo que de la nueva fotma quedan perfectamente claros los 

requisitas sin necesidad de la enumeraci6n que se hacia ante

riormente. 

En el artículo 119 se agrega, en el aspecto de adscrip-

ci6n, que cuando las circunstancias as! lo requieren, uno es

tar~ en el ramo penal y otro en las ramos Civiles y Familiar, 

El articulo 205 no reviste mayor comentario, ya ~ue se r~ 

fiere u la administraci6n de las publicacionos de los ~nales -

de Jurisprudencia y ol Boletín Judicial, con la modBlidad de -

incluir dentro de la comisi6n a los magistrados del ramo fami

liar. Para los efectos de esta Tesis no reviste importancia -

alguna, esta parte de la reforma, 

En el artículo 280 se concede acci6n para denunciar la cg 

misi6n de f9ltas de los funcionarios v emplsados. En 9U frac--· 

c16n V se modifica la denominaci6n de Juez Pupilar por el dP. -

lo Familiar, quedando euta fracc16n con la misma redacc16n. 
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En su tercer párrafo, el art!culo 310 debi6 haber sido -

madi fi cado, puP.s dice "si todas las salas del ramo estuvieran 

impedidas de conocer, pas9rá el asunto a las salas del otro -

ramo por el orden indic::ido, v si tambHn éstas se agotaren, se 

integrar6 una sala que conozca del asunto, con jueces Penales 

y Civiles según corresponda, design8dOs por el Tribunal Pleno 

QUA al efecto se reunirá inmediatamente y sin perjuicio de -

sus dem~s labores y funciones". 

¿n este artículo se debi6 haber agregado a los jueces de 

lo Familiar, ya qu3 a través de toda esta ley se les equipara 

en jerarquía con los civiles y penales, lo que consideramos -

una omisi6n del legislador. 

El haber realizado este sencillo análisis de la ley org! 

nica nm.i ha ubicado de una manera exacta en el m6v11 de la r!!. 

forma, ya que a través de ésta hemos podido observar los acil!, 

tos y las fallas que desde nuestro punto de vista existen en 

ella, así como corresponder plenamente el fin y la raz6n da -

ser de esta reforma que tiene perfiles de grandeza desde el -

punto de vista social6gico, al establecer el Derecho de Fami

lia aut6nomo. 



corJCLUSIDNES 

la.- El Derecho de Familia debe considerarse como el conjunto de 

normas de carácter imperativo que se encuentran fuera de la 

autonomía de la voluntad, cuyo objeto principal es regular 

la orgqnizaci6n de la familia. 

2a.- La substituci6n en el C6digo Civil para el Distrito y Terr!, 

torios Federales del término patria potestad por custodia, 

no reviste ninguna innovaci6n importante, ya que como se ha 

obsPrVíldo a través de este estu~io y de acuerdo con las co

rriP.ntes del Derecho moderno, ambos t~rminos tienen el mis

mo si;nifir.sdo. Se trata simplemente de una variaci6n term,! 

nol6gica. 

3a.- La reform3 al segundo p5rrafo del art!culo 157 del C6digo -

Civil para 91 Ji~trito y Territorios Federales, en el senti 

do dq q~~ en los desacuerdos que surjan entre el marido y -

la mujer en todo lo relativo a la educaci6n de los hijos y 

a la administración de los bienes de éstos, el Juez de lo -

Fa~iliar correspondiente procurar~ avenirlos y si no lo lo

grJ, resulvrrá Din solemnidad de juicio, oyendo a las par~

tes y recibiéndoles sus pruebas, y a cuya reforma el legis

lador le di6 t~nta importancia; carece en realidad de ésta, 

ya que el artículo 430 y el 432 del C6digo de Procadimien-

tos Civiles regulan este procadimiento 1 por lo que creemos 
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que no se trata de una verdadera reforma, sino de una tren.!!. 

ferencia irrelevante. 

4a.- Al buscar ol legislador la especialización para la solución 

de las controversias familiares, creando los juzgados de lo 

Familiar, creemosl que fuá un acierto, desde un ~unto de 

vista técnico, aún cuando el criterio sustentado por el pl.!!, 

no del Tribunal Superior de Justicia en la interpretación -

del articulo 55 de la Ley ürgánica de los Tribunales de Ju.!!_ 

ticia del Fuero Común del Distrito y Territorios Federales, 

es muy criticable, ya que la práctica ha demostrado que re

sulta insuficiente el número de juzgados de lo Ff.mil1ar que 

en la actualidad existen, para solución de los conflictos -

familiares' en el primer partido de la ciudad de México. 

5a.- Desde nuestro punto de vista 1 es incorrecto señalar que de

ben llenar los mismos requisitos para ser designados ol 

Juez de lo Civil que al Juez de lo Familiar, ya que los ce~ 

flictos de orden-familiar son soclalmante más importantes, 

desde el momento que tocan los elemento3 esenciales de nues 

tra comunidad nacional. 

6a.- Se ha observado que los juzgados de lo Familiar no han lo-- · 

grado realizar la importante función que les corresponde, B.!l 

tre otras razones porque en el despacho de los negocios de 
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su compeitenr.:i a sigue impnrando el vieja cri torio burocr~tl 

co de siempre 1 que desafortunadamente l~s r8formas legales 

que crearon dichos juzgados nada hicieron para desterrar -

de nuestro ~edio. 

?a.- Cabe hacer notar que hubiera sido muy benéfica un~ verdad_!! 

ra reforma al OP.recMo Familiar, creando un c6digo autónomo 

y con reformas realMente substanciales, y no realizar 6ni

camente una enmienda an los artículos relativos del C6digo, 

pues esta enmienda, en muchas ocasiones y como lo hemos -

visto 1 resulta carente de unidad y propicia confusiones. 
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C6d1go Civil para el Distrito y Territorios Federales, 
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