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

La vejezi oc:aso de la vida del hombre ~l que todos 

deseamos llegar, logrando paz emocional y económica; edad que 

debería ser de descanso y reposo para los que logren llegar a 

ella; µtapia que no es posible concretar muchas de las veces, ya 

sea por falta de fortuna, o por abusos de t·erceros. 

En el presente trabajo, tratamos de dejar patente que 

en nuestra legislación existe ausencia de formas eficaces para 

proteger al anciano, ya que este, muchas de las ocanionas no 

cuenta con la plEtna ccnsiencía de lo que acontece a su alrededor, 

pudiendo 9er por tanto, objeto de un sin fin de arbitt'ariedades. 

De igual forma además de destacar esta carencia de 

normas especificas para el fin que nos hemos propuesto, hacemos 

votos por la creación de Ün Organismo con atribuciones tales que 

pueda tutelar los intereses del anciano; Siendo que aOn cuando 

existe el Instituto Nacional de la Senectud, este sólo ayuda 

parcialmente a los ancianos, razón por la que pugnamos por la 

creación d•l organismo descrito, y que consideramos debe 

contar en determinados aspectos con fuerza coarci ti va, 

atribuciones y cualid•das que se precisarán en el desarrollo de 

••te trabajo. 

Consideramos pertinente hacer notar el motivo que nos 

impulso a· estudiar la hipótesis de la falta de voluntad del 

anciano por su vejez, misma que surgio al haber compartido con 

un ser querido esta aus•ncia de Animo, ya que a~n cu•ndo no 
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aconteció acto Jurídico alguno, fue el movil de esta inquietud; 

razón por la que al remitirnos a·nuestra legislación, observamos 

que no se encuentra prevista tal hipótesis. 

Para ubicar el tema en cuastión, en el Primer Capitulo, 

daremos una visión históric• de los puntos esenciales, • fin de 

que el lector comprenda mejor los conceptos que tienen una 

transcendencia importante como sen Capacidad de Ejercicio, 

Capacidad de Goce, ate. En el Segundo Capitulo, ge elaboró un 

estudio detallado de lo que es la Capacidadf en el Tercer 

Capitulo, hacemos alusión al procedimiento que se sigue para 

declarar al individuo en estado de Interdicción; y por último 

contemplamos las formas de representación del incapaz y la 

problem~tica qua nos ocupa. 

Pugnamos a través de este modesto trabajo, porque se 

proteja al anciano por medio de un Organo Póblico, para asi no 

dejar desamparados a un sin fin de ancianos, tomando en cuenta, 

en p~imer t•rmino que estos se merecen tal protección, porque 

consideramos que han dliJJado s;,randes aportaciones a1. nuestra 

cultura y sociedad y, porque algún dia, los que corramos con 

suerte lleg&remos a la t•rcara edad. 

MARTIN JESUS GARCIA MONROV. 
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CAPITULO I. BOSQUEJO H!STORICO DE LOS CONCEPTOS, PERSONA, 
CAPACIDAD Y PATRIMONIO. 

A. EN ROMA1 

PERSONA: Es menester observar en primer término el 

significado etimológico de esta palabra. Asi vemOs, que deriva 

del etrusco "phersu 11
, que pasa al Latin como persona, 

significando máscara o un personaje de teatro. 

Las ratees son aceptadas por los autores que se avocan 

al análisis del tema; asi Guillel""mo F. Margadant, nos dice: 

" ••• dicha etimologia es interesante y demuestra que desde su 

origen el concepto de persona ha sido artificial, una creación de 

la cul t'Ura y no de la naturalaza 11 < 1 >. 

En la época clásica, al existir entre los Romanes obras 

teatrales, los individuos FDnferian ia palabra ·persona a los 

sujetos que actuaban en dicha& actividades. Por ende persona es 

todg aquel individuo que desempeMa un · papel determinado en la 

sociedad. Nosotros estamos de acuerdo con tal aceptaciOn, ya que 

ccmc se indice ••ta palabra nea da la idea del papel que 

des•mpenamos en soci•dad. 

Vista• la ratees etimológicos d•l concepto a comento, 

diremos que la palabra persona actualmente •• defin• de la 

sigui•nte manera: 11 
••• la palabra persona -en un sentido t•cnico-

jurldico, aunque no sea romano- al hombre capaz de derechos 

(ll Margadant, F. Guillermo. Derecho Remane. Editorial Esfinge, 
México 1982, pllg. 11!5 



libre, civis romanus y sui iuris- y a las organizaciones humanas

complejos personales - a las que ·1a Ley otorga capacid•d" C2>. 

En Roma se de~ignaba con esta palabra a todos los seres 

humanos sin tomar en cuenta la capacidad de los mismos; en tales 

razonamientos tanto es persona el esclavo Cparsona &ervi>, que 

ten1a una capacidad limitada, como el hombre libre. 

Consideramos que la forma en qua se empleaba esta 

palabra o concepto era adecuado a la época c14sica de los 

romanos, ya que no eKistf an de1iniciones tan precisas como las 

actuales y por tal motivo no se tomaba en cuenta la capacidad del 

individuo para decirle persona o en su defecto •&clavo a un 

determinado sujeto. 

CAPACIDAD• Sin duda entr•moB al estudio de un vocablo 

mucho mAs complejo que el analizado, ya que como se verá reviste 

una serie de plant••mientos téoricos. 

Los Romanos en la época clásica, solo reconocían plena 

capacidad a los individuos que reuntan tres requisitos, a saber 

(3)1 

Status Libertati• 
Status Civitati• 
Status FaMi lia• 

St•tus Libertatis. Los autores al referirse a aste 

punto, no dan una definición de este status, sino que dan la 

definición de •sclavitud, entendiendtis• que el status ·libertatis 

es lo contrario d• la esclavitud, en ••t• orden: "E•cl•vc es el 

<2> Iglesias, Juan. Derecho Civil. Editorial Porrú.a, s. A. 
Mtxico 1972, p4g. 112 

(3) Cfr. Margadant, F. G. Ob. Cit. p4g.119 
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hombre al que la norma positiva -no la naturaleza- priva de la 

libertad 11 (4); consecuencia de lo anterior tendl".'á el status 

libertatis, aquel ,individuo que no ha caído en la esclavitud. 

Esta circunstancia se di6 durante todo el Imperio 

Romano, existiendo diversas formas para caer en la.esclavitud, 

vg. nacer de padres esclavos, ser prisionero de guerra, entre 

otras. 

Consideramos que la esclavitud entre los Romanos, si no 

se justifica del todo, si en parte, ya que en esa época la 

mayoria de los esclavos ee consideraban como instrumentos de 

trabajo, p&ra aliviar la carga a las familias del Pater, y la 

mayor parte de las veces los esclavos se adquirían como cosas 

dejando de contemplar que er•n seres humanos. 

Status Civitatis. Es el segundo requisito que debería 

reunir el sar humano para.que se le considerara capaz, y que lo 

define Guillermo F. Margadant, como1 11 la c:iudadanta romana 11 (5). 

Para SAra Bialostdsky, este status lo enti•nde comoz 11 
••• ser un 

mi•mbro de la comunidad política de Roma, dtt la civitasº (6). 

Esta ciudad•nía. d•ba v•rios der•cho& como sana 

-El der•cho d• vot•r o Ius Sufragii. 

-El d•recho d• poder ocupar alguna m•gistratur•, ll•mado 

· •ntre los rOfftanos como Ius Honorum. 

-El derecho de s•rvir a. la legiones <este derecho es 

cuestionado por la• autores ya que algunos dicen que es el 

(4) lglesl•s, Ob. Cit. pAg.116 
es> M•rg•nd•nt, Ob, Cit. pag 120 
C6> Bl•lostosky, Sar•. Panor•ma de Derecho Romano. U.N.A.M, 2~ 

adición, M6xico 198S, p6g,S6 



i:u timo de los derechos, mientras que otros manifiestan que el 

tercer derecho es el Ius PrÓvocationis Ad Populum, que es el 

derecho de apelar ante los comicios por la imposición de una 

pena capital decretada por cualquier magistrado que no fuera 

dictador). 

En el ámbito del derecho privado se tentan los 

siguientes derechos: 

-El lu• Connubis. Que es el derecho de casarse. 

-El Iua Commercium. Que es el derecho de realizar negocios 

jurídicos. 

-El acceso a las legiones o legis actiones, que era la 

facultad de servirse del t'iguroso procedimiento quiritario 

para dar e1iciencia a un derecho subjetivo. 

Sobre el último de los status mencionados existen 

diversos criterios, para considerar quienes eran ciudadanos 

romanos y quienes no, razón por la cu•l y sólo a manera da 

ilustración nos 

sinóptica• 

permitimos elaborar el siguiente cuadro 



S'l'ATUS 
CIVI'l'A'l'IS 

PRIVILEGIOS 

[

C'l'ER PRIVADO 

C'l'ER PUBLICO 

EX'l'ENSION DE LA 
CIUDADANIA A LOS 
SUJE'l'OS QUE NO -
VIVIAN EN 'l'ERRI
'l'ORIOS ROMANOS 

FUENTES DE LA CIUDADANIA 

EXIS'l'ENCIA DE AU1NAS FORMAS 
IN'l'ERMEDIAS Eli'l'RE CIUDADANOS 
Y EX'l'IWIJEROS 

~
S SUFFRAüII 

US HONORUM 
RECHO DE SliRVIR EN f.J!UIONES O IUS PROVDCAT.lQIIS 

POPOLUM . 

m
us CONNUBIUM 
OS COMMERCIUM 
CCESO A LAS LEGIS AC'l'IONI 

~
ITAN'l'ES OE LA JU!GION LA'~INA (340 a.c.) 
atus ae latini vetere) 

-~ adquirida ITANTES NO LATINOS DE ITALIA la Gran GJerra de 
los Aliados (88 a.d.c.) 

SECIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS A LOS 
VINCIANOS 

POR EL NACIMIEN'l'O ~ caso de Iusta Nuptiae 

la coodici6n de la madre 
EN EL <XH:UBI?lA'ro inal de la a>p(lblica 

""9U1an la condici6n del padre 

MEDIAN'l'E UN MANUMISIO SOLEHNE 

POR CONCESION DE ~ltado de b.lena voll.Ultad rarana 
LOS COMISIOS ~ ¡= ciextos servicios 

Ciertos Extranjeros se9t1.n tratados especiales 

fIVERSAS 
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Status Familiae. Se define como: "la posición que el 

ciudadano romano tiene respecto a su familia conforma su status 

familia.e. Si el c.iudadano no está sujeto a r'!inguna potestad, es 

sui iuris, si lo está es alieni iuris; en el pr .. imero tendrá. 

capacidad jurídica plena, independientemente de su edad o estado 

civil; el segundo tandrl. una capacidad jurídica limitada. 11 (7). 

Como se observa, para que se tuviera plena capa.cidad, 

el sujeto debería contar con este status y no set' alienis iuris 

ó.nicamente (contar con el status libertatis y el status 

civitatis>, sino también sui iuris. Es decir que para que el 

sujeto 'fuera plenamente capaz, no debf.a estar ligado a ninguna 

potestas. El individuo sui iuris es aquel sujeto qu• no 

importando su edad, as el eje de una familia; formando d* este 

modo la domus <entendiendose por domus, la integración de un 

determinado número de suje\os alieni i~ris, al poder de mando del 

pater familias, tambi•n llamado sui iuris) (8). 

Los individuo• alieni iuris, también gozaban d• cierta 

capacidad para la raaliz•ción de alguno• actos Jur1dicos, empero, 

esté era 1 !mi tada, ya qu• al realizarse los mismos, el 

re11pansable Jurldicamente era el p•ter tamil ias. 

Se han analizado ya los requisitos que debería de 

reunir un individuo para que se le conaid•rara planam•nte capaz, 

sin arnbargo, h•y que hacer notar algunos otros aspectos 

inter•santes. 

(7) Bialostasky, ob. cit. pAg.S8 
(8) Cfr. B!Alostosky, ob. cit. pAg. 58 y ss. 



Los romanos no consideraron indispensable que el 

individuo tuviera una edad detérminada o Que estuviese en plenas 

facultades mentales, ya que los infantes y los dementes podían 

tener cierta capacidad juridica. 

Las mujeres que no han alcanzado la pubertad (furiosi) 

y los 11 prodi9os 11
, tuvieron una capacidad limitada, que no 

afectaba su fac:u 1 tad para poder celebrar actos juridicos 

plenamente validos, siempre y cuando el sujeto que se encuentre 

en e5tá hipótesis cuente con los tres status, y este o estén 

asistidos de un representante <tutor o curador). Asistencia que 

cesará una vez qua el individuo alcanc• la edad de 25 ª"os. 

De igual form• la capacidad podia ser afectada por la 

diferencia de clases. Es obvio que un esclavo Jamá• lograria 

tener la misma capacidad que un integrante de una familia 

senatorial. 

Como observamos los romanos no tuvieron en su idioma la 

palabra capacidad, pero no por ello, dejaron de contemplar esta 

figura jurídica, ya QU~ daban plena capacidad a los seres humanos 

que cont•ban con los tres status y en consmcuencia eran pater 

fami 1 ias. 

No obstante lo anterior, es menester hacer la 

Aclar-aciOn que los romanos reconocian cierta capacidad a 

determinados Bujetos, pero no la deaignaban con está palabra, ya 

que el vocablo en cuestión Jamás fue emple•do, y los ~ocablos que 

m4s se asemejaban son 11 capaM 11 y 11 caput 11
, empleandose el primero 

para expra~ar la aptitud de un •uJeto para participar en ciertas 

relaciones, de las que puede darse un benaf icio o una sanción. El 
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segundo de los vocablos mencionados se emple6 para designar la 

cabeza de un individua o propiamente a un individuo (9). 

Juan Igl7sias, en su libro de Der~cho Romano expresa 

que la palabra 11 caput 11
, sólo se empleo en un~· ·.ocasión para. 

designar la capacidad de un individuo y fue en el capere 

h1trdl tatem lega taque <Gayo 2, 110> ( 10). De lo anterior se 

desprende que entre loa romanos no era suficiente el ser hombre 

para tener plena capacidad, como acontece en la actualidad; ya 

que el individuo que fuera. capaz, necesitaba reunir loa tres 

requisitos en mención, requisitos estos que por regla general 

los reunta el pater fam! lla<>. 

Con~ideramos que la capacidad se dio de está forma, por 

que la sociedad del Imperio Romano estuvo inmersa en un profundo 

patriarcado absoluto. 

PATRlMDNID1 Al igual que los vocablos anteriores, esta 

palabra no se empleo en los tlrmin.os que la conocemos., pero si 

se tuvo la idea de lo que es el patrimonio, dandole el nombre de 

ºRes Familia" o "Familia Pecuniaque 11
, en l•s doce tablas. 

Hugo Hantsch Espindola, hace notar que los Romanog no 

consideraron al patrimonio como una institución, sino que para 

ellos fue: " ••• l• denominación de patrimonio complectiva para 

indicar la suma de relaciones juridico económicas que tiene un 

titular que eJerca la potastas sobre su haber 11 (11). 

(9) Cfr. l9lesln, J. Ob. cit. p&g.115 
<10)lglesias, J. Ob. cit. pag. 116 
!11>Hanlsch Esp!ndola, Hugo. Revista de Derecho Patrimonial. 

Nómero 15, Chile 1972, p&g. 20 
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R. Mornier nos dice que los romanos entendían al 

patrimonio como: "el conjunto de bienes pertenecientes a un jefe 

de familia y que cohstituyen el activo neto familiar" C12). 

Al transcurrir algunos a~os, después de las doce 

tablas; se designaba al patrimonio con las palabras 11 bona 11
, 

11 opera 11 o 11 patrimonium 11
, sin que este óltimo tuviera un 

significado tt!cnic:o o especifico, siendo este vocablo el que mas 

s• •semeja al concepto que nos ocupa. 

Ulpiano considera que la idea de patrimonio no es sólo 

la simple detentación de algón objeto, sino que es menester que 

exista una relación Jurídic:a1 bas•do •n los anteriores c:onc~ptos 

senala dos elementos esenciales, mismos que sont 

-La posibilidad de movilidad del pat~imonio, mediante una 
operación. 
-Que loa bienes est6n unidos jur1dicamente al titular (res e 
iusl. 

Por otra parte •1 referirse los romanos a los bienes 

que integran el patrimonio, puedan ser corpóreos e incorpóreos y 

los que de hecho estAn dentro de •l. 

·Los bienes corpOraos son los fundas, muebles, 

inmuebles, din•ro y en s1 los bienes susceptibles de apropiación 

itconómica. 

Los incorpóreos los d•rachos de herencia, y la 

proy•cción de relaciones jurfdic•s •l campo económica y en 

ocasiones al campo Jurídico, las obligaciones que se c?ntra1gan Y 

algunos otros. Era de igual 'modo parte integrante del patrimonio 

C12)Morni•r, R. Der•cho Romano. Tomo I, Editorial Buenos Aires, 
S.A., 2@ ediciOn, A~g•ntina 1976, p~g. 340 
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las acciones por las que los romanos reclamaban lo que les 

correspondia, es el derecho de mdgir lo que era suyo. 

En torno al patrimonio también elaboraron un balance 

entre el monto de los bienes y el monto de las de~dit.s, para saber. 

ai el sujeto era solvente o no. 

Para finalizar daremo6 a continuación los elementos 

·primordiales del patrimonio, seg(an los romanos: 

Un sujeto. 
Una masa de bianae unidos a la potestas del sujeto 
La consideración d• todo bajo la expresiOn de una suma de 
dinero, es decir, el valor económico. 
Los bienes deben ser enajenables o transferibles. 
No conciban la multiplicidad del patrimonio, con&idaraban 
qua era uno sólo. 
Deberla exi&tlr una ralación del sujeto con su habar. 
Se disminutan las deudas, para determinar asi el monto real 
del patrimonio. 
Se tomaba en cuanta al status del individuo. 

Del estudio de los conceptos que nos interesan podemos 

observar que los mismos, n~ se utili%~ron entre los romanos en el 

sentido qua actualmente tienen. Sin embargo 91 contemplaron los 

eupµestos Jurfdicos contampor&neos de los vocablos en cueat!On, 

•• decir fueron conceptualizados por los romano&, con mucha9 

difer•ncias, con re9pecto a la actualidad, pero en el fondo 

siempre los tuvieron presentas. 

Como corolario d• lo anterior, con•ideramos qu• entre 

los romanos si •Kisti•ron las fi¡uras que se analizan, a~n cu•ndo 

no se designaban con las palabra• actuales, ya que 1•• daban 

otros nombres o, •• desgrendian los •supuestos Juridicos de los 

actos que c•l•braban y, de 1~ persona que intervenia en estos. 

8. EN ESPAAAI 
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Al surgir el Derec:ho Espal'lol lo hac:e en una torm" 

discontinua pcr conSiguienta se dieron diversos ordenamientos que 

t~ataban de regir en.todas las ciudades pertenecientes a EspaNa, 

la doctrina considera esta circunst•ncia Como la exist•ncia de 

diverso5 derechos, estando entre ellosz el Derecho Visigodo; el 

Derecho Aragones; el Dar•cho Catalan, y algunos otros. 

Después de esa diversidad de derec:hos se da en Espal'la 

!a lhmada etapa de "integración"! qu• es la unificaciOn del 

conjunto de derec:hos ya exist1tntes <nombre que se le ha dado por 

la mayorta de los autores>. 

Los espal'loles teman como base de su derecho 

primordialmente los ordenamientos Jurtdicos romanos, asentuandose 

en mayor proporciOn al inicio de la "integración" y, antes de que 

surgiera estA¡ siendo que los espal'loles ya identifican y utilizan 

los conceptos persona, c•pacidad y patrimonio; en un sentido muy 

similar al actual, 

Es conveniente decir •n prim•r tfrmino y re1erirnos 

exclusivamente al ttrmino capacidad que par• qua se la 

ccnsid•rar• a una persona como tal, se debia tomar •n cuenta su 

edad y madµraz, circunstancia qu• en algun•s •pocas a aido de 

gran relevancia. Asl v•mos que l~ 1alt• d~ m•dur&: es signe de 

que no se puede •er capaz, por no tanar la edad suficiente para 

conaíderar§ele al sujeto como maduro y responsable de,sus acto&; 

podemos ver en el Derecha Espal'lo 1 di versa• cr 1 ter i os par A 

considar•r· al sujete m•duroa 
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El criterio Visigodo tardio dicen que se alcanza edad para 

ser maduro a los 14 afJos. 

Los criterios Medievales <Derecho . local Castellano) 

determina la edad a los 12 al'los. 

La Codi1icaci6n de Transición sel'lala la edad de 23 al'los. 

En la Edad Media ne ~e encuentran definidos los criterios, 

apareciendo actos permitidos a edades tempranas, sin que haya 

sido una edad determinada. 

Por otra pArte en Espa~a se tomo en cuenta para 

determinar la capacidad, el sexo; teniendo una saciedad 

patriarcal que estaba determinantemente influenciada por el 

Derecho Remano. 

Despuls de haber adquirido una meJora como ser humano 

la mujer, y al término de la tpoca romana es cuando vuelve a ser 

rel•gada a segundo lugar, precisamente an la epoca de la 

"lntegr'ación"¡ quedando bajo la potestad del padre de familia, o 

la ,.de su marido y, cuando carece de uno y de otro es sometida a 

tutela; empeora su condición en el 

C•talufta y Saleores, continuandose 

Derecho Común de Caatilla, 

a trav6s de las Ley•• del 

Toro, en donde la administr'ación de loa bien•• corresponde 

exclusivamente al marido. Ea • par'tir del Derecho Visigodo que la 

condición de la mujer en laa relaciones Juridicas mejora. 

Por otra parte los eapaftoles en todas las •pecas 

reconacieron como causa de disminución de la capacidad el poseer 

una •nfermed•d m•ntal. 
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En las Leyes de las Indias, el tener alguna enfermedad 

de estas o simplemente el tener lagunas mentales, era suficiente 

para que se le sometiera a la esclavitud al sujeto. 

Es necesario mencionar también que el padecer 

enfermedades f 1slcas puede dar motivo para un dlsmlnuclórl de la 

capacidad. 

La religión por otra parte fue determinante en el 

Derecho Espanol para la adquisición de la capacidad, como ejemplo 

tenemo• que en l• Codificación la pertenencia al sacerdocio 

impedia contraar matrimonio, entre otros muchos impedimentos. El 

no ser cat6lico era causa suficiente para algunas limitantes en 

su derecho, cfrcunstancia que se dio especificamente en el 

Imperio Bajo. 

En lo relativo a la persona los espanoles en la 

antigüedad ya le daban el significado que puede ser equiparable 

al que se le confiere actualmente. 

Por lo que se refiere al patrimonio este ya se refiere 

al monto de los bienes con que cuenta •1 sujeto, restando sus 

pasivo• para det•rminar el valor de solv•ncia, notandose la gran 

,influencia del Derecho Romano an •1 Espanol. 

De lo ant•rior observamos que en EspaMa ya we 

identifican al travéa d• la hiatoria los conceptos que nos 

ocupan, utilizandolos en una forma similar a la actual. 

C. EN l1EXIC01 
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Si nos remontamos hasta la época de los Aztecas es mLly 

dificil precisar si existiet .. on los conceptos Persona, Capacidad 

y Patrimonio o algunos que se le asemejen, ya que no existen 

autores que se refieren a los mismos; mas aún e>dsten tratadistas, 

que manifiestan que el Derecho antiguo de mesoamerica, era tan 

pobre, que prácticamente fue, a es desconocido. 

CAPACIDAD Y PERSONA: Desputs de la conquista y hasta 

aproximadamente el al''lo de 1809, las Leyes que tuvieron vigencia 

fueron las expedidas por los espa"oles; estas, se refieren a los 

conceptos que nos interesan, en la forma como se asento en el 

subcapttulo B. Una de las tantas Leyes eKpadidas contiene la 

restricci6n a la capacidad, qua se da cuando el individuo 

quisiera contraer nupcias, ya que se nece5itaba la aprobación de 

los padres o tutores para llevar5e a cabo. 

En la Colonia existlo la esclavitud, circunstancia que 

li~itaba ostenciblemente la capacidad. Es en el a~o de 1810, 

cuando Don Miguel Hidalgo y Costilla, emita un decreto en el cual 

e><presaba lo siguient•1 

11 PRIMER01 Que todos los duenos de •sclavos debera.n darle• la 

libertad d•ntro d•l t•rmíno de 10 d1as 1 "º pena de mu•rte, 

que se les aplicar• por transgresión a est• articulo" <13). 

(13lDublan, Manu•l. 
Volumen Imprenta 
HiJoa. Colección 
expedidas desde 
187b, p.tg. 339. 

y Loz•no, José Ma. Legislación Mexicana. 
del Comercio, a cargo de Dublan y Lozano, 
compl•ta de la• disposiciones legislativas 

la lndep•ndancia de la Repóblica. México 
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En 1821, se emite el acta de Independencia la cual 

estaba sustentada en el Plan d~ Iguala, en la que no se habla en 

'forma precisa de la·s conceptos que nos ocupan. 

El 24 de febrero da 1822, se emite un decreto en el que 

se dan las bases Constitucionales y las autoridades que han de 

ejercer los poderes del Estado, expresando en su seKto párrafo lo 

lli9uiente1 

"El Congreso Soberano declara la igualdad de derechos 

civiles en todos los habitantes libres del Imperio, sea el 

que fuera su origeri en los cuatro puntos del mundoº (14>. 

En Septiembre de 1822, se expide otro decreto 

prohibiendo clasificar a los ciudadano• me~icanos por su origen, 

diciendo en su primer punto: 

1.- 11 Que en todo registro y documento póblico o privado, al 

asentar los nombres da lo& ciudadanos de este Imperio, 

5e omita calificarlos por su origen" <15). 

El 31 de Enero de 1824, aón cuando no habla 

especificamente de los conceptos persona, capacidad y patrimonio, 

expres• que el individuo tendrá diversas libertades entre ellas 

la de prensa. 

<14>Dublan, y Lozano. Ob. cit. pág. b28. 
05> ldem. pAg. 597. 
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El Congreso Constituyente, al redactar la Constitución 

del 14 de Octubre de 1824, en su primer párrafo habla de la 

libertad de todos los individuos. 

Leyes como la anterior se dieron en exceso, 

advirtiendose en todas ellas 1 aún cuando no en forma expresa, lo 

qu.e actualmente conocemos como capacidad. 

A lo largo de la Historia de México, se elaborar6n 

diversos proyectos de COdigo Civil, en los que se contempla~ón 

los vocablos capacidad y persona, razón por la cual citamos 

alguno9 de elloss 

En 1929 1 primer proyecto de Código Civil del Estado de 

Zacatecas. 

En 1929 - 1929. Código Civil del Estado de Oaxaca. 

En 19691 Código Civil del Estado de Veracruz. 

En 1970, en la col•ccion de decretos del estado de Mtxico. 

En 1970, proyecto de Código Civil de Zacatecas. 

Estos Códigos, nunca tuvi•rcn vigencia, paro como se 

m~nciona anteriormente los podemo9 considerar como antecedentes 

del Código Civil d• 1970, por tanto también como antecedentes de 

los conceptos que nos ocupan. 

El 15 de Marzo de 1970, al haberse creado una Comisión 

integrada por hombres ilustres crean el Código Civi!l.dicho afto 
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1870, entrando en vigor el 1Q de Mayo de 1871. Este Código rig!o 

en el Distrito Federal y en él Territorio de Baja California 

únicamente, pero es el antecedente más concreto del Derecho Civil 

Mexicano actual. 

El autor Pablo Macedo <16), manifiesta que este COdigo 

tiene su origen en el proyecto de sierra, en los principios de 

Derecho Romano, en la antigua legislación espanola, en el Código 

de CerdeNa, en los Códigos de Austria, Holanda y Portugal, en el 

proyecto de 1851 de Don Florencia Garc!a Goyena y en el COdigo de ' 

NapoleOn. 

El Código de 1870, en los articules lQ, 262, 426, 590, 

591, 596 y 597, se refiere a los conceptos que nos ocupan en los 

siguientes términos: 

"Art. 19.- La Ley civil es igual para todos, sin diatinción 
de persona o de sexo, a no ser en los casos especiales 
declarado•"· 

' 1Art. 262.- Las personas de ambos sexos que no hayan 
c::umplido 21 aftas son menortHS de •d•d 11

• 

"Art. 426.- Nulos los contratos celebrados por menores y 
demás •uJetos a interdicción ••• si la menor ed~d o la causa 
da interdicciOn eran patentes y notorias ••• 11

• 

"Art. ~90.- El matrimonio del menor produce de derecho la 
emancipación Aunque el matrimonio •• disuelva después por 
muerte, el cónyuge sobreviviente que sea menor no recaerá a 
la patria potestad 11

• 

ºArt. 591.- El mayor de 18 affos y menor de 21 anos puede ser 
emancipado por el que tenga la patria potestad, siempre que 
el concienta su emancipaciOn y la apruebe el Juez con 
conocimiento da la causa 11

• 

(16)Macedo, Pablo. El Código Civil de 1870, 8i! ediciOn, 
Editorial Porróa, S. A., México, 1975, p.tgs. 18 •s. 
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"Art. 596.- La mayor edad comienza a los 21 arfes". 

11 Art. 597.- El mayor de edad dispone libremente de su 
persona y de sus bienes. Sin embargo, las mujeres mayores de 
21 anos pero menores de 30 no podr~n dSJar la casa paterna 
sin licencia del padre o de la madre, en cuya compa~fa se 
hallen, sino fuere para casarse o cuando el padre o la madre 
hayan contraído nuevo matrimonio". 

Como se pued• observar ya se manejaban los conceptos 

persona y capacidad que como se vera más adelante están 

intimamente ligados y no se concibe el uno sin el otro; aón 

cuando estos conceptos no se tratan como en la legislación 

actu•I, ya &Miste una idea muy semejante al concepto vigente. 

La misma linea ae siguió en los Códigos de 1884 y 1928, 

para la reglamentación de estos, re1iriendose a ellos al ~ltimo 

de los Códigos indicados, en los términos como actualmente se les 

conoce. 

PATRIMONI01 Este 'concepto pof" su parte, aLin cuando en 

los ordenamientos invocados (1870, 1864) 1 no se les da una 

definición propi•, eHist• ya el poder de detentación del sujeto 

sobre algún bien, y~ sea mueble o inmueble, por lo que 

consideramos que se ten1a la idea cierta de lo que actualmente 

entendemo• por patrimonio. 

La Ley d• R•lacion•s Familiares del 12 da Abril de 

1917, en su articulo 680, eatablacia: 

"Art.· 6ao.- Pueden ser objeto de •prcpiac:ión todas las cosas 
no axcluid•s del comercio". 
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Se puede observar del precepto transcrito que ya se 

considera la detentación de loS sujetos sobra las cosas. En el 

siglo pasado aunque no existía una disposición especifica 

relativa al patrimonio; se dio la detentación de las cosas, razón 

por la que ya existia el patrimonio, sino con presiciOn como se 

defina actualmente, si ·obraba la mención del mismo. 
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CAPITULO II . CAPACIDAD DE GOCE V DE EJERCICIO 

Entendemo.s por capacidad de goce; -·~··.la aptitud para 

ser titular de derechos o para ser sujeto de oblig~c1ones 11 (1). Y 

por capacidad de ejercicio: 11 
••• la posibilidad jurídica en el 

sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en 

nombre propio actos Jurídicos de contraer y cumplir sus 

obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los 

Tribunales 11 <2>. 

De la definición transcrita en primer término 

observamos que la capacidad es derivada de una aptitud que el 

sujeto tiene por el simple hecho de serlo y que como consecuencia 

de lo anterior podrá tener derechos y también podrá obligarse; 

sin que está definición haga suponer el ejercicio de las 

facultades del individuo. tonsideramoS que está capacidad as un 

derecho subjetivo del sujeto, ya que esta plasmada en los 

ord~namientos legales, y hasta cierto punto estA supeditada a la 

voluntad del ente. 

La capacid~d de ejercicio es la posibilidad de hacer 

valar por si mismo los derechos que lleva consigo el ser humano, 

o en su caso responder por las obligaciones contraidas. 

Para precisar de una forma m.ts concisa 

capacidad•• •• tratar.in a continuación en forma separada. 

<1> Ortiz Urquidi, Ra1H. Derecho Civil, 3~ edición editorial 
Porr~a s. A., México 1980, pAg.432 

<2> Idem. p.fog.445 
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A. CAPACIDAD DE GOCE 

Nuestro Código Civil en su articulo 22, se refiere a la 

capacidad de Goce o Jurídica, definiendola de la siguiente forma: 

ºLa capacidad juridica de las personas ftsicas se adquiera por 

nacimiento y se pierde por la muerta; pero desde al momento en 

que un individuo es concebido, antra bajo la protección de la Ley 

y se tiene por nacido para los efectos declarados en el presente 

C6digo 11
• 

Del articulo anteriormente citado sa desprende que la 

capacidad de Goce o Jurtdica se adquiere por el nacimiento y se 

pierde por la muerte aunque, se le reconocen ciertos derechos al 

concebido. Los autores han considerado que este problema se da 

principalmente en el caso de que existiesen derechos hereditarios 

para el producto; a este respecto nuestra legislación establece 

que se le reconoceriin todos los derechos que procedan c.onforme a 

la misma legislación, &Ole en el caso que estos favorezcan al 

concebido. 

Por su parte para que a un ser hum.no se le tenga por 

nacido y en con5ecuencia tenga capacid•d de goce se ha 

determinado que ~1 concebido deber~ nacer vivo y viable, 

entendiendosa por viabilidad la aptitud de un ser humano para 

poder ~ivir en forma individual o en su caso ser presentado ante 

•l Juez del Registro Civil en cualquier tiempo, antes de que 

transcurran 24 horas fuera dal seno materno, ya que an eate caso 

se entenderá que es viable. Sobre el particular existian 

problemas los cuale• varsaban sobre la capacidad de goce de un 
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concebido y un nacido, mismos que han sida por completo 

resueltos, ya que ahora se remiten a peritajes para saber si 

vivio realmente el pt'oducto, o de otra for'!'a el encargado del 

Registro Ci vi 1, deberá hacer constar si se presen~o .. ·al concebido 

vivo y antes de 24 horas después de su nacimiento. 

1. CONCEPTO 

Bonnec:ase nos dic:e1 "la Capacidad de goce es la aptitud 

de ser titular de un derecho. La noción de capacidad de goce se 

identifica pues en el fondo con la noción de personalidad ••• 11 (3) 

• Poi"" su parte Castan Tabarras manifiesta que: "Capacidad es 

sinónimo de personalidad, pues implica aptitud para 

derechos ••• ''(4). 

Para Raúl Ortiz Urquidi; " ••• la capacidad de 'goce queda 

comprendida dentro de los atributos de '"las personas" (5). 

Como se observa los autores coinciden en la definición 

que se le brinda a la capacidad de goce. 

Nuestro Código Civil por su parte se refiere a ella en 

su articulo 22 llamandola capacidad Jurldica: 11 Art. 22.- La 

capacidad juridica de las personas fisicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerta; pero desde el momento en 

QU• un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley 

y se le tiene por nacido para los efectos del presente Código". 

C3) Bonne~asa, Julien. Elementos de Derecho Civil, Tomo I, 
Tr•ducción del Lic. José M. CaJtca Jr, Editorial CaJica 
Editores, México 1945, p4g. 140 

(4) Castán Tob•has, José. Derecho Civil. Editorial Tecnos, 
Madrid, Espaha 1975, p4g. 132. 

(5) Ortlz Urquidi.Ob. Cit. p4g.297 
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Como corolario de lo anterior diremos que la capacidad 

de goce es aquella que tenemos todos los seres humanos por el 

sólo hec:ho de serlo y que nos da la 'fac:ul tad de ser Ti tu lares de 

derechos y de cbliga.c:iones. 

2. LA PERSONALIDAD 

Como de la misma palabra se desprende, la Personalidad 

se refiere inequivocamente a la persona, teniendo sus raíces 

atimol6gic:as en el ethrusco phersu, que pasa al latin como 

persona y que significa máscar•, personaje de teatro, etc., 

aplic:andose esta palabra actualmente al ser humano de cualquier 

sexo o edad. 

La per9cnalidad ha sido vista por los autores a la par 

de la capacidad de goce, asi observamos que RoJina Villegas 

eHpresa1 11 
••• basta esta calidad, es decir, el ser hombre, para 

que se reconozca un minimo de capacidad de goce y por lo tanto 

una personalidad" (6) 

De igual form• Bonnecase eKpresaz 11 
••• la noción de 

capacid•d de goce se id•ntific& pu•s, en el fondo, con la noción 

de personalidad. Estos t•rminos son equivalentasi no se concibe 

la noción de perscna sin la capacida.d de goce ••• 11 <7>' Trabucchi 

por su parte nos da la definición de capacidad jur-idic• o de goce 

y la personalidad en los siguientes términos: 11 
••• personalidad 

quiere d•cir ser sujeto de derecho con aptitud para devenir· 

(6) Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil M&Kicano, Tomo 1, 
Edutorial Porrúa, 4~ edición, M••ico 1968, pAg. 189. 

(7) Bonnecase. Ob. Cit. pAg. 72 
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titular de cualquier situación de de1~acho o deber juridico ••• 

••. capacidad jurídica o capacidad de del'""echo -habiamos visto ya-

es la aptitud para ser titular de der•echos y deberes; es la misma 

pet"'sonalidad en su actuación respectiva ••• 11 (8). 

De las definiciones anteriores se desprende que la 

capacidad de goce y la pErsonalidad son conceptos que se deben 

entender ·en el mismo sentido y que no se conciben una sin la 

otra. Más a.Un puede subsistí,. la personalidad sin que exista la 

capacidad de ejercicio <tema qt.:e se tratará más adelante>. 

Esta personalidad o capacidad de goce es un atributo de 

las personas fisicas, no debiendo confundirse estas con las 

pet"sonas morales, ya que estas ó.ltimas se definen como: 11 
••• toda 

unidad orgánica, resultante de una colectividad organizada de 

personas o de Lm conjunto de bienes y a las que, para la 

consecución de un fin social durable y pe.rmanente fueron creadas; 

es reconocida por el Estado una capacidad de derechos 

patrim_oniales" (9); y las personas fisicas son aquél las en las 

c;ue: 11 
••• se supone la posibi 1 idad jurídica en el sujeto de hacer 

valer directamente sus derechos, celebrar en nombreo propio actos 

jurídicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar 

las acciones conducentes ante los Tribunales debiendo por 

supuesto contar con la capacidad de goce ••• 11 <10>. 

Por otra parte hacemos notar Que nos referimos a la 

personalidad como un atributo de las personas, dejando el estudio 

(8) Trabucchi Alberto. 
Espal'la 1967, Edit. 
Perecho Financiero, 

(9) ldem •• pAg.155 

Instituciones de Derecho Civil; Madrid 
Revista de Derecho Privado, edit. de 
pág. 77 

C!OlTrabucchi, A, ob. cit. pAg.164 
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de la personalidad de los sujetos que comparecen a juicio, a los 

que estén debidamente letrados·en la materia, ya que la relación 

con este trabajo es nula por lo que no se abordará el tema. 

Las personas, como ya se preciso en renglones 

anteriores tienen diversos atributos, siendo uno de ellos la 

capacidad (de goce o personalidad y de ejercicio), el estado 

civil de l&a personas, el patrimonio, el nombre, el domicilio y 

la nacionalidad. Al respecto eKisten diversidad de criterios, ya 

que algunos autores seNalan que Jog atributos mencionados son de 

la personalidad, no compartiendo la misma idea con ellos, ya que 

consideramos que la personalidad o capacidad es un atributo de 

la persona,como ser humano y ente de la naturaleza, ya que 

antiguamente el hombre no vivia en un estado de derecho y por 

tanto no existian normas que regularan la conducta del hombre, 

pero no por ello deja de ser un animal racional; no debiendose 

confundir el concepto de personalidad con el de persona, aún 

cuando se encuentran sumamente ligados; para precisar este punto 

Galindo Garflas dice: 11 
••• el concepto de personalidad, 

fntimamante ligt1.do al de persona, no se confunde sin embargo con 

ésta; porque la personalidad es una manifestación, una proyección 

del ser en el mundo objetivoºC11>. Consideramos necesario 

analizar de una manera poco profunda los atributos de la persona, 

para robustecer nuestro criterio de que la personalidad es un 

atributo más de las personas. 

ESTADO CIVIL: 

<11>Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil, 1er. Curso, 5!!,. 
edición, Editorial Porr~a, S. A. Mexico 19 82, pág. 305 
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Ignacio Galindo Garfias, maniiiesta que: "Como atributo 

de la personalidad el estado civil, de la misma manera que el 

nombre y el domicilio, es un signo de esa personalidad ••• ; es la 

posición que ocupa cada persona en relación: a) con la familia 

<estado civil> y, b) c:on la nación (estado politice) 11 C12). 

Bonnecase manifiesta: "El estado se distingue 

eSenciatmente de la capacidad de la persona; cuando se considera 

el estado de la persona, se considera a ésta en sus relaciones 

con un grupo determinado, o con los miembros de ese grupo. En 

cambio, cuando nos referimos a la capacidad se considera a la 

persona en si misma en su estructura juridica, tal como puede 

resultar de su estructura orgánica Cedad, locura> o de su estado 

tal como acabamos de definirlo <mujer casada) 11 C13). 

Se desprende de lo anterior que para poder determinar 

el estado civi 1 de alguna. persona es necesario atender a las 

relaciones que guarda con la familia y con la nación; así vemos 

que. en relación a la fami 1 ia podrá tener la calidad de padre, 

esposo, hijo o algón parentesco ya sea por consanguinidad o por 

afinidad. Asimismo se atenderá en caso excepcional a la relación 

juridica que guarda un adoptado, ya que este, tendrá los mismos 

derechos y obligaciones que un hijo. 

La relación que guarda con la nación es importante, 

para que se le considere como nacional o extranjero. 

Es menester hacer notar que la capacidad y el estado 

civil, alln cuando tiene gran relación, no se deben entender en el 

<12lGallndo Garfias, Ignacio. ob. cit. p.!g.372 
C13lBonn•case, J. ob. cit. Tomo I, pág. 321 



29 

mismo sentido, ya que como lo dice Bonnecase, el primero se 

refiere a la persona en si miSma y en el segundo a la relación 

que guarda con la sociedad o alguno de sus miembros. 

PATRIMONI01 

Lo podemos definir como aquélla d•tentación que tiene 

una determinada persona sobre diversos objetos ya sea muebles o 

inmuebles, es decir aquélla apropiación de determinadas. cosas 

apreciables en dinero, por un sujeto o alguna persona • 

. NOMBRE1 

Galindo Garfias entiende por este: 11 0esde el punto de 

vista gramatical, el nombre o sustantivo es el vocablo que sirve 

para designar a las personas o a las cosas distinguiendolos de 

los demás de su especie. Por medio del nombre· o sustantivo 

propio, la distinción se particulariza, en manera que el uso de 

ese vocablo, individualiza a la persona de que se trata" (14). 

Refiriendonos un poco a los antecedentes hi~tóricos del 

nombre, encontramos que los Griegos tenian un nombre i.:tnico y que 

era intransmisible. En la antigua Roma el nombre contaba con dos 

elementos: el Nomen o Gentilium, llevado por todos los miembros 

de la famili~ <gens) y el praenomen o pre-nombre, individual y 

ónice de cada individuo, en virtud que los nombres maaculinos 

eran escasos, se adiciono a los dos anteriores el 11 cognomen .. que 

era mucho más variado y existian mayor n~mero para poder elegir. 

El nombre actualmente y a si mi 1 i tud de los. romanos, 

cuenta con dos elementos, mismos que se ccnocwn como apel 1 ido o 

nombre patron!mico y el nombre de pila. 

(14)Galindo Garflas, Ignacio. ob. cit. pá11 341 
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El nombre patronimic:o, es una deformación de los que 

antiguamente eran de pi la; c:omo ejemplo vemos a los apellidos; 

Fernández: que es una deformación del nombt,"e de pi la -Fernando; 

Ramirez que deriva de Ramiro, entre otros muchos más. 

El apellido se otorgará, por una relación ·familiar 

consanguinea, ya que se le dat"á a una determinada persona en 

vlrtuá de que sus ascendientes cuentan con el y, por razones de 

descendencia lo conferirán al recién nacido que es presentado al 

Registro Civil, o en su caso cuando es mayor comparecerá ante el 

citado oficial del Registro Civil. A esta regla general de 

otorgar el nombre patronimico por razón de descendencia, existen 

excepciones, ya que si se desconocen sus progenitores se 

conferirá por el Juez del Registro Civil, para que en el momento 

necesario no se pu•da hacer la individualización de los derechos 

u obligaciones del individuo. Los sujetos seNalados en primer 

término se les llama hijos legitimes y a los segundos hijos 

exp_os i tos. 

Por altimo &Misten los llamados hijos naturales, y a 

los que se les dara el nombre patronímico al haberseles 

reconocido como hijos de una persona determinada, sin que 

comparezca el padre. 

Por otra parte observamos al nombre de pila, que es 

aquel que pondrá la distinción entre los hijos de una pareja o 

los indicados en los párrafos precedentes, a fin de que no se 

confundan al contar con los mismos apellidos. Este nombre se da 

por elección de los padres o del oficial del Registro Civil y a 
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progenitoras. 
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se otorga al arbitrio de los 

El nombre, además de los elementos actuales con los que 

cuenta, y que se analizaron anteriormente tiene ciertas 

funciones, mismas que eKaminaremos • continuación. 

Se considera que una de las principales 1un~icnes 

actualmente es que con el nombre podemos identificar a un 

determinado sujeto, ya que como es bien sabido somos millones de 

individuos y de no contar con un nombre seria imposible atribuir 

a un ser sus obligaciones y derechos que llegue a tener (segunda 

func:iónl. 

Los autores al analizar los extremos del nombre, 

encuentran el problema de saber si sobre este los humanos tenemos 

derecho o por el contrario una obligación, de adquirirle. 

Planiol al respecto manifiesta: 11 El nombre se impone, 

es decir que es una obligación el tenerlo y el que nuestros 

progenitores o las autoridades nos lo impongan es una medida de 

Policta Civil que se ·toma no en tanto al interéos de la persona, 

sino en interlés de la socie~ad y por lo consiguiente se tl"ata da 

una institución de Derecho Público. Las medidas de protección al 

nombre, no atribuyen derecho alguno al particular, sino en 

interés de la sociedad y por lo consiguiente se trata de una 

institución de derecho P~blico. Las medidas de protección al 

nombre no atribuyen derecho alguno al particular, sino que han 

sido establecidas como una consecuencia de la obligación impuesta 

a la persOna, de usar el nomb~a que la p•rtenece a fin de que esa 
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denominación cumpla su función de identificarlo con algún grupo 

social 11 
( 15). 

Galindo Garfias, al respecto expres.a: 11 Las teorías que 

considerán que existe un derecho subjetivo de c:a~ácter privado, 

sobre el nombre, han tenido mejor acogida. Sin embargo se discute 

si se trata de un derecho de propiedad, de un derecho de familia 

o si 
0

1 inalmente, la persona ejerce sobre el nombre un derecho de 

los llamados de la personalidad. 

Fácilmente se percibe que no se puede considerar se 

trate de un derecho de propiedad porque el nombre no ~iene por si 

mismo un contenido patrimonial, no tiene una naturaleza 

económica; porque además no existe una facultad de libre 

disposición sobre el nombre, y porque en el caso, el titular de 

derecho de propiedad sobre el apellido, s.eria la fami 1 ia y no la 

persona individual; en cuanto al nombre propio o nombre de pila, 

la supuesta propiedad se encuentra tan diluida entre las personas 

qua tienen el mismo nombre propio, que el dominio se ejercería 

por una comunidad ala que pertenecería un número indeterminado de 

personas que lleván el mismo nombre de pila. Para superar éstas 

objeciones se afirma que si bien no se trata de un derecho de 

propiedad, existe sobra el nombre un derecho de familia - de Buen 

Sánchez y RomAn - porque el nombre patronimico o apellido hace 

referencia inmediata a un e$tado de familia y sirve de 

distintivo, para conocer la filiación de las personas que usan un 

nombre. Esta opinión es como la anterior inaceptable porque el 

(15>Planiol M. Ripert, G. Derecho Civil Francé$, Traducción de 
Oiaz Cruz, Tamo 1, Editorial Cultura n~m•ro 659, La Habana 
Cuba, 1945, pAg 412 
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grupo familiar como conjunto de parientes no tiene personalidad 

en el derecho y no pueden, por lo tanto, ser sujetos de 

relaciones jurídicas, lo cual conducirla a aceptar que existe un 

derecho al nombre, sin sujeto titular que lo ejerza. Quienes 

sustentan la opinión de que el nombre es -un derecho de la 

personalidad <Gierke, Faddva, Bensa, Coviel lo, Ferrará y 

Messineo, entre otros>, aducen que dentro de los dere~hos que se 

ejercen sobre bienes inmateriales se encuentra el derecho al 

nombre y atribuyen a este derecho una naturaleza especial, 

seNalando que es un atributo de la persona y que como tal es 

inherente a la personalidad del sujeto, en principio INSEPARABLE 

de la persona 11 
( 16). 

Por su parte Rojina Villegas, se apega al concepto del 

tratadista citado anteriormente incluyendo el tratamiento del 

nombre en el apartado de los atributos de la personalidad; 

criterio con el que la mayoria de los autores coincide; razón por 

la que podemos concluir que el nombre es un atributo más de las 

personas fisicas ya que no es materia de apropiamiento (carácter 

patrimonial del nombre>, ni es una imposición social, es: 

..... mejor dicho un derecho subjetivo de carácter 

patrimonial"C17l. 

EL DOMICILIO 

<16)Galind9 Garfias, x. Derecho Civil, Primer Curso, Editorial 
Porróa, 4;!. edición, Mé•ico 1980, p~g. 345. 

C17lRojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano, Tomo I, 
editorial Porró•, 4;!. edición, MéMico 1968, pég. 198. 
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11 El domicilio es un atributo más de la personas. Se 

define como el lugar en que una persona reside habitualmente con 

el propósito de radicarse en el"(18). 

El Código Civil para el Distrito Federal lo define: 

11 Art. 29.- El domicilio de las personas fisic:as es .el lugar donde 

reside habitualmente, y a falta de este, el lugar del centro 

Principal de sus negocios y en ausencia de estos el lugar donde 

simplemente residan 

encuentre. 

y, en su defecto, el lugar donde se 

Se presume que una persona reside habitualmente en un 

lugar, cuando permanezca en el por más de seis meses 11
• 

La Ley manifiesta que toda persona física debe contar 

con un domicilio, y en caso de que falten los dos elementos, 

(como lo se~ala RoJina Villegas, el objetivo y subjetivo1 que son 

la residencia y el propósito de establecerse en un lugar> será 

donde se encuentre el sujeto. 

La doctrina ha se~alado que el domicilio tiene ciertas 

caracteristicas mismas que precisa RoJina Villegas y que son: 

1.- Toda persona debe tener un domicilio. 

2.- Las personas sólo pueden tener un domicilio. 

3,- Sólo las personas pueden tener un domicilio. 

4.- El domicilio es transmisible por herencia. 

Por su parte el Código Civil en su articulo 2082, en 

relación con el 34 del mismo ordenamiento nos da la pauta para 

que las personas fisicas puedan ser'lalar un domicilio 

(18lRoJina Villegas, R. ob. cit. pAg. 187. 
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convencional; este no es el ~nico ya que también existe el 

domicilio real, el legal, el volüntario y el de origen. 

El domicilio real es el que menciona el articulo 29 del 

Código Civil, se~alando que será aquel donde una persona radica. 

El legal es aquel a qu• se contrae el articulo 31 del 

Código Civil, el cual precisa que set"a el que serrale una persona 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

El voluntario lo contempla el articulo 30 del mismo 

ordenamiento, que manifiesta que aunque una persona viva por más 

de seis meses en un lugar puede seguir considerándose domiciliada 

en el que tenia anteriormente, si asi lo manifiesta ante las 

autoridades del lugar que corresponda. 

Por último el de origen: aquel donde una persona nació. 

Las persona morales o JurJdicas por su parte también 

tienen un domicilio, que sera aquel donde se encuentra la 

principal administracion de sus negocios o la también llamada 

casa matriz, y en el caso de que tenga sucursales fuera de una 

sola entidad fed•rativa, sera su domicilio la sucursal principal 

de cada entidad federativa, 

NACIONALIDAD. 

11 <De nacional y este del latin natio-onis: n•ci6n>, 

Nacionalidad es el atributo Juridico que se~ala al individuo como 

miembro del pueblo constitutivo de un Estado. Es el v1nculo legal 

que relaciona a un individuo con el Estado 11 <19>. 

(19)0icc.ionario Jurídico Me>:ic•no, Tomo Ill,. editorial Porrúa, 
Instituto de Investigaciones Jurldica, UNAM México 1988, 2~ 
edición, pag. 2173. 
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3. CAPACIDAD DE GOCE PARCIAL. 

Los autores coinciden que habrá .~apacidad de goce 

parcial, cuando precisamente el individuo no pu7de disfrutar de. 

el la plenamente, ésta se origina u gira en torno al concebido 

pero no nacido, ya que este conforme al articulo 337 del Código 

Civil,' se refiere a que: "· •• sólo se reputa nacido el feto que, 

desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es 

presentado vivo al Registro Civil ••• ''• Es decir el concebido 

disfruta de la capacidad de goce en forma parcial ya que la Ley 

lo considera nacido para todo lo que le beneficie. Es par•cial 

porque no disfruta de todos los det-echos que le otorga a un 

sujeto la capacidad de goce, puesto que la Ley sólo le confiere 

ésta capacidad al concebido para los derechos que pueda tener por 

herencia legado e donación Cart(culos 1314 y 2357 del Código 

Civil>; vg. de les derechos que no goza, tenemos que aón no se 

puepe determinar la nacionalidad. 

Asimismo la Ley se refiere al tiempo en que se deba 

haber prod~cido la concepción, expresando el articulo 1314 del 

mencionado ordenamiento, la necesidad de que el feto haya sido 

concebido al tiempo de la mLlerte del autor de la sucesión; el 

articule 2357 del Código Civil se refiere al particular, siendo 

necesa1~io que el no nacido haya estado concebido al momento de la 

.donación y reuniendo los requisitos de viabilidad que establece 

el articulo 337 del ya citado ordenamie~to. 

4. CAPACIDAD DE GOCE TOTAL. 
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Conocida también como el grado mAXimo .de la capacidad 

de goce que Ortiz Urquidi, entiende de la siguiente forma: 11 
••• el 

grado máximo de cap~cidad de goce corresponde al mayor de edad en 

pleno uso de sus facultades mentales y, en general, que no este 

sujeto a interdicción ni por ésta ni por ninguna otra de la& 

causas que al t"'especto set"lala la Ley ••• 11 <20l. 

Se afirma que se alcanza ésta capacidad de goce total 

precisamente cuando el sujeto, llega a la mayoria de edad; siendo 

en nuestro pais a los 18 aNoa, tal y como lo seNala el articulo 

b4b del Código Civil. 

No se pretende afirmar con lo anterior que el menor de 

edad no tenga capacidad de goce ya que disfrutan de ella, los que 

no se encuentran sujetos a interdicción y que estén en plenas 

facultades mentales; pero si hemos de hacer notar que el menor 

tendrá plena capacidad de goce para hacer valer determinados 

derechos aunque no tan amplios como los que disfruta el mayor de 

edad, por ejempla: el menor no puede ser tutor y el mayor de edad 

si. 

Para el autor de referencia el estar sujeto a 

interdicción no afecta la capacidad de goce con relación al 

patrimonio advirtiéndo: 11 ••• debemos precisar sin embargo que la 

interdicción no afecta la capacidad de goce desde el punta de 

vista del derecho patrimonial, puesta que la persona sujeta a 

ella, indudablemente que puede ser .Y es, sin ninguna restricción, 

titular de derechos y obligaciones valuables en dinero •• 11 (21> ~ 

<20l0rtlz Urquidi, R. ab. cit. pá.g. 304. 
(21lldem. pá.g. 304 
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dedican al estudio del punto en cuestión, razón por lo que no 

ewiste discrepancia para su crasificación, siendo dichos grados 

les siguientes: 

a) El grado mínimo relativo al concebido y no nacido. 

bl El que corresponde a los menores de edad en pleno 

uso de sus facultades mentales. 

e> El grado máximo correspondiente al mayot" de edad en 

pleno uso de sus facultades mentales. 

El grado mínimo de capacidad de goce se refiera a todos 

aquéllos sujetos que han sido concebidos pero no nacidos. Como se 

ha manifestado la Ley considera al individuo concebido, como 

nacido, en todo lo que le favorezca; en este orden el concebido y 

los efectos juridicos que le confiere la Ley quedan supeditados a 

una condici6n resolutoria ya que si nace vivo y subsiste más de 

24 horas o. es presentado al Juez del Registro Civi 1 antes de 

transcurrida dicho término, se darán los efectos legales que 

previamente se le hablan otorgado, en caso contrario no sucedera 

de ésta forma y no se habrá generado algún derecho para el 

concebido. 

Estos seres como ya se vio con antelación, tienen 

capacidad de goce para recibir herencia, legados, donaciones 

<articulo 1314 y 2357 del Código Civil) o cualquier derecho que 

les beneficie. 

Por lo que se refiere al grado que se les atribuye a 

los menores de edad en pleno uso de sus facultades sólo tienen 

determinadas res trice iones que no le permiten ser igual que el 

que tienen aquéllos sujetos que han alcanzado la mayoria de edad; 



40 

Rojina Vi llegas al respecto dice: 11 
••• la capacidad de goce del 

menor es casi equivalente a la capacidad de goce del mayor en 

pleno uso y goc:P de sus facultades mentales ••• 11 (22); hace 

ónic:amente la observación que tiene determinadas restricciones 

mismas que son: para contraer matrimonio (varón· 16 a.Nos, muJer 14 

aNos, articulo 148 del C6digo Civill1 para ser tutor (articulo 

:so3 fracc i6n C6digo Civil!¡ para reconocer los hijos 

extramatrimoniales; para legitimar a un hijo1 para hacer 

testamento (hasta los 16 aNos articulo 1306 fracci6n I del Código 

Civill1 para adoptar (articulo 390, aún cuando llege a los 18 

aNcli subsiste!. 

El último grado de la capacidad de goce que es el 

llamado "grado milximo que corresponde al mayor de edad en pleno 

ugo de sus facultades mentales ••• 0 <23). 

Sobre el parttcula~ vemos que los mayores no siempre se 

encuentran en pleno goce de sus facultades mentales, al respecto 

aKi~te el llamado astado de interdicción que es aquélla figura 

Jurldica a la qua se verAn sometidos los mayores de adad que no 

cuenten pl•namente con sus facultades mentales y qu• asi se 

d•clar• por el Juaz competente. 

Esta interdicción aflige la capacidad de goce en forma 

parcial, ya qu• an cuanto al derecho patrimonial no la af•cta, 

porque puede ser sujeto de obligaciones valuables en dinero por 

m•dio da un representante. 

<22>RoJina Villegas, R. ob. cit. p6g. 164. 
<23l0rtiz Urquidi, R. ob. cit. pAg. 304. 



Por otra parte la interdicción si lesiona los derechos 

inherentes a la familia ya que el sujeto a interdicción, como se 

mencion~ anteriormente, no podrá casarse, ni podrá ejercer la 

patria potestad, no podrá ser tutor en virtud de que para el 

desempeNo de estos cargos se necesita la facultad de decidir, en 

virtud de que la tutela y la curatela son cargos que tienen como 

fin primordial proteger al menor o incapaz, y podrA realizar esta 

función aquel individuo que no piensa en si mismo. 

EKisten de igual forma otras restricciones que versan 

sobre derechos politices y por no ser del tema que nos ocupa los 

dejamos al anAlisis da los letrados en la materia. 

Ortiz Urquidi, nos hace notar que el mayor y menor de 

edad, tendrán ciar.tas restricciones en la capacidad de goce, 

siempre y cuando se encuentre el individuo en lo supuestos que 

marca el Código Civil, asi vemos que dichas restricciones son las 

sipuientes !24>• 

1.- l-a precisada por los articulas 174, 175 y 176 dal 

Código Civil. ·Esta primera restricción v.ersa sobre la 

imposibilidad de contratar entre los cónyuges, cuando no 

tengan autorización Judicial, salvo el caso que el 

contrato sea de mandato para pleitos y cobranzas o para 

•ctos de administración !art. 1741. El articulo 175, 

establece la imposibilidad de qua un cónyuge sea fiador 

del otro, en asuntos da interés exclusivo de uno da 

ellos, salvo •l caso de otorgar caución para que el otro 

obtenga su libertad1 pero si •e van afectados los 

!24lCfr. Idam. p•g.308. 
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intereses de la familia o de uno de los cónyuges no se 

otorgara la autorización. Por óltimo el articulo 176, 

impide la celebración del contrato de compraventa entre 

ambos cónyuges, salvo el caso de que estén casados por, 

separación da bienes. 

2.- La segunda restricción es la establecida por el 

articulo 289 del Código Civil, en la que se impide 

volver a cas•rse por un determinado tiempo, a los 

individuos que hayan sido participes de un divorcio. 

Ya sea que el sujeto haya resultado culpable de la causa 

da divorcio C2 aNos>, ya que ambos cónyuges se hayan 

divorci•do voluntariamente Cl aNo). 

3.- El articulo 158 del Código Civil, establece que la 

mujer no podrá contraer nupciias hasta pasados 300 dias, 

d•spués da la disolución di anterior, o en los casos de 

nulidad se contara ese plazo desde que se interrumpió la 

cohab i taci ón. 

4.- El articulo 177 y 1167 fracción 11 del Código Civil, 

••tabl•c•n qu• la prescripción no correr4 entre los 

con&ort•• mientras dure el matrimonio. 

s.- El Articulo 1167 •n las fracciones I, III, IV, V y VI 

del Código Civil ••tablece1 Art. 1167. La prescripciOn 

no pu•de comenzar ni corrert I. Entre ascendientes ·y 

descendientes durante la p•t"ia potestad, respecto de 

los bienes a qu1t los segundos tangan derecho conforme a 

la Ley; III. entre los incapacitados y sus tutoras o 

cur•dores mi•ntras dure la tutela; IV. Entr• 
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copropietarios o coposeedores, respecto del bien común; 

V. Contra los ausentes del Distrito Federal que se 

encuentren en servicio público; VI. contra los Militares 

en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como 

dentro del Distrito Federal. 

6.- La que seNala el articulo 116b, el cual est~blece que 

la prascripci6n no podrá comenzar ni correr contra los 

incapacitados, sino cuando se haya discernido la tutela 

conforma a las Leyes. 

7.- La que 9e refiere a la imposibilidad de adquirir bienes 

inmuebles para los eMtranjeros, conforme a lo dispuesto 

al articulo 27 fracción 1, de nuestra carta magna. 

a.- Del citado articulo en el párrafo que antecede, existe 

imposibilidad para los extranjeros en los siguientes 

términoss l. Sólo los m•Micanos por nacimiento o por 

naturalización y las sociedades mexicanas tiene derecho 

para •dquirir el dominio de las tierras aguas y sus 

accesiones o para obtener conce•iones de explotaciOn de 

minaQ o aguas. 

De lo mencionado anteriormente se advierte que la 

capacidad da goce •• di&fruta por el ser humano en virtud del 

hecho de serlo; es decir, la Ley da determinados derecho& al ser 

humano siendo ~nico requisito precisamente que sea un ente 

racional. 

Igualm•nte concluimos que el individuo gozará da 

ciertos derechos hereditarios priocipalment•, que la Ley otorga 

al concebido, a~n cuando no haya nacido, emp•ro serA 
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imprescindible que aquel nazca vivo y viable o en su caso sea 

presentado vivo al Juez del Registro Civil, antes de que 

transcurra el término serfalado en nuestra le~islación. 

Además de las observaciones plasmadas an.teiriormente, es 

ineluctable, hacer notar la similitud que eMiste entre la 

capacidad de goce y la personalidad, ya que no se concibe una sin 

la existencia de la otra y la linea que las separa es casi 

inperceptible, asi lo expresa Bonnecase: 11 
••• la nación de 

capacidad de goce se identifica pues, en el fondo, con la noción 

de personalidad. Estos términos son equivalentes; no se concibe 

la noción de persona sin la capacidad de goce ••• " <25). 

B. CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

l. CONCEPTO 

11 La capacidad de eJerc::icio es la aptitud que tienen 

de~erminadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones por si mismas" <26). 

11 La capacidad de personas f!sicas. - se anti ande por 

capacidad tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos 

y asumir obligaciones, como la posibilidad de que dicha persona 

pueda ejercitar esos derechos y cumplir sus obligaciones por si 

mismos ••• , y la capacidad de ejercicio que es la aptitud para 

hacer valer aquél los y cumplir estas por si mismas ••• " (27). 

<25lBonnec&se, ob. cit. pág. 377 y 378. 
<26>0rtfz Urquidi, R. ob. cit. pág. 297. 
<27lG&lindo Garfl••• I. Ob. cit. pág. 384 y 305 
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11 
••• aptitud del sujeto para la mera tenenc:ia y goce de 

los derechos y aptitud para el ejercicio de los mismos, y para 

concluir actos ju.ridicos. La primera de ellas se acostumbra 

designar con la simple denominación de personalidad, capacidad de 

darecho o capacidad de gÓce. La segunda se d•namina capacidad de 

obrar o capaCidad de ejercicio. La capacidad de derecho supone 

una capacidad estática del sujeto mientras la capacidad de 

ejercicio denota una idea dinámica. La primera es la 

abstracta posibilidad de recibir los efectos del orden Juridico¡ 

la segunda, la capacidad de dar Vida a loa actos 

juridicos ••• ''<28>. 

Asimismo a esta capacidad de ejercicio se le han dado 

los nombres capacidad de hecho y capacidad de obrar. 

"La capacidad de hecho es la aptitud de obrar 

validamente por si misma, o sea con efecto jurídico garantizado 

por el derecho y en la plenitud de su independencia ••• 11 C29). 

11 Capacidad de obrar, es la aptitud reconocida al sujeto 

para ejercitar validamente manifestaciones de voluntad dirigidas 

a modificar la propia situación juridica"(30>. 

Como corolario de lo anterior diremos que la capacidad 

de ejercicio es la aptitud de una persona para gobernarse por &i, 

en las diversas contingencias de la vida práctica. 

<28)Castán Tobel'las. ob. cit. pág. 141. 
<29>Moto Salaz&r, Efraln. Elementos de Derecho. Editorial 

Porr~a, S. A., 9~ edición, M••ico 1964, pág. 151. 
(30)Molinas, Alberto J. Revista de Ciencias Jurldicas y 

Sociales, publicación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina 
1945, pág 18. 
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De igual forma de las definicionas indicadas con 

antelación se observa que la éapacidad de ejercicio presupone 

algunas caracteristic~s con las que debe de contar el sujeto y 

que son: 
a> Capacidad de Goce 

b) El discernimiento 

e) Tener la mayoria de edad 

La primera c•racteristica se basa principalmente en que 

•xista un ser humano y que •e refiera • este, pudiendo ser 

titular de derechos y obligaciones. 

La aegunda da las caractartsticas gramaticalmente 

significa1 11 Di11cernir tr. distinguir una cosa de otra, sertalando 

la diferencia que hay entra ellos"<3U. Es decir, el tener pleno 

poder de voliciOn, distinguir lo que.le conviene al sujeto y lo 

que no le convi•n•, estando por tanto al contar con esta 

caracteristica consiente de las consecuencias del orden legal que 

derivaran del hecho o acto juridico en que intervengan. 

La tercera caracteristica es la edad ya que la Ley 

establece, que deba transcurrir un tiempo determinado desde que 

nace el individuo hasta que la Ley le da plena facultad de 

dirigir sus actos libremente. 

Nuestro COdigo Civil en sus articulo 646 y 647 

disponent 

"Art. 646.- La mayor edad comienza a los 18 anos cumplidos". 

"Art. 647.- El mayor de edad dispone libremente de su 
persona y bi•nes 11

• 

(31lDiccionario Enciclop•dico Hispano-MaKicano, Editorial Plaza 
& Janas, s. A., E•pa~a 1981. 
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Como se observa de estos articules si falta alguna de 

las carac:teristicas enunciadas, el sujeto no podr~ participar en 

la vida jurídica. ~or si mi!3mo, en forma .autóni;:::ima, y si lo llegase 

a realizar el acto seria nulo (absoluta o relativa.ménte). 

2. CUANDO SE ADQUIERE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

Para precisar el tiempo en que se .adquiere la capacidad 

de ejercicio, debemos observar las definicioneG que se le 

otorgaron a la capacidad de ejercicio, y que se dieron en el 

punto que precede; as1, vemos que en todas ellas eKiste la 

carac:tertstica de Que el individuo deberá hacer valer los 

derechos que tiene en forma directa y personal, sin representante 

alguno. V, veremos en aplicación la hipótesis plasmada, cuando el 

individuo cuente con la capacidad de goce, al discernimiento y la 

mayorta de edad. 

Asi Luis Hutfoz manifiesta: ºLa mayor edad es aquélla 

que.confiere a la persona jurídica la plena capacidad de realizar 

cuantos actos le permiten la leyes civiles, políticas y 

administr~tiva&"(3Zl. 

Por otra parte y a fin de dejar esclarecido el punto en 

cuestión, es menester referirnos a la menor edad: '1 Tado aquel que 

tenga menos de 18 al'f'os cumplidos es menor d1t edad. Por la tanto 

necesitara de un representante para poder reali::ar los actos 

Jur1dicos que requiera la plena capacidad civil"{33>. 

(32>Mu~oz, Luís. Derecho Civil Mexicano. Editorial Porrúa s. A., 
4! edición, Mtxico 1975, pág. 126 

!33lldem. pág.240 y 241 
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Como se desprende del concepto transcrito la mayor edad 

por regla, es aquélla que permite al sujeto adquirir la capacidad 

de ejercicio y a~i, realizar actos juridi~~s sin necesidad que 

otro sujeto lo represente; a este regla existe.n .... excepciones •. 

Castan Tobel'Tas manifiesta: 11 La capacidad de obrar es contingente 

y variable. No existe en todos los hombres, ni siquiera se da en 

el los en el mismo grado. Asi como para la capacidad de derecho, 

basta la existencia de la persona (conciencia potencial>, para la 

capacidad de ejercicio se requiere inteligencia y voluntad 

<conciencia actual), y como estas condiciones no existen en todos 

los hombre ni siempre en el mismo grado, la Ley niega algunas 

veces en absoluto esa capacidad, y en otras las limita y 

condiciona" (34>. 

Actualmente la condición de los menores, para que se 

les considere como tales, se ha mod.ificado, aunque se sef'falan 

ciertas edades especiales para el ejercicio de determinados 

der~chos. Consecuencia de lo anterior diremos que la capacidad de 

ejercicio se puede adelantar por medio de la emancipación, 

entendiendose por está el acto por el cual el padre eKime a su 

hijo de la patria potestad. Por dicho acto se la otorga al 

menor el gobierno de su persona y se le brinda cierta capacidad 

para el ejercicio de algunos derechos; se divide en legal y 

voluntaria. 

La emancipación por tanto es un concepto juridico por 

el cual una persona menor de edad, siempre que tenga mAs de 14 y 

16 al"los respectivamente la mujer y el hombre, •• le considerará 

<34lCastán Tob•Nas. ob. cit. pág. 185 



49 

capaz plenamente, con las limitaciones que seNala nuestra 

legislac:i6n. 

La emancipación hace suponer pleno ejercicio de los 

derechos del menor por si mismo, estos, en determinados actos 

estarán condicionados, debiendo por tanto satisfacer las 

hipótesis legales previamente a la intervención del menor en los 

actos que asi lo requieran, al respecto el articulo 643 dispone: 

11 Art. 643.- El •mancipado tiene la libre ·administración de 
sus bienes pero siempre necesita dentro de su menor edad: 
I. De la autorización judicial para la enajenación, gravámen 
o hipoteca de bienes raic••· 
Il. De un tutor para negocios judiciale» 11

• 

La emancipación por ~ltimo hace que el menor salga 

definitivamente de la patria potestad, sin que pueda 

Juridicamente volver a alta. 

La capacidad de ejercicio también se puede adelantar en 

la partlc:lpac:lón de algunos actos y negocios juridicos, 

1acultándose al menor para intervenir en los mismos, sin que haya 

sido previamente habilitado como sujeto capaz. 

Siguiendo a Luis Mu~oz (35>, diremos que se ha dividido 

en 5 grados está intervención, argumentándose que la capacidad de 

ejercicio en estos supuestos est~ diaminuida o, que es una 

capacidad de obrar dada excepcionalmente a los menores, estos 

grados conforme al COdigo Civil son: 

a) Actos del derecho de familia.- Nuestro Código contempla los 

sUpuestos relativos al derecho da familia en los -siguientes 

articules: articulo 98 tracción V. Los contrayentes deberán 

·contar con la. aprobación de los que otorgaron su 

<3~lMu~oz, Luis. ob. c:it. p~g. 247 
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consentimiento, para la celebración del matt"imonio, en el 

régimen respectivo; articulo 140. Los esponsales 56lo se 

podrán otorgar por mayores de 14 y 16 af'fos respectivamente, 

el hombre y la mujer, estableciéndose por ~u .. parte en el 

articulo 141, del Código Civil que dichos esponsales deberán 

ser aprobados por los representantes legales; articulo 148. 

El
0 

hombre necesita contar con 16 ahos y la mujer con 14; 

articulo& 236 y 237. El menor de edad puede pedir la nulidad 

del matrimonio por tod&s las causas establecidas en la Ley, 

salvo las excepciones que ella misma establece; articulo 181. 

Las capitulacione$ también pueden ser otorgadas por los 

menores aptos para contraer matrimonia, siempre que a su 

otorgamiento concurran las personas que dieron su 

otorgamiento para la celebración del matrimonio; articules 

209, 187, 229, 261 en relación con el 362 y 441, de los que 

se desprende ciertos actos al derecho de familia. 

b). Actos relativos a la administración del patrimonio. Entre 

estos se obs•rvan los enunciados en los articules 428, 429, 

1138, 2935, 172 en relación con el 173 todos e&tos del Código 

Civil¡ 19 y 20 de la Ley Federal del Trabajo. 

e> Acto• Mortis Causa. EstAn imposibilitados para testar los 

menores de 16 ahcs de cualquier sexo según el articulo 1306 

fracción I, del Código Civil. 

d> Los actos que exigen del consanti,mianto del menor son los 

sigui•ntes: Articulo 397 fracción IV del Código Civil, en 

cuanto a la Adopción de menores de más de 14 aNos. 
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e> Actos que la Lay admite la intervención del menor. Mismos 

que se encuentran plasmados· en los articules 484~ 496, 500, 

470, 537 frac:c:tón IV, 591 y óOO, todos ellos del Código 

Civil. 

0• lo anterior a• obsarv& que el menor tiene una 

capacidad de ejercicio 1 iml tilda ya que aunque haya sido 

ema:ncípadc, este no podrA tomar dinero a préstamo, gravar ni 

vender bienes inmuebles !iln el consentimiento de •us 

r@presentantes legi timos. Asimismo .. ., observa que la capacidad 

personal es completa dentro de lo familiar, aunque con algunas 

limitaciones, y dentro del patrimonio o de lo patrimonial puede 

disponer libremente, de sus bienes muebles y administrar 

ónicamente los inmuebles. 

Por otro lado los tratadistas al anali,ar la capacidad 

de ejercicio seNalan que eMisten Qrados de la incapacidad de 

ejercicio; otros, que @stos no son grados de la incapacidad, 

sino que son de la capacidad de ejercicio, coincidiendo en que 

dichos grados son 4 o 5 a &ab~rt 

Ortlz Urquidi, distingue 5 grados que son: 

l. El grado m!nlmo de la capacidad d& ejercicio se lo otorga 

a los mayores privados de capacid•d de ejercicio y, a 109 qua 

no han nacido, es decir a los no nacidos. 

2. El segundo le confiere ~l incapaz que no disfruta de 

cabal Juicio en el que tiene grados de lucidez. 

3. El siguiente lo da al menor no emancipado. 

4. El menor emanCipado. 
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5. Este Ultimo lo serrala al mayor de edad, en vh•tud de que 

cuenta con todas las 1acultades para una. capacidad de 

ejercicio plef'!º• 

Los anteriores grados que da el trata~ista citado, 

consideramos que no son del todo atinados, ya que el primer grado 

lo relaciona con los no nacidos y los incapaces que son mayores 

de edad; siendo que a estos sujetos no se les puede considerar 

que tengan capacidad de ejercicio o un determinado grado de la 

misma, ya que atendiendo a la definición estricta de esta 

capacidad, es la aptitud de un sujeto para ejercitar sus darachos 

y obligaciones, es la facultad de dar vida por si mismo a los 

actos Juridicos, por tanto, la persona qua tenga capacidad de 

ejercicio no debe en sentido estricto contar con algún 

intermediario o representante al efectuar los actos Juridicos. 

En el segundo gra~o que se~~la el autor, estamos de 

acuerdo ya que el mayor de edad que no disfrute de cabal Juicio, 

pero que tiene etapas de lucidez, al acontecer tal supuesto, se 

reunen los requisitos para que cuente con una plana capacidad de 

ejercicio, solamente y por supuesto en esas etapas de lucidez, 

siempre que las mismas se pudiesen constatar de una manera 

fehaciente, empero nuestro Código Civil an su articulo 4'50 

fracción III, dispone que no serAn capaces lo9 individuo& que 

tengan los intervalos de lucidez mencionados. 

El tercer grado que seftala, estimamos que es acertado 

ya que al menor se le permite administrar personalmente sus 

bienes, que haya adquirido por su trabaJo, asimismo le 

corresponde la propied•d y el usufructo de dichos bienes, por 
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tanto la Ley le confiere de alguna forma capacidad de ejercicio, 

aón cuando es limitada. 

El cu•rto grado que se~ala el autor mencionado es en 

nuestro concepto, plenamente acertada ya que se le permite al 

menor disponer libremente de su& bienes muebles, imponiendole 

únicamente la limitación cuando desee enajenar, gravar o 

hipotecar los bienes raizes y al intervenir en negocios 

judiciales; razón por· la que el menor si tendr.1 capacidad de 

ejercicio limitada y por tal motivo si se le puede considerar 

como un grado de la misma. 

El ~ltimo de los grado se~alados es completamente 

apegado a la realidad en virtud de que si el sujeto es mayor de 

edad y consiente plenamente de sus actos, estos al llevarse a 

cabo deberán producir todos los efectos legales conducentes con 

toda su validez. 

3. CUANDO SE TERMINA LA CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

A principios del siglo pasado las legislaciones de la 

mayoría de los paises admitió tres clases de extinci6n de la 

capacidad de ejercicio y que eran: La mue~te propiamente dicha; 

la llamada ·•1Muerte Civil" <relativa a ciertos condenados) y por 

dltimo la profesión de ordenes religiosas. 

En la época mod&t"na esta capacidad se termina con la 

muerte <articulo 22 del Código Civil>m ,.¡ igual que l'a de goce, 

aunque no siempre el individuo cuenta con ambas. 

La muerte no siempre puede &e~ constatada y, en algunos 

casos se determina Judicialmente. 
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Haciendo referencia a que la muerte pone fin a la 

existencia del hombre, es importante determinar cuando una 

persona ha muerto. Para el camón de la socied~d parecerla ilógico 

estudiarse ya que la generalidad diriamos que u~a· persona esta 

muerta, cuando no presenta signos vitales y, que lo anterior lo 

confirme un médico perito en la materia; efectivamente no 

teiidriclmos problema si en todos los caos pudiéramos constatar la 

defunción de todas las personas efectivamente o cerciorarnos 

fácticamente, pero en la vid3 diaria no sucede siempre asi. 

La Ley asemeja a la muerte, con la desaparición de 

alguna persona, después del transcurso de un tiempo determinado, 

debiendose constatar por medio de juicios especificas, tal 

circunstancia es para que por medio de algón procedimiento se 

declare a una persona como muerta, primeramente se debe hacer la 

declaración de ausencia, siguiendo el orden que marca la propia 

Ley, e1 cual es el siguiente: 

En primer término se verificara si desapareció alguna 

persona y que sus bienes hayan quedado sin represent•nte legal; 

el que tenga interés jurldico podra pedir al Juez que nombre un 

representante legal para hacer frente a las obligaciones del 

desaparecido; al efecto el articulo 649 del Código Civil se 

refiere a lo anterior en los siguientes términos: 

"Art. 649.- Cuando una persona haya desaparecido y se ignore 

el lugar donde se halle y qui•n la represente, el Juez a 

petición de parte o de oficio nombraré un depositario de sus 

bienes, la citara por edictos publicados en los principales 

periódicos de su óltimo domicilio, se~al•ndole p~ra que se 
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presente un término que no bajara de tres mese, ni pasara de 

seis, y dictara las providenCias necesarias para asegurar los 

bienes". 

Del mismo articulo se desprende que manda llamar en 

primer lugar al desaparecido, dAndole un t~rmino da tres meses 

como.minimo para que se preeente, por supuesto ante el Juez del 

conocimiento. Po9teriormente la Propia Ley en su articulo 669, 

nos da el término para· pedir la declaración de ausencia. 

11 Art. 669.- Pasados dos af"los después del dia en que haya 

sido nombrado el representante, habrii acción para pedir la 

declaración de ausencia 11
• 

Estableciendo el multicitado ordenamiento el 

pr.ocedimiento que se deber-á seguir .para este tipo de declaración. 

El articulo 670 nos dice¡ que en caso de que si hubiese dejado 

representante, el plazo aumentará un af"lo, tomAndose como fecha 

'para contar el término, precisamente el dia en que desapareció o 

la última fecha en que sa tuvo noticias de él. Por su parte el 

articulo 675 especificas ºpasados cuatro meses de la \1ltima 

publicación, sino hubiere noticias del ausente ni oposición de 

&lgün i.nteresado, el Juez declararA en forma la ausencia". 

Esta declaración de ausencia tiene efectos juridicos, 

tales como leer el testamento en caso de axistir y penar en 

.posesión de los bienes, en form• provicional a los herederos que 

sean plenamente capaces. 

La declaración de muerte, tiene una tramitación 

especifica serra lada en el ordenamiento legal invocado 

anteriormente, y se hará fundandose en los plazos indicados que 
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siguen a la declaración de ausencia y, en algunos otros casos no 

será asi; para ilustrar lo anterior nos permitimos transcribir el 

articulo 705 del Código Civil: 

"Art. 705.- Cuando hayan transcurrido seís aNos desde la 
declaración de ausencia, el Juez, a instahcia de parte 
interesada, declarará la presunción de muerte. 
Respecto de les individuos que hayan desaparecido al tomar 
parte en una guerra, o por encontrarse a bordo de un buque 
qu• naufrague, o al verificarse una inund•ción u otro 
siñiestro semejante, bastara que hayan transcurrido dos aNos, 
contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la 
declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos 
sea nece9ario que previamente se declare su ausencia; pero &~ 
se tomarán medidas provisionales autorizadas por el capitulo 
I de este Titulo. 
Cuando la desaparición sea consecuencia de incendio, 
ewplosión, terremoto o cat•strofe a•rea o ferroviaria y, 
aKista fundada presunción da que el daaaparecido me 
encontra.ba en •l h.1gair del siniestro o catástrofe, bastarti el 
transcurso de seis mes•s, contados a partir del trágico 
acontecimiento, para que el Juez da lo familiar declare la 
presunción da muerte. En estos casos, el Juez acordara la 
publicación de la solicitud de declaración de muerte sin 
costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento 
que en ning!ln caso ewceder• de treinta di,as 11

• 

Como observamos · para estaS hipótesis se marcan 

procedimientos especificas contemplados en nuestro tan referido 

Vistos lo~ argumentos invocados con antelación podemos 

decir que termina la capacidad de goce y de ejercicio con la 

muerte de la persona, haciendo incapié en esta idea, -con la 

muerte de la persona o su declaración Judicial-, no con la 

d•claración de aus•ncia. 

Algunos autores consideran que la personalidad del 

•uJeto que fall•ce, persiste en sus herederos y no extingue la 

personalidad, sino QU• la modifica, ya qua la Lay pretende 

salvaguardar los d•rechos de terceros, por tal motivo y por una 
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ficción de la Ley se considera que este (el de cujus> quiso 

alguna determinada relación Juridica y, en efecto se tramita esta 

capacidad de ejerciéio. 

La teorJa al estudiar este supuesto, ha encontrado una 

hipótesi• qua de darse traeria cierto& problemas¡ dich~hip6tesis 

se da cuandC dos personas que entre si tengan dar•chos 

hereditario& o mueran en un mismo siniestro. Al efecto se habla 

de la conmorlencia y la premoriencia. 

La canmoriencia que es una solución al problema 

planteado, lo resuelve, no tomando en cuenta circunstancia alguna 

y dice que ambos sujetos fallecieron al mismo ti•mpo, 

consecuentemente no habrá derechos hereditarios para los que 

pudieran tener int•rés en ello. 

La premoriencia, que resolvf a el problema diciendo que 

si los perecidos an •1 infortunio eran padre e hijo se 

consideraba muertos en primer término al hijo si era impubar, y 

sino se consideraba muerto en primar término al padre. 

al CAUSAS POR LAS QUE SE SUSPENDE LA CAPACIDAD DE 

EJERCICIO. 

En.primer término y como ya se diJo en apartados 

anteriores para qua se adquiera es menester que el suJeto alcance 

la mayoría de edad o se le permita intervenir an determinados 

actos al menor, reuniendo los requiaitos de Ley. 

Se consid•r• que a un sujeto &e le suspende la 

capacidad de ejercicio, ya interrumpiendo la prActica de 

d•r•chos, ya imponiendo la nece•idad de determinada• condiciones 
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Previamente al estudio detallado da los puntos que 

integran este capt tu.lo debemos en primer t•rmino dar un panorama 

general de lo que es la intardicciOn, en qua sentidos se 

estudiara, el motivo o fin que motivó a nuestros legisladores a 

crear esta figura. 

Gramaticalmente se llama interdecir al acto de vedar o 

prohibir alguna cosa1 • interdicción a la acción y efecto de 

interdecir. 

Por otra parte debemos mencionar que en este capitulo 

trataremos la interdicción como una forma de restringir la 

capacidad de las personas, y no refiriéndonos a los interdictos 

como un medio de adquirir, retener, recuperar o proteger la 

posesión de alg~n sujeto sobre un bien; ni refiriéndonos tampoco 

al llamado interdicto de obra nueva ni al de obra peligrosa; 

temas que se dejan da tratar en virtud de que no se enlazan con 

el presente. 

Habiendo dado la definición gramatical corriente y la 

diferencia de interdicción de la persona con la de retener, 

recuperar y las demAs mencionadas; a continuación se precis•rá el 

concepto que nos interesa, haciendo una breve referencia a la 

fpoca de los romanos. 

La interdicción o interdictos fueron conocidos por los 

romanos dAndoles una amplia gama de aplicación mismas qu~ se 

aplicaban para resolver controversias entre lom particulares. Lo& 

interdictos, la mayorla de las veces sa utilizaron como un medio 



60 

de pretor, or•denando a alguno de los litigantes que tuvieran la 

posesión interinamente para dar fin a algún c:onfl ic:to. Este 

nombre se dio también a los juicios sumar.tos que tenian como 

finalidad terminar en forma rApida los probl~nras de algun~ 

posasi6nt de igual modo se conecta la interdicción del prodigo, 

siendo l• acepción más apegada a la interdicción que nos 

1'nter9sa. 

Actualmente Eacriche la define diciendo: º· .. es la 

suspensión de ofic:io o la prohibic:ión que se ·hace a uno de 

continuar en el ejercicio del empleo, cargo o profesión o 

minist•rio ••• El estado de una per$ona a quien se ha declarado 

incapaz de la vida civil, por causa de mentecatez, demencia o 

prodigadilldad, prlvandolo en consecuencia del manejo y 

ádministraciOn da sus bienes o negocios, para cuyo cuidado 9e le 

nombran un curador sujeto a las mismas reglas y obligaciones que 

los mismos tutores o curadores de los menores ••• 11 (1). 

"· •• se entiende por interdicción la restricciOn de la 

c:apacldad de ejarclc:lo de una persona mayor de edad, daclarada 

por el Juez de lo familiar¡ de acuerdo con las formalidades que 

para el efecto establece la Ley, y siempre que se haya aprobado 

dentro de aste procedimiento, que el mayor de •dad presuntamente 

incapaz, •• •ncuentre privada d• int•lig•ncia por locura, 

Idiotismo o Imbecilidad, o es sordo mudo y no sabe leer ni 

lll Enciclopedia Juridlc:a Omeba¡ Tomo XVI, Editorial libros 
Clentiflcos¡ Cita de Esc:rlc:he; libro de edlc:lón Argentina 
Drlskil S.A., Argentina 1~78, p69s, 362 y 363 
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escribir, es ebrio consuetudinario, o hace uso inmoderado de las 

drogas o enervantes .•. 11 (2). 

De las anterior•• definiciones se desprende que quien 

se sitóa. o se declara en estado de interdicción se coloca en una 

po!liCión •qu<.p_arada ·a la del menor de edad, la cual requiere como 

e5ta, un repr•sentante qu~ lo asista. 

D•blendo dif•r•nclar la Interdicción de la capacidad 

que tienen los menores de edad1 porque la primera es un estado de 

re!ltrlcclon de la capacidad dictado por una autoridad, previo un 

procedimiento judicial, o la Inhabilitación que es consecuencia 

da una p•na impuesta por la comisión d• un delito, o la sanci6n 

que se le impone en atenciOn a la realización de determinados 

actos civile5, ••ncione• que pueden derivar del estado de 

concurso o de quiebra y la segunda e• la imposibilidad de actuar 

por si mismo, atanto a la situación de minoria de edad y a la 

falta da discernimiento legal. 

Al analizar •eta figura •• observa que la interdlccl6n 

puede ear ticita o expr•••· 

La t•cita que tambitn se le ha llamado legal, que a 

nuestro Juicio es mal llamada legal o tAcita, debido a que se 

deriva da la privación de la libertad. 

En el der•cho romano la perdida de la libartad tenla 

como afecto el menos cabo de un status, •specificamenta al status 

liber~ati• y como consecuencia de eeta perdida se le·imp•dia al 

sujeto gozar da lo• otros dos estados (familia& y clvitatlsl. 

<21 Diccionario Jurldico Mexlcano1 Tomo 11, lnatltuto de 
lnv••tlgaclones Jurldlcas, Editorial Fundación Jorge S•nchez 
Cord•ro, Mtxico 1984, pAg. 161 
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Debe seffalarse que no por perder la libertad en la 

antigua Rcma1 necesariamente se perdía la facultad de transi tat", 

ya que existían esclavos que tenían ampli~ independencia de 

trasladarse de un lugar a otro. 

Por otra parte vemos que en la época de la Revolución 

Francesa, se contemplo la muerte civil o perdida 'absoluta de la 

capacidad civil, como consecuencia de una sentencia penal. La 

Legislación Francesa hizo distinción entre los que sufrían penas 

temporales, y los que eran condenados a trabajos forzados a 

perpetuidad, los deportados y los condenados a la pena de muerte; 

ya que en el primer supuesto no se les imponía la muerte civil, y 

en los otros tres el condenado era sentenciado a muerte fisica, 

entre el tiempo que mediara de la sentencia a la ejecución de la 

misma sufrta de igual modo la muerte civil por lo que no se le 

reconocia capacidad alguna •. 

En la Legislación Francesa trata consecuencias de gran 

grayedad ya que la muerte civil, producía efectos desde que se 

pronunciaba la condena penal¡ siendo estas consecuencias las 

siguientes: 

Perdida de la propiedad de todos sus bienes. 
Inicio del Juicio sucesorio ab intestado. 
No podr.i el condenado adquirir blan o derecho alguno por 
sucesión. 
No podrá hacer testamento para disponer de los propios. 
No se le permit1o r•alizar don•ciones. 
No podrá transmitir a sus herederos lo que adquiriera por 
medio de un legado posterior a su condena. 
Si se. encontraba en legitimo matrimonio anterior a la 
condena, este cesaba de producir efectos Juridicos. 
Un matrimonio posterior no causaba ning'1n efecto juridico. 
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La muerte civil como consecuencia de una condena penal, 

fue duramente criticada por lbs estudiosos del derecho de esa 

época, sin embargo fue hasta los aftas 1850, y el 31 de Mayo de 

1854, que fue abrogado de la Legislación Francesa. 

A principios de nuestro siglo vamos a la interdicción 

contemplada en el Código Penal Italiano, pero muy alejada de como 

se regulaba en la antigua Roma, o en las Legislaciones Francesas 

mencionadas con antalaciOnf la muarte civil, Italia la preve para 

todos los condenedos a prisión perpetua, precisando que los 

sujetos a los que les impongan una pena menor de 5 anos no 

tendr4n la Interdicción legal, diciendo que a los que se le 

condene a penas perpetuas o a una pena de más de un lustro 

tendr4n la interdicción mism• que priva al sujeto de lo 

siguiente: 

Perdida da la patria potest•d. 
Perdida de la cap•cidad de tastar. 
Causa· da nulid•d del testamento redactado con anterioridad. 
Suspensión de la patria potestad (penados con mjs de 5 
al'losl. 
Suspensión de la autoridad m•rital <penado9 con más de 5 
•l'losl. 

Actualmente esta interdicción t~cita o laQ&l, se 

encuentra prevista por el articulo 46 del Código Penal del 

Distrito Federal, en materia de Fuero Común, y para toda la 

R"póblica en materia da! Fuero Federal¡ precepto que a la lett•a 

die•• 

"Art. 47.- La pen• de prisión produc• la suspensión de los 
derechos politices y lo& d• tutela, cur•tel•, ser •pod•rado, 
defensor, alb•cea, p•ri ta, daposi tario o interventor 
Judicial, sindico o interventor en qui•bra, arbitro, 
arbitr•dar o repreaent•nte de •usentea. La suspensión 
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comenzará desde que cause ejecutoria la sentepcia respectiva 
y durara todo el tiempo de la ccndena 11

• 

Esta pena como se observa, es una pena secundaria a la 

que se hace acreettor el sujeto que cometió al'gún i l 1ci to, es una 

consecuencia de la principal. 

Esta interdicción es en nuestro concepto no una especie 

de interdicción propiamente dicha, sino m.ts bien, una causa de 

suspensión de la capacidad civil, no obgtante que la int9rdicci6n 

civil tambi•n lo es, est• (tAcita o legal>, no se encuentra 

precedida de un Juicio o diligencia alguna encaminada a analizar 

•l estado psicológico o mental del sujeto, como sucede en la 

interdicciOn civil; siendo ~nicamente una derivación de una pena 

principal. 

La interdicción e~presa o Judicial, es aqu*lla que por 

sentencia Judicial, y previo procedimiento, se declarara a un 

sujeto cierto y determinado que Eiene la capacidad civil 

restringida por estar imposibilitado de desenvolverse en el campo 

juridico por si sOlo1 por tanto estará en estado de interdicciOn 

<articulo 23 del COdigo Civil>. 

A esta interdicciOn judicial, también llamada civil, la 

doctrina francesa la d•fine de la siguiente manera: 

11 
••• as un• ••nt.,,cia par medio da la cual un tribunal civil, 

despu•s de haber comprobado l• enajenación m•ntal da una 
persona le retira l• administración da sus bienes. Esta 
sentehcia entrafta como cansecu•nci•, al sometimiento a la 
tutela del interdicto, el t•rmino. interdicciOn designa a 
vec•• tambt•n el estada creado por la sentencia de 
intwrcitcctón ••• 11 (3). 

13l Planiol l'I. 
Di•• Cruz, 
612 

Ripert, G. Derecho Civil Francés, Traducción de 
Tomo 1, Cuba 194~, Editorial Cultura, p6gs. 611 y 
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Nuestro COdigo Civil en su articulo 464, nos da la 

pauta para saber a que personaG se les puede someter a Juicio de 

interdicción, prescribiendo& 

11 At"t. 464.- El menor de edad qua 1uere demente, idiota, 
imb•ct 1, •ordo mudo, ebrio cansuetud inario, o que 
habitualmente abuse da las drogas o enervantes, estar~ sujeto 
a la tutel• de menares, mi•ntr•& no ll•ga a la mayor ed•d. 
Si al cumplirse est•, continu•re •1 impedimento, el incapaz 
•• sujetara a nu•va tutela, previo Juicio de interdicción, en 
el cual serán oidoa al tutor y el curador anteriores". 

Consideramos qua los menores por su astado deberán 

•atar asistidos de un represent•nta por regla general, pero que 

sucederla •l un menor emancipado c•e an un estado previsto por la 

Ley como causa de interdicción, por tanto será sometido a Juicio 

de interdicción, adn cu•ndo est• aometimiento parece a primara 

vista no hab•r ra:z:On de ser, ya que co·ma se sabe los menores de 

edad ti•nen incapacidad de •Jercicio y por tanto no pueden 

intarvenir en la vida Jurldica, produciendo efecto•, ya que los 

mismos sarán nulos, empero, como se observo en el capitulo 

segundo, existan casos especiales en los que el menor si puede 

int•rveni~, una vez que se le d• la autorización Judicial para 

tal efecto, razón por la que al contar con est•, la misma quedar& 

sin afectos si el menor emancipado o autorizado par• intervenir 

para div•rsos actos, sufre como ya sa digo alguna• d• las causas 

previst•s por la Ley para que se declare en estado de 

interdicción. 

Del s•gundo pArrafo del articulo citada se advi•rte que 

los menores que alcancen los 18 anos y en los que subsistan las 

incapacidades mencionadas de int•rdicciOn, también se les 
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nombrara un tutor, previo Juicio de interdicción. Asimismo se 

observa que los mayores de edad aún cuando en la minoría no hayan 

estado afectados por la interdicción, si s~ presenta alguna de 

las causas establecidas en nuestra legislación, ~o~ la que se le 

tenga que someter a este tipq da juicio, se llevar• a cabo. 

La figura jurfdica que nos ocupa fue creada en virtud 

de qu~ el individuo al que se somete al interdicción, se le trata 

de proteger, ya que el mismo no esta plenamente consciente de sus 

actos, ni puede admtnistrat' sus bienes¡ ya porque la causa 

prov•nga da un factor pafquico, como la demencia, ya fisico como 

la sordo-Mudez. 

Asi el Juez para que declare incapaz a determinada 

persona, debe en el procedimiento allegarse pruebas suficientav, 

para comprobar el elemento d• habitualidad de la enfermed•d. 

Por otra parte c•b• hacer notAr la di1erencia que 

ewist• •ntr• el sujeto a interdicción y el inhabilitado por 

causas civiles como sanción de actos del derecho camón, no como 

medio de proteger al individuo a través de la interdicción, ni 

como consecuencia d& una sanción p•nalf asl bien vemos que el 

inhabilitado por cau5as civil•• qu• no darivan la. 

incapacidades enunciad•& en el articulo 464 del Código Civil, es 

la qu• se rafiere a los •ujetos qu• han sido d•clarado en 

concurso y quiebra. A •• 1•• impone la 

lnhabi 1 i tación ciertas actovidades, ya que est.i 

inhabilitación no ••absoluta como la Interdicción civil, por 

causas d• dem•ncia, sorda-mudez, etc ••• 
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Procedimientos Civiles del Distrito Federal, titulo en el que 

precisamente se refiere el procedimiento de jurisdicción 

voluntaria; está es el medio legal por el c~al una persona acude 

al Ju:z:gador, sin que exista controversia algun~·· "entre partes 

conocid&s, ni se promoverá cuestión cierta entre las mismas y que 

sea imprescindible la intervención del Juez. 

"Para Chicvenda, lo que distingue a la jurisdicción 

contenciosa de la voluntaria es que en está no hay partes 11 <S>. 

Por le argumentado anteriormente, diremos que para 

fines de nuestra estudio la Jurisdicción voluntaria es el medie 

legal por el cual se inicia un procedimiento a aquel sujeto que 

se supone incapa~ <sordo-mudo, demente, etc.>, sin que exista 

controversia entre partes ni cuestión ~l9una cie~ta; siendo que 

en caso de que surja oposición a las diligencias de interdicción, 

•e tramitará en la via ordin~ria civil. 

Consideramos que en forma desatinada el Juicio de 

interdicción es contemplado en el Titulo Decimo Quinte, que se 

refiere a la Jurisdic:ciOn Voluntaria, ya que no si&mpre deJan de 

existir partes en este pi"ocedimiento, Re sostiene es.te argumento 

pot• •l siguiente ejemple• 

La persona que hace la solicitud de interdiccion es una y •1 

incapaz otr&J y si eMistir~n en •1 p~ac•so, si al supueeta 

incapaz no lo tuera, es decir que no sa •ncontrará en ninguna 

de las hipótesis del articule 464 de Código Civil, y se 

opusiera a las diligencias de Jurisdicción Voluntaria, 

<~> Pina de Rafael. Ob. Cit. p4g. 79 
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consecuentemente ya existirian dos partes en el proceso, y se 

tramitará coma contencioso e1 asunto. 

También consideramos que existen partes, si el que 

denuncia es X, el tutor int•rino nombrado al incapaz serta Y, 

está y aquel .son suJetcs distintos por le que pu•den surgir 

desavenencias, consecuentemente volverse contencioso el asunto, 

por tanto este Juicio sa deberla regular en un Titulo especial 

del Código de Procedimientos Civiles. 

Por otra parte el articule 904, del referido Código de 

Procedimientos, en su fracc!On III, estimamos que es violatorio 

del articulo 14 Constitucional, en virtud de que el primero de 

los preceptos mencionados disponer 

11 IIL. si del dictamen pericial, resultare comprobada la 
incapacidad, o por lo menos hubiere duda fundada acerca de la 
capacidad de la pernona cuya interdicción se pide, el Juez 
proveera las siguientes medidasº. 

De la fracción IV y V, se desprende que la medida 

tomada en la fracciOn III, es provisional y se dictará en la 

primera audiencia, sin que el presunto incapaz pueda defenderse u 

ofrecer pruebas que acredite lo anterior, razón por la que 

consideramos que as violatario del 14 Constitucional an strictu 

sensu, ya que est• dispones 

'
1Art. 14.- ••• 

Nadi• podrá ser p~ivado de la vida, de la libertad o da sus 
propiedades, pcsesiónes o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establ•cidos, en el 
qua se cumplan las formalidades esenciales· del procedimiento 
y c~nforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho 
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Como se observa antes de dictar las medidas que 

establece el articulo 904, del Código de Procedimientos Civiles; 

el presunto incapaz debería ser oído y venc:id.o en juicio. 

Estimamos que el ánimo del Legislador, ar J~edactar este 

articulo, fue el de proteger al presunto incapaz en su persona y 

bienes, razón por las cuales precisaron dichas medidas en el 

referido artículo, no tratando de perjudicar al individuo, sino 

como medida de protección. 

La Corte al referirse al precepto en cuestión no le 

confiere un carácter de autoapl icativo, para un mejor 

entendimiento transcribimos la siguiente tesis jurisprudencia!: 

"1363, INCAPACIDAD POR DEMENCIA. LOS ARTICULOS 904 Y 905 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO Y 
TERRITORIOS FEDERALES, NO SON AUTOAPLICATIVOS.- El 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito y 
territorios Federales, en sus artículo9 904 y 905, no es 
un ordenamiento de carácter autoapl ic:ativo. Como puede 
verse del textó de los· preceptos combatidos, la 
declaración de incapacidad por causa de demencia debe 
acreditarse en juicio sumario entre el peticionario y un 
tutor interino, que se le designa a la persona cuya 
incapacidad se pretende se declare. Luego, aún cuando se 
haya presentado demanda ante el Juez, en tanto este no 
la admita, como es el caso de que haya distado una 
prevención, la cual debe ser de$aho9ada por la 
promovente de la demanda y como las preceptos que se 
impugnan de inconstitucionales no son de carácter 
autoaplicativo, porque para que causen perjuicio a un 
particular se necesita la raalizaciOn de un segundo acto 
de autoridad, ya que por su sola expedición no lo causa, 
debe concluirse que es procedente el sobreseimiento del 
amparo. 

Amparo en revisión 1896/1970, Julio Soto Gordoa. 
Noviembre 21 de 1972. Mayorla de 16 votos. Disidente: 
.Manuel Yaffez Ruíz. 
PLENO 7~ Epoca, Volumen 47, !~ parte pag. 35 
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Por otra parte el articulo 23 del Código Civil, precisa 

las incapacidades, que serán obfeto de declararse por medio de la 

jurisdicción voluntaria mismos que son: 

1.- La menor edad. 

2, - El e•t.ado de interdic:c:ión. 

3.- Las damas incapacidades establecidas por la Ley. 

El articulo 459 del mismo ordenamiento precisa, quienes 

tienen incapacidad natural y legal y por tanto senala los 

individuos que podrán ser sometidos mediante jurisdicción 

voluntaria al procedimiento de interdicción. 

"Art. 4:50.- Tien•n inc:apac:idad natural y legal: 

I.- Los menores de edad; 
11.- Los mayores de edad privados de inteligencia por 
locura, idiotismo o imbecilidad, aán cuando tengan intervalos 
luc:idos;¡ 
III.- Los sordo-mudo5 que no saben leer ·ni escribir; 
IV.- Los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente 
hacen uso inmoderado de drogas enervantes." 

Por óltimo, estimamos pertinente serlalar quien será la 

autoridad competente por caus~ del juicio de interdicción, por 

medio de la Jurisdic:c:!On voluntaria. El artic:ulo 58 de la Ley 

Orgánica de las Tribunales de Juaticia del Fuero Comón del 

Distt•i to Federal, y el articulo 901 del Código de Proc:edimientos 

Civiles, nos d'an la pauta para declarar a algón sujeto en estado 

de interdicción, desprendiéndose d@ tales preceptos que el Juez 

de lo fami 1 iar será el que se aboque a tal labor. 

El articulo 58 de la Ley Org.inica de. los Tribunales de 

Justicia del Fuero Comtln para el Distrito Federal establece: 

11 Art. 58.- Los jueces de lo familiar considerán: 
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I. ... 
II •••• De los que tengan por objeto cuestiones derivadas de 
la patria potestad, estado de interdicción y tutela •• " 

Por su ·parte el articulo 901 ·.del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal diSpone: 

11 Art. 901.- En los negocios de los menores e incapaces 
intervendr~ el Juez de lo familiar y los demás funcionarios 
que' determine e.l C6digo Civil." 

Hemos observado que el juicio de interdicción, se 

inicia por una jurisdicción voluntaria, siendo no muy adecuada 

tal forma de proceder, ya que se puede volver contencioso el 

asunto y consecuentemente ya no podrá ser un negocio en el que no 

existen partes. Consideramos que deberla existir un capitulo, 

particular para indicar los lineamientos, para seguir en la 

declaración de interdicción. 

1. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR A LOS IDIOTAS, IMBECILES ETC. 

Antes de abocarnos al procedimiento en forma 

sistema.tica pat-a la declaración de interdicción, cabe precisar 

que esta, es diferente a la declaración de estado de minoridad, la 

cual es contemplada an el articulo 903 del Código de 

Procedimientos Civiles, no debiendo confundirla con la que se 

menciona en primar t6rmino1 

Difiere de la interdicción en virtud de que aquella es 

para c•rtificar por medio del órgano jurisdiccional que el 

individuo aún no alcanza la mayoría de edad y por tanto estará 

imposibilitado para celebrar actos plenamente validos por s1 

mismos sin la intervención de representante alguno. 
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Por su parte los articulas 464 y 450 del Código Civil, 

nos dan la pauta para saber qúe personas se someteran al juicio 

de interdicci61'1, siendo que de las mismas se desprende que las 

causas seMaladas en nuestro Código Civil son las siguientes: 

LA LOCURA. ·."Término de significación precisa que engloba 
trastornos heterogéneos caracterizados por la afectación 
profunda da l&s fAcultadas mentales. La mayoria de sus 
diversas formas •• encuentran actualmente en desuso. 
Sinónimo coloquial de psicosis. v. Psicosis// A 
deux. Delirio compartido por dos individuos por el que 
uno puede ser inductor y el otro inducido// De los 
adolecentes. Demencia precoz" (6). 

IMBECILIOAD. "!Del lat1n Imbécillesl dicese de la persona afecta 
a la imbecilidad.- Estado cong•nito o adquirido de 
debilidad intelectual de 25 a SO, con capacidad para 
adquir•ir el lenguaje oral pero no el escrito.- El que 
padece una enfermedad de deficiencia mental en la que el 
sujeto es incapaz de comprender el lenguaje escrito y de 
discarnir el real alcance de sus actos" <7>. 

LA IDIOTEZ. "(Idiota.- del Latin Idiota y éste del griego 
~diotez, simple, ignorante). Dicese de la persona afecta 
a la idiosia. Idiosia.- <del Griego. ldiotea, 
ignorancia>. Forma extrema de deficiencia mental, en la 
que el sujeto es incapaz de adquisición del lenguaje, de 
valerse por si mismo e incluso de preservarse de los 
peligros f1sicos y cuyo coeficiente intelectual es menor 
a 25 11 (8). 

Estos trastornos serán valorados por peritos médicos en 

el transcurso del juicio respectivo. Para tener una visión 

práctica de lo eKpresado anteriormente, consideramos pertinente 

entrevistarnos con médicos psiquiatras del servicio médico 

forense, los cuales al respecto manifestaron lo siguien.te1 11 Es 

dificil definir el coeficiente mental que debe tener un sujeto 

(6) Diccionario Terminológico de Ciencias M•dicas. 12S edición; 
Barcelona Esparla 1984, distribuido por editorial Salvat, pág. 
1050 . 

17) Idem. pág. 876 
(8) Idem. pág. 863 
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o idiotez, en virtud de que influyen en ello factores tanto 

sociales, geográf.icos, el imatol6gicos, entre .. otros"; coincidiendo 

sin embargo todos los médicos entrevistados que u~ individuo será 

incapaz cuando no pueda valerse por si mismos. En segundo término 

los profesionales entrevistados expresaron: 11 Que las enfermedades 

más comunes por las que se da el Juicio de interdicción: retraso 

menta 1, retraso mental superficial medio, retraso mental 

superficial profundo, síndrome cerebral crónico, traumatismo 

craneano, accidenta cerebro mascularesº. 

LA SORDO MUDEZ.- "El privado por sordera nativa de la facultad de 
hablar 11 (9). 

LA EMBRIAGUEZ CONSUETUDINARIA.- "Perdida de la razón causada por 
el alcohol y que se hace por costumbre a menudo o a toda 
hora de todos los dias 11 (10). 

EL USO INMODERADO DE LAS DROGAS.- Es éuando un sujeto se aplica a 
drogas sin ninguna supervisión médica, sin que exista 
•st.1 o e>:istiendo en muchos de los casos se emplea sin 
control y después de terminado el tratamiento. 

A continuación varemos quienes son las persona idOneas 

para promover el Juicio de interdicción. El ordenamiento que 

preva tal circunutancia •• al Código de Procedimientos Civiles, 

el cual dispone en su artículo 902 párrafo segundo lo siguiente: 

ºArt. 902.-

La daclaración del estado de minoridad o demencia 
pedirse: t. Por" el mismo menor si l'la cumplido 16 atfos. 
so cónyuge. 3. Por sus pr•suntos herederos legitimes. 
el albacea. s. Por el Ministerio Póblico. 

(9) Idam. pág. 1634 
<10)Pequ•no Larousse, 

ediciones Larousse, 
por Garcia Pelayo, 

1987, pág. 957 
Ramón. y 

puad e 
2. Por 
4. Por 

Gross, 
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Pueden pedir la declaración de minoridad los funcionarios 
encargados da ello por el COdigo Civil". 

Como observa~o~ en lineas anteriores, se pueden someter 

a Juicio de interdicción las persona9 mencionadas en el articulo 

450, de nue~tro COdigo Civil. Este precepto menciona los sujetos 

que considera tendriln incapacidad legal; excluyendo a los menores 

que hayan sido habilitados. El articulo 902 del Código de 

Procedimientos Civiles, sOlo dice que se podrá solicitar el 

estado de minoridad o demencia, dejando de mencionar si a los 

otros sujetos se podrán someter a dicho juicio, empero, es obvio 

deducir que también se les podrá iniciar el procedimiento en 

cuestión. 

El estado de demencia puede ser pedido por el 

Ministerio POblico, funcionario que sin reunir algdn requisito, y 

sin que alguien vigile sus actos en forma estricta, podrá 

solicitar el inicio del Juicio tanta~ veces referido. 

Consideramos que actualmente y como es sabido por 

todos, muchos de los ·funcionario~ póblicos son corruptos y en 

consecuencia hac•n o dejan de hacer alguna diligencia por medio 

de una gratificación. Se emite el pregante comentario en un afán 

de hacer notar el papel tan importante que tiene el Ministerio 

Póblico, siendo que cualquier p•rsona por medio de dicho 

funcionario podrá iniciar el juicio de interdicción a cualquier 

individuo. Est~ circunstancia puede perjudicar los intereses del 

presunto incapaz. 

Para los fines que en el presente trabajo nos hemos 

propuesto y a fin de complementarlo en forma te6rica-prActic:a 
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recurt"imos al Juzgado 27 de lo fami 1 iar, el cual nos pt"Oporciona 

el material necesario para ejemplificar lo antes dicho; del 

expediente de interdicción A-560/87; promovido a la C. CANTE 

VAZQUEZ ALICIA. 

En primer t~rmino se presenta la solicitud por alguno 

de los sujetos que menciona el artículo 912 ·del C6digo de 

Procedimientos Civiles. Al presentar dicha solicitud en la 

oficial1a de partes ccmtln, seg'1n lo dispone el articulo 65 del 

mencionado Código, se turnara al Ju%gado de lo familiar que se le 

asigna en la mencionada oficialia. 

Una vez recibida la solicitud en el Juzgado asignado, 

este deberá analizar la, debiendo reunir los requisitos 

establecidos en el articulo 255, del referido Código adjetivo. 

Si la solicitud contiene los requisitos mencionados, se 

dictará una resolución <~uto), por e} Juzgador, el cual contiene 

lo siguiente: 

11 M•xico, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de mil 
novecientos ochenta y siete. 
Con el escrito de cuenta y anexos que se acampa"ª" fórmese 
expediente y registrese en el libro de gobierno. Con 
fundamento en el articulo 904 del Código de Procedimiento& 
Civiles, se admita la solicitud de declaración de 
interdicción de la presunta INCAPAZ, ALICIA CANTE VAZQUEZ,
Como diligencias prejudiciales 9e ordena a los familiares en 
general, se abstengan de efectuar cualquier operación que 
t•nga por objeto di•poner de los bi•nes que pertenecen a la 
presunta incapaz.- Para que tenga veríficativo el primer 
reconocimiento se se"alan las diez horas del dia veintiuno de 
enero del ano proximo, debiendo presentar en el local de este 
Juzgado a la presenta incapaz a •efecto de que sea examinada 
por . los médicos alienista• que se designen para tales 
efectos, con comparecencia del promovente y del c. Agente del 
Ministerio Público.- G1rese atento oficio al C. Director de 
Salud Mental de la Secretaria de Salud a fin de que se sirva 
designar a des médicos a·l ienistas para que se presenten el 
dia y hora seNalado a efectuar el examen médico de la 



77 

presunta incapaz y en dicha diligencia rinda su informe 
correspondiente.- Se design~ como tutor provisional de la 
presunta interdicta a su hijo el sel'!or FRANCISCO PADUA CANTE, 
con fundamento ·en el articulo 904 fracción III, inciso a), a 
quien deberá hacersele saber su nombramiento para los efectos 
de la aceptación y protesta del cargo conferido. NOTIFIQUESE. 
Lo proveyO y firma la C. Juez Vigésimo Séptimo de lo 
Familiar, LIC. YOLANDA DE LA CRUZ MONDRAGON, quien actóa por 
ante el C. Secretario de Acuerdo que autoriza y da fe. 
RUBRICAS." 

Para entendimiento de la terminologia que se observa en 

el auto transcrito, se dirá que se entiende por médico alienista: 

ºAlienista.- Etimologia.- del Latin. Alienare, perder el 
juicio.- Adj. m. Med. dicese del médico especialmente 
dedicado al estudio y curación de los enfermos mentales" 
(12). 

So observo que se admite la solicitud en virtud de que 

a criterio del Juzgador el presunto incapaz reune los requisitos 

que se mencionan en el articulo 904, del COdigo de Procedimientos 

Civiles¡ tal y como lo senala el mencionado precepto se ordena a 

los.familiares se abstengan de disponer de los bienes del 

presento incapaz. Medida que es del todo atinada ya que se 

imposibilita a los sujetos allegado9 al presunto incapaz, de 

enajenar o gravar lo bienes de está persona. Consideramos que si 

no se hubiese se"alado está medida seria fácil para los 

familiares, despojar de todos sus bienes al presunto incapaz. 

En el mismo auto sa se~ala dta y hora el primer 

reconocimiento que se llevará a cabo por lo médicos alienistas. 

Acto que no se realiza en el término de 72 horas, como lo senala 

el referido Código, ya que por regla genet"al y por las labores de 

los Juzgados, en su mayoria no lo permite fijar fecha para dias 

<lllDiccionario TerminolOgico de Ciencias Médicas. Ob. Cit. pAg. 
52 
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después. Por otra parte el nombramiento de los médicos alienistas 

retrasa en darse, que como se observará más adelante, el 

encargado de dictar el nombre de los médicos es el Director 

General de la Secretat"Ía de Salud, y no pueden tener conocimiento, 

del juicio inmediatamente de que se presenta ante el Juez de lo 

fami 1 iar, sino una vez que se le hace saber por medio de un 

oficio. Tal situación y una vez que lo recibe nombra a los 

profesionales de medicina, informándole al Juez por medio de 

oficio diverso tal nombramiento. 

En el auto que se comenta se designa a tutor interino 

nombramiento, que debería recaer segón el articulo 904 fracción 

III, incigo a>, en relación con los articulo 486 al 491 del 

Código Civil, es las siguientes personas, siempre y cuando 

tuvier.rn la aptitud necesaria para tal efecto: Padre, Madre, 

Cónyuge, Hijos, Abuelos y ~ermanos de~ incapacitado. 

Si hubiera varios hijos o hermanos, sarán preferidos 

los mayores de edad. En el caso se abuelos, frente la existencia 

de paterno§ o matarnos, el Juez resolverá atendiendo a las 

circunstancias. De no haber ninguna de las personas mencionadas o 

no siendo aptas para la tutela, el Juez con todo escrdpulo debe 

nombrar como tutor intel'ino " persona de · reconocida 

honorabilidad, prefiriéndo a la que sea pariente o amiga del 

incapacitado o de sus padres y no tenga ninguna relación de 

amistad o comunidad de intereses1 o dependencias con el 

solicitante de la declaración. El articulo 904 del citado Código, 

es impreciso al decir que el juicio se seguirá entre el 

peticionario y el tutor interino, en virtud de que como se 
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observará más adelante, eMisten casos en que el peticionaria y el 

tutor son el mismo, ci~cunstañcia que estimamos no deberta darse 

para asi brindarle una mayor protección al p~esunto incapaz. 

Debiendo precisar el mencionado articulo que si recae en la misma 

persona <tut~r y denunci•nte>, se designará a otro individuo, 

insistiendo en que se debería de tomar eBtá medida para mayor 

protección del presento incapaz. 

Consideramos pertinente dar el concepto de tutor: Se 

@ntiende por tutor aquel 5ujeto encargado de cuidar de la persona 

y. bienes del presento incapaz o deil menor, siempre y cuando estos 

ne puedan goberna,...se por si mismos, y no se encuentren sujetos a 

patria potestad. 

Corolaria de lo anterior es que se nombrará tutor- a fin 

de proteger al presunto incapaz y a los bienes del mismo. 

Por otra parte el auto aludido podrA ser recurrido 

m<!diante la apelaci6", ya que el C6digo precisa está 

circunstancia en el dltimo párrafo de la fracción III, de el 

multicitado articulo 904. 

De la determinación del Juez, indicada en párrafos 

precedentes se desprende el mandato del Juzgador para que el 

tutor interino, ante la presencia judicial acepte y proteste el 

cargo que se le ccnf iere en términos de la Ley. 

El artf culc 904, fundamento del auto que se comenta, en 

su párrafo primero dice; que el Juicio se tramitará en la vía 

ordinaria y no sumaria como deber1a de ser, por estar contemplado 

en el Tit'u10 que corresponde a la Jurisdicción Voluntaria. 
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Consideramos que este articulo es c:ontradic:torio; en 

primer t•rmino can el Titulo en el que se encuentr.a contemplado; 

y en el ••gundo porque el mismo articulo .~04 en el párrafo 

segundo de la frac:c:i6n v, dice: 11 si en dicha aufJi"encia hubiere 

oposición de parte se sub•tanciará en juicio ordinario con 

intervención d•l Ministerio Pó.blico 11
• 

Como se ha manifestado en este subcapitulo, el juicio 

de interdicción no debiO contemplarse en el Titulo en el que 

actualmanta obra, y• que en nuestro concepto, debió tener una 

regul.aclón espacial. El mismo legislador lo considera de está 

forma t~citamente, ya que lo regula en la jurisdicción 

voluntari•, y ordena en caso de oposición, se t~amite en la vf.a 

ordinaria., no siendo en sentido estricto un procedimiento sin 

controv•rsia. 

Es menester hacer notar que de las cinco fracciones 

restantes, se desprende qua la demencia se acreditará por medio 

de .1• jurisdicción volunt.aria. 

Posteriormente el •rt!culo 904 del Código de 

Procedimientos Civiles, ordena que 111 afectado saa oido 

personalm•nte o representado durante al procedimi•nto. 

Como lo pudimos obs;ervar en el a.uta que dictan los 

Jueces la designación del médico alienista, por atribución se 

conceda al Secretario da Salud o en su caso al director general 

de salud mental de dicha Secretarla. 

Siguiendo la secuencia procesal enunciada por el Código 

de Procedimientos Civiles, y tomando como referencia el 

expediente A-560/87, radicado en el Juzgado 27 de lo familiar 
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vemos que el siguiente paso es enviar un oficio signado por el 

Jue: de conocimiento al Secretario de Salud, con el fin de que 

designe dos médicos alienistas, para que se presenten a examinar 

al presunto incapaz, indicAndosele en los oficios, el dia y hora 

de la celebración de la audiencia y ordenándoles se presenten al 

local del Juzgado. Consideramos pertinente mencionar que médicos 

psiquiatras del servicio médico forense en una entrevista 

manifestaron: "No existe conversaciones anteriores a la audiencia 

para que la que se les cita por medio del oficio del Juez, con el 

aolicitante ni con •l supuesto incapaz 11
• 

El Juzgador posteriormente recibe oficio de 

contestación en el que se comunica que se han dado las 

instrucciones Pertinentes a les médicos peritos en la materia, 

para quw acudan a la mencionada diligencia. 

El agente del Ministerio P'1bl ico, que tiene 

intervención por Ley, debe manifestar que se ha dado por enterado 

de la facha en que se llevar• • cabo el reconocimiento; para que 

pueda estar presente en la mi9ma. 

La aud.iencia del primer reconocimiento se celebra, 

conteniendo escencialmente lo siguiente: ºCiudad, lugar, hora, 

fecha, nombre e identif icaci6n de todos y cada una de las 

personas que interviene en la audiencia, acto seguido los m•dico 

que intervienen proceden a hacer el primer reconocimiento a la 

supuesta inter .. dicta, asentando su diagnostico y coment¡arios en el 

acta respectiva, con la intervención del Ministerio Póblico, este 

en uso de la palabra hace las preguntas que con respecto a su 

intervención social y criterio correspondan asentándose de igual 
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forma en el acta, los cuestionamientos que emite el secretario de 

acuerdos, a pet ici 6n del Ministerio. Públ ice, al . solicitan te del 

juicio de int·er~icci6n, para que manifiest~. bajo protesta de 

decir verdad que si 

caso 5e abStenga de 

la •upuesta interdicta tie~e;bienes y en sµ 

su disposición¡ de igual forma lo cuestiona 

para dejar esclarecido si existen bajo la patria potestad de la 

presunta intardic:ta menores de edad, y de haberlos nombrarles un 

tutor y de ser procedente declarar el estado de minoridad 

respectivo, dando con esto por concluido el primer reconocimiento 

por médicos alienistas y seNalando en la misma diligencia la 

fecha y hora respectiva para que tenga lugar el segundo 

reconocimiento, debiéndose girar atento oficio al c. director del 

servicio médico forense a fin da que se sirva designar a dos 

médicos alienistas par que practiquen el segundo reconocimiento a 

la presunta interdicta, c~n citación .d•l c. Agente del Ministe1•io 

Público, con lo que s~ da por terminado la diligencia, firmando 

al. margen y al calce los que en el.la intervinieron 11
• 

Por regla general law preguntas que se realizan en las 

audiencias son: si padece enfermedad mental el presunto incapaz y 

de que tipo; si es curable o incurable, si estarA incapacitado en 

todos sus actos o sOlo en algunow, y si no es peligroso para la 

soci•dad o para su familia. 

No obstante que el COdigo de procedimiento Civiles, 

se~al• que las medidag provisionales se tomaran una vez que se 

lleva a cabo la audiencia de referencia, asto por regla general 

no se hace, ya qua al r•cibir•• la solicitud se toman dichas 

medidas establecidas •n el articulo 904 fracción 111, inciso al, 
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y las mencionadas por el inciso b) y e>, del citado articulo, 

estas si se toman como lo marca 1a Ley, siendo las siguientes: 

"Art. 904.-

III. • • • 
bl poner los bienes d•l prenunto incapacitado baJo la 
administración del tutor interine. Les de la sociedad 
conyugal si la hubiere, quedará baje la administración del 
otro cónyuge. 
e> proveer legalmente de 
personas que tuvi•r• 
incapaci tado 11

• 

la patria pote&tad o tutela a las 
baJc su guarda el presunto 

Cabe hacer notar que el primer reconocimiento mádico, 

le llev•n a cabo m~diccs da la Secretaria de Salud, 

especificamante da la dirección General de Normas de Salud 

Mental, Rehabilitación y Asistencia Social. El segundo 

reconocimiento lo llevan a cabo profesionales del Servicio Médico 

Forense del Distrito Federal, el cual es dependiente del Tribunal 

Superior de Justicia. 

Siguiendo con la secuencia procesal del Juicio, y al 

realizarse la segunda audiencia de reconocimiento es necesario 

que se repitan los requisitos que •• exigen para la primera 

audiencia, con la salvedad de que en caso de que existieran 

••nares se exhiban las copias certificadas de las actas de 

nacimiento, para acreditar •l parentesco y asi poder designar el 

tutor provisional respectiva. Asimismo en esta segunda diligencia 

y en base a las opiniones emitidas por los mfdicos, en caso de 

&er procedente •• le designarA a la presunta int~rdicta el 

curador provisional que corresponda. 

Si en la segunda audiencia o reconocimiento, eKistiere 

dlscrap•ncia con les peri tos que ae abocaron al primer 
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reconocimiento, se procederá en la brevedad posible a la practica 

de una Junta de avenencia1 y si de está no hay concordancia en 

los dictamenes se nombrar~n peritos terceros en discordia, 

seflalándose en consec:uttncia nueva fecha para la r~a..J.izaci6n de u~ 

tercer reconocimiento. Este t•ndri gran importancia, ya que del 

mismo dap.nderA qu• •l sujeto sea declarado incapaz o na. Sin 

embargo si el Juzgador no quadara convencido con los peritajes se 

podrA allegar las pruebas qua estime convenientes para emitir su 

resoluc i 6n. 

La frACC i On V, del articulo 904 del Código de 

Procedimientoa Civiles; expresa que en la citada segunda o 

tercera audiencia, en su caso, con la presencia del tutor el 

Ministerio Póblico y el solicitante est•n conformes el Juez 

dictará su fallo, 

Si .., cualquiera de las audiencias r•f•ridas existe 

oposición de parte, dice la fracción V, se tramitará el -juicio en 

la vía ordinaria, circun•tancia que la preve el articulo 905 del 

"Art. 90~.- En el Juicio ordinario • qua •e refiera el 
articulo anterior se observar•n las reglas siguiente• 

1.- Durante al procedimiento subsistir•n 
decretada• conforme al articulo ant•rior 
modificar por caftlbio de circunstancias o por la 
nuevas datos que fundan su canv.niencia. 

las outdlda!ó 
y se podrlon 
aportación de 

(La fracclOn .. nclonada •• clara y precisa, por lo que 
consideramos innec•••rio realizar ~ualqui•r comentarlo> 

11.- El presunto incapacitado será oido en juicio, si el lo 
pidiera, ind•p•ndiente•ente de la repre•entaci6n atribuida al 
tutor interino. 
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<Esta fracciOn supone un grado tal de conciencia del 
presunto interdicto, que este mismo podrá promover en su 
nombre y por cuanta propia; para expresar lo que su interés 
convenga> 

lit.- El estado de incapacidad puede probarse por cualquier 
medio idóneo de convicción, pero en todo caso se requiere la 
certificaci6n de tres m•díco5 por lo menos, preferentemente 
ali•nlstas del S•rvicia Médica L•gal a de instituciones 
médicas oficiales. Cada parta pu•d• nombrar un perito médico 
para qua intervenga an la audiencia y rinda su dictaman. El 
examen del presento incapacitado se harA en presencia del 
Juez con citación d• las partes y del Ministerio Pablico. El 
Juez podr• hacer al exa~inando los mtdicos, a las partes y a 
los testigoB cuantas preguntas estime convenientes para 
calificar el resultado de las pruebas". 

Consideramos que el Juicio de interdicción en la 

pr.ktica se resuelve primordialmente por los dictamenes 

periciales emitidos por los médicos alienistas, haciendo los 

Jueces, en sus sentencias, meras reproducciones de dichos 

peritajes. La fracci6n V, a que hemos hecho referencia menciona 

la incapacidad, pudiéndose probar por cualquier medio idóneo de 

conviCción preguntándose cual •era el medio idOneo para la 

convicción en los sujetos que nos ocupan. 

Estimamos que no es aceptable que un sujeto que no está 

dedicado al estudio de la conducta del hombre, tenga la aptitud 

para emitir un Juicio o una opinión fundada, relativa a los 

parámetros que debe guardar el individuo sobre si tiene o no 

algón trastorno mental que le haga imposible valerce por si 

mismo; razón por la que consideramos, que •n estos juicios la 

prueba que tiene mayor valor, que muchas de las veces es 

fundam•ntal debe ser 'la pericial médica, ya que quedarian 

seriamente en peligro los presuntos interdictos, si el juzgador· 
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por el sólo dic:ho de personas ignorantes en la materia, pudiese 

pronunciar una sentencia, declarando el estado de incapacidad. 

Se sostiene lo argumentado en virtud de que el e:<amen 

médico se lleva a cabo en presencia del Juez, y si .este observara 

alguna anomalía, estará en aptitud de interrogar a las partes 

para tratar asi de llegar a la verdad fáctica; siendo con lo 

anterior más fácil pronunciar una sentencia en la que deberá de 

e:dstir la presunción legal de contener la verdad juridica y asi 

dar solución al conflicto de derechos planteados al Juez, ya 

declarando, ya negando la incapacid•d del individuo. 

Se puede pensar que con estos argumentos se relega al 

juez a un segundo término; no siendo asi por que como se 

manifesto anteriormente el juzgador en el momento de las 

diligencias puede cuestionar a las partes en todas las dudas que 

llegase a tener; motivo por el que estimamos totalmente adecuado 

lo expuesto en la fracción 111, que establece que siempre deberá 

de existir en estos juicios la certificación de tres médicos 

alienistas poi"' lo menos, que sean del servicio médico legal o de 

instituciones médicas oficiales. 

No obstante lo anterior y al analizar la practica que 

se lleva a cabo en los juzgados los peritajes muchas de las veces 

están viciados ya sea porque los peritos, por mala fé o por 

mez·c la de ignorancia, abandonan su func i 6n de observadores 

técnicos, y en lugar de hacer consideraciones objetivas y 

anal'iticas presentan dictamenes decisivos y fijos, atendiendo a 

sus hipótesis y opiniones personales. 
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Esta circunstancias, desgraciadamente se dan muy 

comúnmente en nuestro pais, y4 que nuestro sistema está muy 

viciado y lleno de c:orrupc:i6n generada por abogados voraces y de 

muy bajos principios o por inpartidores de justicia o servidores 

públicos de la misma naturaleza. 

Al realizar ciertas entrevistas con médicos psiquiatras 

del servicie médico forense, estos consideran que efectivamente 

se dan los malos manejos y la corrupción en los dictamenes 

periciales, por lo que puede estar en serios problemas la 

capacidad o el patrimonio de alguna persona que no es incapaz. 

Las fracciones IV, V, VI, VII y VII, del articulo 905, 

son claras y entendibles ya que las mismas se refieren: al tutor 

interino, al discernimiento de su cargo; a las reglas que se 

deberán de observar en la cesación de la interdicción y en la 

responsabilidad que se deduzca de la promoción dolosa de un 

juicio de interdicción. 

Finalmente el Juicio de interdicción termina con la 

sentencia definitiva, la cual generalmente contiene en sus puntos 

resolutivos lo siguiente: "La declaración de que las diligencias 

que se intentaron fueron procedentes en su caso; la declaración 

de incapacidad fundándose en el articulo 904 del Código de 

Procedimientos Civiles; el nombramiento del tutor definitivo al 

incapaz, debiéndosela hacer saber su nombramiento a la persona en 

que haya recaido1 el nombramiento del curador def.initivo al 

incapaz debiéndosela en igual forma hacer saber su nombramiento; 

en su caso nombrarles tutor a los menores; la notificación 

respectiva a los interesados". 
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Las sentencias que se dictan en este tipo de asuntos 

son constitutivas ya que modifican la situación de la capacidad 

del individuo, teniendo los siguientes efectos <12>: 

A. La representación y administración de bienes del incapaz 

B. El sometimiento a tutela. 

C~ La nulidad de lag· actos en que intervenga el incapaz, sin 
as

0

istencia de su legal representante. 

Por otra parte es necesat"io decir que no se contempla 

el recurso especifico que se deberá interponer en caso de estar 

en desacuerdo con el fallo emitido, razón por la que se estaré a 

las reglas generales aplicables a los recursos, surtiendo de 

igual modo los efectos que se dan con la interposición de los 

mismos. 

El juicio de interdicción ~iene como finalidad proteger 

a la pet"·sona que no puede valerse por: si misma as1 como proteger 

sus bienes. 

2. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR A LAS PERSONAS EN LA EDAD 

SENIL. 

Para iniciar al punto que nos ocupa diremos en primer 

lugar que es la edad senil y a que 9e refiere está. 

La edad senil viene del significado gramatical de 

senilidad que significas "Debilidad orgánica y mental debido a la 

vejez 11 (13) • Por tanto la edad senil es aquel debilitamiento 

<121Cfr. Enciclop•dia Juridica Omeba, cb. cit. pégs. 3ó5 ••· 
<131Diccionario Médico Terminológico, Ob. Cit. pág. 1087 
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orgánico y mental que sufre una persona por el transcurso del 

tiempo. 

La persona que se encuentt"'e en está edad tendrá un 

debilitamiento en todos sus órganos y el individuo no podrá 

valerse muchas veces, por si mismo. 

El ente que llega a reunir estas características y que 

no puede valerse por si mismo, tendrá que segu1rsele un juicio de 

interdicción para asi proteger su persona y patrimonio .. 

Es necesario manifestar que los sujetos en la edad 

senil, también llamados ancianos, personas de la tercera edad o 

viejos, no siempre sufren deterioros en su organismo al grado de 

no poder valerse por si mismos. A estos Individuos se les tendría 

que considerar o mejor dicho, como sucede en la vida diaria, se 

les considera plenamente capaces, ya que tienen completamente el 

poder de discernimiento y volición que son los elementos 

necesarios para contar con una plena capacidad. 

Al realizar encuestas ante las dependencias públicas 

que se encargan de emitir peritajes a los presuntos interdictos, 

encontramos que las personas que llegan a la tercera edad y que 

tendr1aii que ser sometidos a Juicio de interdicción, varia entre 

un 15 y un 25Y. de la población total de los ancianos, llegando a 

los tribunales dnicamente un 10 o 15~ de dicha población. 

Estos individuos al no poder valerse por si mismos, 

deberian generalmente de, exigir a sus hijos descendientes hasta 

el cuarto grado, alimentos suficientes para poder vivir la Oltima 

etapa de su existencia en forma tranquila y desahogada. Los 

ancianos generalmente no exigen alimentos a sus descendientes, 
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unas veces por pena, otras porque siente que es denigrante 

solicitar tal prestación. 

Este beneficio debería poder ser e.xigible por un ente 

p~blico, encargado de velar por los ancianos, yCl que mucho~ 

sujetos en la edad senil solo viven pensando que comerán .al dia 

siguiente, porque actualmente los ahorros de la· mayada de los 

individuos son insuficientes para cubrir sus necesidades 

primarias, y este problema se asen tila más cuando los 

descendientes o terceras personas los despojan parcial o 

completamente del patrimonio que forjaron durante toda •u vida. 

En nuestro país existe en estA Ciudad de México, 

Distrito Federal, el Instituto Nacional de la Sen•ctud, que es un 

organismo p~blico descentralizados, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, creado por decreto de fecha 17 de agosto de 

1979, con la finalidad primordial de brindar beneficios a los 

ancianos que lo necesiten. 

El Instituto en nuestro concepto, debería poder 

proteger a los anciano9 en una forma más amplia, de como la hac& 

actualmente e incluso obrar sin que estos Oltimos dieran su 

aprobación; siempre y cuan_do fuera para beneficio del anciano; 

Las atribucione& del Instituto y las propu••tas para un mejor 

desempafto l•s veremos m•s •d•lante conform• avancemos en el 

presente trabajo. 

Volviendo al tema que nos ocupa vemos que el 

procedimiento que se lleva a cabo para declarar en estado de 

interdicción a los ancianos es exactamente el mismos que el 

seguido a las individuos de cualquier otrA adad; si•nda por 
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supuesto que deberían encontrarse en los supuestos del articulo 

450 del Código Civil, pará poder seguirles juicio de 

interdicción. 

Entre las enfermedades más comunas que sufren los 

ancianas, por. las cuales se les puede someter a Juicio de 

interdicción encontramos: 

La Arterioesclerosis Cerebral: Que se origina por mala 

irrigaci6n sanguínea, provocando olvidos continuas. Está 

enfermedad en algunas personas la observamos cuando son 

mayores de 40 anos; empero se eucita con mayor frecuencia, 

despu~s de los 60 anos. 

La an1ermedad de Alzheimer: Que son trastornos de la memoria 

provocando la irritabilidad de los individuos. En este 

padecimiento las neuronas sufren deterioros, aparte no se da 

ónicamente en los ancianos, ya que se ha observado que 

puede presentarse en cualquier etapa de la vida, sin embargo 

por regla Qeneral se presenta en la vejez. 

Demencia Senil: Originada por la degeneración de los 

tejidos; se dice que el tejido sufre una artrofia, enfermedad 

que como su nombre lo indica, podemos observar en un 90Y. de 

los casos en las ancianos. 

3. INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO. 

El Ministerio Público es un órgano dependiente del 

Estado el cual se define de la siguiente manera1 

11 La sociedad del Estado -República- igual que los 

particulares -Res privata- tienen causas o intereses por los 
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que deben velar y defender; de ahí la necesidad de la 

existencia de un organismos esencial encargado del ejercicio 

de esas tune.iones, misión ·que se encuentra a cargo del 

denominado Miniaterio Público" <14). 

El Minister-io POblico tiene su fundamento en el 

articulo 2i Constitucional el cual a la letr-a dice: 

"Art. 21.- La i11PoslciOn de las penasª" pr-opia y axclusiva 
de la autoridad Judicial. La per-secución de los delitos 
incumbe al Minist•rlo p~blico y a la Policla Judicial, la 
cual estar6 bajo la •utoridad y mandato de aquel". 

Vista la definición del Mini!lter-io Público, 

consideramos pertinente realizar un bosquejo históric:o·del mismo 

para así definir y ubicar sus funciones da una manera más precisa 

(15). 

En H'xico encontramos que el mAs remoto ant&cedente es 

•n la rac:opilación de I~dias, preci~amente en la Ley del 5 da 

octubre d• 1626 y 1632 que ordenaba: "Es nuestra merced y 

voluntad que en cada una de l• reales audiencias de Lima y 

HfMico haya dos fiscales1 qu• •l m~• &ntiguo sirva la plaza, en 

todo lo civil y al otr-o criminal" (16>. 

El sigui•nta antec•d•nt• •• ob••r-va en la Constitución 

de Apatzingan en 1814 (qu• nunca fu• pr-omulgadol y postarlormante 

an Ja Constitución d• 1824¡ Ja prlm•ra astabl•cfa que •Mistieran 

dos fiscales; uno para •l ramo civil y otro para el rama penal, 

(14)Diccianaria de D•recho Procesal Penal y de Termines Usualas 
an •l Proc•so P•nal. Tomo II, Editorial Porr~a, S.A., Mwxico 
lq86, P'9"• 1144 a 1147 

<lS>Cfr. Rivera Silva, Manuel. El Procadimiento Panal, 2A 
adición, Editor-ial Porróa, S.A., M•xico 19S8, pAgs. 70 a 78 
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mientras que en la segunda se habla de un fiscal que debería 

pertenecer a la Suprema Corte de· Justicia. 

En 1869 Juárez, expide la Ley de Jurados Criminales 

para el Distrito Federal, en donde se observa que existtan tres 

promotores 1is~al•s o representante& del Ministerio Público, en 

•stos se siguió la t•ndencia Espaftol~, ya que eran independientes 

entre st, ne' obstante se observa en la Constitución de 

Apatzingan, una tendencia Francesa ya que se erigen en parte 

acusadora, independiente de la parta ofendida; tendencia que 

percibimos tambi•n en la Ley de Ju~rez. 

Es hasta el ano de 1880, cuando se expide el COdigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el que se 

establece la creación de la Institución del Ministerio Pablico¡ 

en alguno de sus articules sena.la: "Un magistrado instituido para 

padir• y auxiliar la pronta administración de la Justicia y en 

nombre de la socied•d ••• 11 <17>. 

En 1894 an el 'Código d• Procedimientos Penales, se 

funda plen•m•nte 

presidiéndolo un 

deja da ser un 

del Ministerio Pablico, 

Procurador de Justicia. En aste ordenamiento, 

simple auMiliar de la administraciOn d• justicia 

para tomar •1 car~cter de repr•••ntante d• la sociedad, como un 

Magistrado Independiente. 

En 1903 as el Presidente Diaz, el que da las nuevas 

caracteristic•s que tendria en ad•lante el MinistarJo Póblico, 

expresando que seria el representante d• la sociedad ante los 

Tribunal•• para reclamar el cumplimiento de la Ley y el 

!17lRiv•r• Silva, m. Ob. Cit. P•D· ~B 
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restablecimiento del Ot"den social cuando ha sido quebrantado .. 

Teniendo la función de ejercitar una acción pública. Consecuencia 

de lo anterior es parte, y no auxiliar pai:a la reunión de los 

elementos del delito. En est.\\ Ley se establece qu.e ~e1 Ministerio 

Público, dependerá dir•ctamente del Poder Ejecutivo. 

En 1917, ahora por voz de Venustiano Carranza, al 

pres•ntar su proyecto de Nueva Constitución, en lo relativo al 

articulo 21 Constitucional di Jo~ "Las Leyes vigentes, tanto en el 

orden federal como en el común, han adoptado la Institución del 

Mini9tario Pó.blico 11
• Creado con estas palabras el Ministerio 

Póblico Fede~al. De igual modo al seguir refirif.ndose al 

articulo 21, explica que antes de esa Constitución los Jueces 

hablan sido encargados de la investigación de los delitos, motivo 

por el que se cometian abusos y arbitrariedades, que era 

imposibl• siquiera adivinar el nómero de las mismas, y que se 

daban por la búsqueda de superación de los funcionarios a 

cua)quier co5to, motivo que era suficiente para investir al 

Ministerio Póblico de atribuciones propias y dnicas que serian 

para que se abocara a la investigación de los delitos, tratando 

de dar con esto el carácter limpio de la impartici6n de Justicia, 

el cual se encontraba degradado. Asimismo con el Ministerio 

Pdblico, investido da las atribuciones mencionadas, garantiza la 

libertad individual, ya que el articulo 16 Constitucional 

establece que nadie podrá ser detenido•sino en los términos y con 

las requisitos que la ley a•iga. 

Posteriores ordenamientos como son las Leyes Org•nicas 

del Min istario Público del Distrito y Terri to~ios Federales, 
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expedidas en los anos 1919 y 1929, dan mayor importancia a esta 

Institución. Por otro lado los aütores de referencia coinciden en 

cuanto a las atribuciones del Ministeri1:l Público, seNalando las 

siguientes (18>: 

al Unidad e indivi&ibilidad, Es una unidad ya que todas 
las pet"sonas que lo integran (como Insti tuciOnJ, se 
consideran como miembros de un sólo cuerpo. Es 
indivisible, ya que ante cualquier Tribunal y por 
cualquiar oficial que la ejercite el Ministerio Público 
representa siempre a una misma persona o Instancia, la 
Sociedad y el Estado. 

b) Es titular de la acción penal y tiene a su mando a la 
Policía Judicial. Tal como se menciona en la 
Constitución de 1917, que establece en el articulo 21: 

el 

"El ministerio Póbl ico es el que debe ejercí tar la 
acci6n penal <salvo casos excepcionales>; y se puso bajo 
su mando a la Policía Judicial para que a través de está 
se al legue elementos para la invest igac i 6n de los 
delitos". 

El Ministerio Pób!ico debe tener un control de 
abstención de la acci 6n penal. Se da está hipótesis 
cuando el ofendido se pt"eaenta a hacer valer BUS 
det"echos y este ólt!mo se niega a ejercitar acción 
penal. Si acontece este supuesto se puede ocurrir al 
Procurador piara que analice la determinación del 
ofendido. 

Refiriéndonos a la intervención que tiene el Ministerio 

Póblico en asuntos civiles, esta cat"ece de fundamento 

Constitucional, ya que sólo concede su intervención cuando la 

federación sea parte o tenga ínter-eses Jurídicos (articulo 59 

fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

Rep~blica), y cuando tengan intet"és las entidades de la 

Administración Pública Federal; pero sólo cuando lo solicite el 

Presidente de la Repóblica o los coordinadores del sector 

(18) Col in Sánchez, Sui l lermo. Derecho Mexicano de Procedimientos 
Penales. 2~ ed!ciOn, Editorial Porr'1a, s. A., México 1982, 
pág. 14S 
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correspondiente. La fracción IV del articulo 59 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la Repó.blica, preve su 

participación com~ representante de la Fed~raci6n en los casos 

pr~yiatos por la Ley de Nacionali:.:ac:iOn de Bienes.t "reglamentarla, 

del articulo 27 Constitucional, en su fracciOn '11. 

El articulo 27 en su fracción 23 de la Ley Orginica de 

la Administración Pública Federal, establece como atribución de 

la Secretarla de Gobernación, ºReivindicar la propiedad de la 

Nación, por conducto del Prt1curador General de la República". 

Refiriendonos de nueva cuenta a la intervención que 

debe tener el Ministerio Público esta se justifica porque: 11 Vela 

por los intereses de los particulares de quienea por alguna 

circunstancia, no están en aptitud de defenderse (ausentes, 

incapaces e invalidas>, demostrando que el interfs general se 

establece también en los casos que persigue el interés privado, 

viniendo a llenar el Ministerio Público las funciones altisimas 

de. síntesis coordinadora e investigadora de los intereses 

sociales e individuales" <19). De lo anterior se infiere que el 

Ministerio Póblico cumple con su doble función de vigilar 

intereses públicos y privados, tratando da brindar un equilibrio 

adecúado. 

El articulo :;g de La Ley Orginica de la Procuradur1a 

General de la República, promulgada en 1984, emtablece: ºLa 

protección de los menores o incapaces, consiste en la 

interv•nción del Ministerio Público en los Juicios civiles o 

familiares que se tramiten ante los Tribunales respectivos, en 

!19>Col!n S;\nchez, G. Ob. Cit. pág. 156 
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los que aquéllos sean parte o de alguna manera puedan resultar 

afectados. También intervendrá
0

en los juicios que le corresponda 

hacerlos en car4cter de representante social, en los términos 

senalados en las Leyes" .. 

Del articulo mencionado se sustenta lA participación 

del Ministerio Pú.blico, en los juicios del orden civil, tanto en 

materia del orden comú.n como en materia del orden federal salvo 

lo qua dispongan los COdigos de los Estados. 

La intervención del Ministerio Póblico, no siempre 

tiene un mismo carActer, y en ocasionas varia, Giendo algunas las 

siguientes: 

Como actor o representanta de intereses de determinada 

persona que requiera especial patrocinio. vg. acci6n 

para pedir el aseguramiento de alimentos <articulo 315 

del Código Civil)¡ la promoción de la separación de 

tutores (articulo 507 del COdigo Civil)¡ o la 

información de supervivencia o idoneidad de las fiadores 

dados al tutor (articulo 533 del Código Civil) entre 

otros. 

Com~ demandado, asumiendo la representación de ciertas 

entidades o persona públicas. vg. el Ministerio Público 

sera demandado en los juicios que ent•ble una persona 

para reclama~ como de su propiedad un bien mostrenco 

(articulo 779 del COdigo Civil). 

Como denunciante público de cierta cuestión que ninguna 

otra parte puede tener bajo su patrocinio, vg. El 
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articulo 53 del Código Civil, pone a su cargo cuidar que 

las actuaciones e inscripciones del registro civil sean 

conforme a la Ley, dando aviso a las autoridades 

administrativas de las faltas en que hubieran incurrido, 

los empleados de dicho registro. 

Como persona autorizado para formular pedimentos en 

forma de intere5es póblicos o privados, que están 

desprotegidos, impedidos o marginados. 

Como opinante social. Hemos visto que el Ministerio 

Póblico es el representante social y estoi 

autori~ado para intervenir en todos los negocios de la 

misma o del bien común, siempre que se vean afectados 

los intereses de estos, ya sea colectiva o 

particularmente, motivo por el que 

deberla .Ser protectora de los 

esta Institución 

desvalidos. Est• 

característica no es aplicada en sentido estricto, Y• 

que como es bien sabido por todo nosotros, e><iste en 

nuestro sistema demasiada corrupción, a la que no se 

sustrae el Ministerio P<lblico; Actuando 

consecuentemente, en un namero de actividades en forma 

ilicita y por tanto no cumpliendo con su función de 

protector de la sociedad. 

La ingerencia d~l Ministerio Pablico en los juicios de 

interdicciOn estoi contemplada en el articulo 902 del C6digo de 

Procedimientos Civiles, ya que este puede denunciar dicho Juicio. 

Estimamos que esta denuncia es para proteger al 

prftsunto incap•z, en su persona y bienes, asi como a los 
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probables ascendi•nte o descendientes, que hubiesen dependido de 

él y que tengan intereses Jurtdicos, es un mero protector, como 

se di jo de la persoiia y bienes del presunto incapaz. 
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CAPITULO IV. PROBLEMATICA DE LA EDAD SENIL EN RELACION CON LA 
CAPACIDAD DE EJERCICIO. 

lnicialmehte diremos que es la edad s"enil: Edad. fCLat. 

aet'as). Tiempo transcurrido desde el nacimiento //'Duración de la 

vida // (1), 

Senil adj. propio de la vejez: debí 1 idad seni 1 <2>. 

Vejez calidad de viejo C3>. Viejo, adj. ys. <Iat. vetus). De mucha 

edad (4). 

De lo anterior desprendemos que la edad seni 1 es aquel 

largo tiempo transcurrido desd~ que se nace hasta que existe una 

debilidad en el organismo por el transcurso del tiempo. Es el 

menoscabo de nuestras aptitudP.~ f1sicas; dando lugar este 

debilitamiento al surgimiento de problemas jurídicos, por el 

abuso de que pueden ser sujetos, los individuos con aptitudes 

disminuidas, tales como el· despojamiénto parcial o total de su 

patrimonio y la falta de alimentas. Trayendo esto disminución de 

aptitudes, de igual forma problemas personales vg. el abandono 

por parte de su familia, la falta de atención, se les considera 

como un estorbo, su saber y experiencia la mayoría de la 

ocasiones se ignora. 

Las carencias mencionadas que sufren actualmente los 

ancianos por su debilitamiento, han tratado de ser subsanadas por 

el Instituto Nacional de la Senectud; Organismo que depende de la 

( !) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pequet'fo Larousse 
México 1975, 11ª 
ldem. p69. 983 
Idam. pag. 1052 
Idem. poig. 1063 

Ilustrado. por Garcia Pelayo & Gross, 
edición, Ediciones Larousse, S.A., p.ig. 377 



101 

Secretaria de Programación y Presupuesto <SPP) y de la Secretaria 

de Salud <SSA>, creada por dec:reto presidencial de fecha 27 de 

febrero de 1974, Y que brinda asistencia a los nacionales o 

extranjeros que se encuentran en la República Mexicana, en lo 

siguiente: asesoria legal en problemas eminentemente civiles 

<intestados, arrendamientos, revisiones de contrato, 

cumplimientos de contratos, etc.) ya que este instituto considera 

que en lo penal y laboral existen organos especificas para 

atenderlos y en las demás areas del derecho, considera el 

mencionado organismo que los sufren individuos de solvencia 

económica, por lo que se puede asesorar por medio de 

particul~res; descuentos en diversos articules vg. SO'l. de 

descuento en autobuses foráneos, 100'l. en transporte urbano el 

Distrito Federal, y 357. de descuento en boletos de aviOn, entre 

otros. 

El mencionado instituto, antes de brindar los servicios 

que presta, debe elaborar un estudio socioeconómico y otorgarle 

una credencial, la cual se concederá a quien presente acta de 

nacimiento de la que se desprenda que tiene má9 de 60 a~os y dos 

fotografia5. 

El departamento de asesorla legal recibe el nombre de 

procuradurla de la defensa del anciano, mismo que no se encuentra 

investida de las facultades que debe tener una procuraduria, ya 

que sus determinaciones no son coercitivas y su labor social es 

limitada. Consideramos que la forma de proteger al anciana serla 

más factible a través de estA procuraduria, ya que si •e le 

invistiera de más amplias facultades podria proteger al anciano 
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en un campo muc:hoa más amplio. Sustentamos este criterio después 

de haber consultado estadisticas entre médicos psiquiatras los 

que muestran que el anciano aproximadamente el 33% vuelve a la 

ninez, sino con la inocencia de los menores, si con la falta de 

previsión de los actos en que llega a intervenir. 

A.' INCAPACIDAD. 

La incapacidad de presenta tanto en la capacidad de 

ejercicio, como en la de goce. 

La capacidad de goce, como se a manifestado en este 

tt"abaJo, sa adquiere por el hecho de nacer y ser hombre pero la 

misma sufre restricciones que por regla general afectan solamente 

a las relaciones familiares; afectaciones que pueden equipararse 

a incapacidades en la capacidad de goce, mismas que se vieron en 

detalle en el Capitulo II de este trabajo. 

Por otra parte la capacidad de ejercicio es la que 

pr.9r:iia~ente se ve restringida por diversas circunst•ncia en las 

que se puede encontrar el hombre; como se analiz~se considera 

por regla general que los individues tienen esta capacidad, y 

por tanto la de goce. Dichas incapacidades, argumentan los 

autores, son las excepciones al estado normal del ser humano. 

Por su parte vemos que a través de la historia los 

grandes factores que -han determinado la incapacidad son: la edad 

y las enfermedades físicas y psíquicas. 

Planiol nos da la definición de incapacidad, diciendo: 

"Las expresiones incapaz, incapacidad, son afibiológicas. 
Ordinariamente se emplean a propósito de las personas que 
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poseyendo todos sus derechos, no tienen un libre ejercicio 
como los menores y los sujetos a interdicción que san los 
incapaces propiamente dich~s. Pero las mismas expresiones se 
emplean aón, para designar a las pe1~sonas que estAn privadas 
en el fondo y realmente de uno o varios derechos 11 (5). 

1. GRADOS DE LA INCAPACIDAD. 

Para Planiol los grados de la incapacidad son: 

naturales y arbitrarias. 

Atribuyendo el carácter de arbitrarias a aquéllas que 

derivan de una condena penal. 

Las naturales aunque no se definen eMpresamente, se 

desprende de un tratado elemental de derecho civil, que son 

aquéllas que se derivan de la edad y de la enfermedad. 

Julien Bcneccase no se refiere a grados de incapacidad, 

tocando el punto como causa de incapacidad dividiendola en tres 

categcr1as 1 a saber (6): 

a) La voluntad de proteger a la persona. Edad-locura, 

prodigalidad. 

b) La idea de la pena. Incapacidad por determinadas 

condenas penales. 

e> L• concepción de la crganizacion familiar. Incapacidad 

de la mujer casada. 

Ocupandose ónicamente de la primera categoria, misma 

que se trata con detalle en puntos precedentes, en donde hicimos 

referencia al autor que nos ocupa. 

<5> Planiol M. Ripert. G. Derecho Civil Francés. TraducCi6n de 
Diaz Cruz, Tomo I, Cuba 1945, Editorial Cultura, pág. ó4ó 

(6) Boneccase, Julian. Elementos de Derecho Civil. Traducción 
del Lic. José M. CaJica Jr. Tomo I, Editorial José M. Cajica 
Jr. Distribuidores PorrQa, S.A., México 1981, pág.37ó 
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Rojina Villegas por su parte al abordar el tema dice 

que existen los siguientes grados de incapacidad (7): 

a) 

b) 

El concebido pero no nacido, eri· donde 
~:~~=~entación en sus progenitores ya ~ea 

eKiste la 
en uno o en 

Aquel en que se encuentra el individuo entre el 
nacimiento y hasta la emane ipac i 6n. Dice que eat.i 
incapacidad es total ya que los menores solo pueden 
intervenir en negocios Juridicos a travts de sus 
repre11entantes, ewistiendo algunas excepciones. 

e) Los manares incapacitados, donde sólo existe 
incapacidad parcial o semi incapacidad de ejercicio, 
contemplandosa la misma en el articulo 643 del Código 
Civil. Por •u parte las menores que se encuentren en 
esta incapacidad tienen la facultad de administrar sus 
bi•n•s mueble e inmuebles, puede vender, gravar sus 
bienes muebles; los inmuebles de su pt'opiedad podrán 
gravare• o enajenarse sólo mediante autorización 
judicial; para comparecer en Juicio lo deber.in hacer por 
medio de apoderado. 

d) El óltimo grado de incapacidad de ejercicio se le 
otorga a los mayores de edad sujetos a interdicción, ya 
sea por factores fisicos, ya por factores mentales. Está 
incapacidad por r-egla generéll es total siendo que en la 
misma el sujete deberá actuar por medio de un 
representante, cuando a esta regla general existan 
excepciones, vg. la de otorgar testamento por un loco en 
un momento de lucidez. 

2. REPRESENTACION DE LOS INCAPACES. 

Se ha observado en est~ disquisición, que el individuo 

al no tener plana cap•cidad, necesariamente deberA protegersele 

por medio de un rept'asentante, ya sea que se haya declarado tal 

ausencia de capacidad por medio de un Juicio, ya por- la minorta 

de edad .en la que se encuentra la persona, está protección se 

_<7> Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil Mexicano. 
Introducc:i6n1 Personas y Familia. Editorial Pcrrúa, S.A., pii.g. 
17!5 
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Colin y Capitant, la definen de la siguiente manera: 

ºEs el conjunto de derechos que la Ley concede a los padres sobre 

la persona y los bienes de su hijo mientras son menores no 

emancipados, para facilitar el cumplimiento de los debéres de 

sostenimiento de alimentación y educación a la que están 

obligados" !9). 

Planiol la define diciendo: ºEl conjunto de derechos y 

facultades que la Ley concede al padre y la madre sobre la 

persona y bienes de sus hijos menores para permitirles el 

cump 1 imianto de sus obligaciones como tales 11 
( 10). 

Desprendiendose de estas definiciones que la patria 

potestad 1estA sustentada en el hecha natural de la paternidad y 

la maternidad. Por otra parte vemos que la patria potestad tiene 

las siguientes caracteristicas: 

Es irr11nunciable. Ya que es de interés pó.blico y por lo que 

el articulo 6Q del Código Civil solo permite la renuncia de 

derechos privados, que no e1ectuén directamente al inter&s 

póblico o cuando la renuncia no perjudique derechos de 

terceros, no obstante permite la excu•a por las causas que 

eetablece el articulo 448 del COdigo Civil, mismas que eon: 

J. Cuando teng•n 60 ª"º• cumplidos los qua •Jerzan la patria 
potestad. 

II. Cu•ndo por su mal estado habitual da salud, no pueden 
atender debidamente su d•••mpefto. 

E• intransferible. Ya que •• podrá ejercer sólo por 

determinadas personas. El COdigo Civil contempla casos 

(9) ldem. p.tg. 668 
!10>Planiol, M. Ob. Cit. p.tg. 251 
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excepcionales para la transfenencia, como el establecida por 

el articulo 403 del COdigo.Civil, el cual acontece cuando se 

adopta un menor: 

11 Art. 403.- Los derechos y obligaciones que resulten del 
parent•sco natural, no s• entinguan por la •dopctón, •><capto 
la patria- potestad que sera transferida al adoptante, salvo 
que en su caso •Bte casado con alguno de los progenitores 
del adoptado, porqu• entoncaa se ejercer~ por ambos 
conyuges 11

• 

Colla se observa, si el adoptante asta casado con al QUno de 

los progenitores del adoptado la patria potestad se ejercer& 

por ambos cónyuges. 

Imprescriptible. Ya que los d•r•chos y debéres no se 

extinguen por el transcurso del tiempo. 

La patria potestad tiene los siguientes efectos <11)• 

Sobre la p•rsona del hijo. 

Sobre los bienes del hijo. 

Sobre la persona del hijo. En primar término impone a 

los ascendientes el deber de dar alimentos a los manares; los 

ascendientes debarAn educar conv•ni•ntementa a loa d••cendientes, 

otorga la facultad de corregir y ca~tiga~ a sus hijos 

1n•suradi1.mente; los que ejercen la patria potestad son los 

legitimes representantes de los menaras; por ~ltimo el domicilio 

de los m•nores sarA aquel qua tuvi•r• los qu• ejercen la patria 

potestad. 

Sobre los bienes: los menores no tienen capacidad de 

ejercicio por lo tanto lo• que ejercen la patria potestad 

administrarán sus bienes y los represantar4n en toda clase de 

lll>Galindo Garfias, I. Ob. Cit. p6g. 655 y ss. 
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actos y contratos ya sea en juicio o fuera de él. Sin embargo los 

bienes que el menor ha adquirido por su trabajo, en 

administración y usuft~ucto corresponderán a .~ste, los bienes que 

adquirió por titulo, ya sea como legado, heren.ci'a, donación, 

•te., la propiedad y la mitad del usufructo corresponde al que 

ejerce la patria potestad. 

El articulo 430 del C6di90 Civil, dispone que si el 

testador expresamente dispuso que el usufructo cort"'esponda la 

hijo o que destine a un fin determinado se estar~ a tal 

dispasic:i6n. 

Por otra parte vamos que las personas que ejercen la 

patria potestad no pu•den enajenar los bienes inmuebles, ni los 

muebles de gran valor, sin qua exista autorización Previa del 

Juez competente, .ante quien se deber& demostrar la urgencia o 

utilidad para el menar. 

Por último vamos que la patria pote&tad se suspende y 

e><t.ingue por las siguientes causas: 

Se 5u9pend• segón el articula ~47 del C6diga Civil. 

l. Par incapacidad declarada judicialmente. 
11. Por ausencia declarada •n forma. 
tI. Par sentencia condenatoria qua imponga como pena esta 
suspens í 6n. 

Seg~n al articulo 443 del C6digo Civil, la patria 

Potestad s~ extingue Por las siguientes causas: 

1. Con la muerte de quien la ejerce, sino hay otra persona 
en quien recaiga. 
II. con la emancipación derivada del matrimonio. 
ll. Por la mayar edad del hijo. 
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LA TUTELA. La palabra tutela viene del lat1n 11 Tueol"'", 

que significa defender, protege~. 

Poi" su pa·t~te los tratadistas la han definido de la 

siguiente manera: 

Para Planiol: 11 la tutela es una función Jurídica 

confiada a una persona capaz y que consiste en 

cuidado de un inc•paz, reprersentarlo y administrat" sus bienes" 

(12). 

.Iulien Bonecc:ase la define diciendo: "La tutela es un 

organismo da representación de los incapaces, que se aplica tanto 

en mat·eria da minoridad, como en casos de int•rdicción" ( 13). 

11 Cuando por cualquier causa, un menor no tuviere 

persona que ejerciera la patria potestad, así como en todos los 

casos de interdice ión, se acude a la tutelaº ( 14). 

Rafael de Pina manifiesta: institución 

supletoria de la patria potest•d, mediante la cual se provee a la 

representación, a la protección, a la asistenci•, •l complemento 

de los que no son suficientes para gobern•r su persona y derechos 

por si mismos, para r•gir, en fin, su •ctividad juridic•" (15l. 

Tomando en cuenta la etimología y las anteriores 

d•finicione_s, podemos exponer a la tutela como aquéllas 

instituciones cread•s para proteger y defender, Y• sea a los 

menores de edad, ya a los incapacitados, siendo que está 

<12)Planiol, Ob. Cit. pag. 374 
1131Boneccase, Ob. Cit. pAg. 422 
C14)Tr•bucchi, Alberto. Instituciones de Derecho Civil. Revista 

dr> derecho Privado. Editorial Derecho Financiera, Madrid 
1967, pA9. 26 . 

C151Pina de, Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano. 
Volumen I, Editorial Porróa S.A., México 1956, pAg 385 
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institución será ejercida por aquéllos sujetos capaces que la Ley 

senala para que la desempeften. 

Es pertinente decir que la tutela es di'ferente a la 

patria potestad, ya que aón cuando ambas velan por .. la protección, 

de la persona y bienes del incapaz, está óltima se sustenta 

primordialmente en l• relación natural que existe entre 

ascend
0

ientes y descendientes, y aqu•l la deriva de una regulación 

juridica e><preaa, creada para proteger al incapaz. Además la 

tutela •• ocupa de loa mayor•• interdictados, mientras que la 

p•tri~ potestad se eJercerá solamente hasta que el sujeto llegue 

a la mayoria de edad, y •ún cuando se prorrogase 1• incapacidad, 

la p•tri• potestad f•neceri. 

La naturaleza de la tutela se desprenda del articulo 

4~2 d•l Código Civil, el cu•l di•pone: 

11 Art. 452.- La tutela Rs un cargo '"de inter~s pó.blico del que 
nadie puede eximirse, •ino por causa legitimaº. 

Con la tut•la s• garantizan los intereses del pupilo, 

ya que lo asigte y cuida, tanto en su persona como en sus bienes, 

se garantizan con ••ta institución los interesas de 1& 1a•ilia, 

en virtud de que cuida •1 individuo y por consiguiente 

salvaguarda los interes•• de la soci•dad, as una institución 

•ub!iidi•ria d• l• patt•ia pot••tad, ya qu• al t•rminars•, 

susp•nderse o no operar estA s• da la tutela. 

Es una institución de ord•n¡pó.blicc, ya que asi se 

senala en al articulo 452 del invocado COdigo, e9 irrenunciable, 

solo podr•n excluirse de ella la• personaB cont•mpladau en el 

articulo 511 (por •xcusa>, son inhAbiles para su desempeno las 
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contempladas en el articulo SO:S, :505 y 50b, y por Ciltimo podrán 

ser separadas del cargo según se contempla en el articulo 504 del 

referido COd igo. 

Por otra parte vemos que la tutela como institución 

cuenta con los siguientes organoss 

"Art. 4ei4.- La tutela se desempet'fará por el tutor con 
int•rvenci6n d•l curador, d•l Juez de lo familiar y del 
conaeJo local da tutela5, en los términos establecidos en 
este COdigo 11

• 

Estos organos estl encargados de vigilar •l bu•n 

dasampeflo da los tutores, as! como darles publicidad al 

nombramiento de talas organos. 

ºArt. 4~5.- Ningó.n incapacaz pueda tener a un mismo tiempo 
m6s de un tutor y un curador definitivos 11

• 

Los tutores son vigilados en forma estrecha por los 

curadores entendiendose por ast•s instituciones lo siguiente: 

CURATELA1 "Concepto, Mediante la curatela s• in!5tituye un 

vigilante al tutor, para la protección p•rman•nte d•l pupilo, 

sin perjuicio de qua llegue a substituir a aquel en sus 

funciones defensiva•, cuindo sa produzca oposiciOn de 

intereses antre al tutor y el pupilo. Como qui•ra que •l 

vocablo del Latin 11curare 11
, que &ignifica cuidar~ similar al 

de 11 tu•or 11
, protaget~, se aplico a tipos especiales de tutela 

que no se compr&ndian en la generalidad de estA función, 

confirmandose la finolidad de garantizar los interes•s de la 

familia frente al incapacitado con predominio de los de •ste, 

frente a los de sus familiares y tet"ceros, •demás la tutela 

pre&uponia la existencia de una persona sujeta a ella y en 
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cambio la curatela en su origen sólo se refería a los bienes 

de dicha persona, fundada en el aforismo romano de que el 

tutor se da a 1 p•r•ona y el curador a l~ cosa" (16). 

Esta curatala a• asemeja al tutor ya que l.o Ley la 

contempl• de igu•l modo en caso da remoción de los curadoras, y 

al hacer alusión a otros procedimientos semejantes entre la 

tut•la ·y curatela. 

Existe l• •xcepciOn d• no nombrar curador al tutor, 

•xcepción qu• se contllillpla •n el articulo 492 y 500 del Código 

Civil. 

Nu•stra legislación por •Jemplo impide qu• el tutor y 

al curador •••n faMili•r•• •n 1• linea recta sin limite de grado, 

y en la colateral hasta •I cuarto grado. Asimismo wxistan los 

siguiwnt•s tipo• d• tut•l•• testam•ntarla, la legitima y dativa. 

La t••t•m•ntaria como su nombr• lo indica, as aqu•lla 

que •• crea por voluntad d• un sujeto qu& •n forma unilateral la 

•x~r•sa en su t•stamanto. El m•nor d• •dad q~• sea mayor d• 16 

al'los podra, •n caso d• fall•cimianto noinbrar tutor al o los 

individuos sobra quien•• •J•rza la patria pot•stad¡ d• igual 

forma lo podrA h•c•r •1 aayor d• •dad. 

La legitiaa. B• da cuando no exist• dlspoeición 

dicha tutela en las persona• enunciadas •n los articulo• 486 a 

491 d•I éOdigo Civil. 

( 16JEncic lop•dia Jurldica 
Cientl ficos, Edición 
Air•s, pag. 802 

Omeba. Tomo III, Editorial 
Arg•ntina 19781 Driskil S.A, 

Libros 
Buenos 
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La dativa. Se da cuando no existan la• dos anteriores 

ejerciendose por aquélla persoña que sea instituida por el Juez 

del conocimiento, par.a tal fin. En este supuesto nuestra Ley 

impone que el Juez y el tutor se '" responsables solidariamente 

de los daNos ~ parJuicios que sufriere el inc•paz. 

Para el desempeno de la tutela, el tutor al aceptar el 

cargo d•berA otorgar garanti• suf iciant• para poder desempanar su 

cargo, tratando d• proteger al m6ximo los bienes del incapaz1 

existen excepciones a tal g~rantia qua se pueden indicar por el 

testador en el caso reapactivo. 

Adam's de la• tutelas mencionadas, existan los tutores 

interinas, que como su nombre lo indica estaran a cargo en forma 

temporal' siendo la caract•ristic& esencial de esta tutela, el 

qua solo permanecerAn en el cargo por un tiempo determinado, a 

diferencia d• las antericf".'&• que se ejercen en forma perman•nte. 

Nuestr• legisl•c:ión Civil, a diferencia de la de otro paises 

expresa que la tutela podr• ••r retribuida en c~sos determinados. 

Por otra parte y refirifndonas a los bien•• del 

incapaz, para que estos puedan ser gravados o enajenados, deberA 

acreditarse la urg•ncia o •n su ca•o •1 b•neficio p•r• •1 

incapaz; hipótesis que deb•rá plant••rse al Ju•z para que esta 

autorice tal•• acciones. De igual forma •l tutor deber• rendir 

cuentas cada afto en el primer mes y al final da su cargo rendir 

un informe global, al cual se le llama rendición extraordinaria o 

cuentas generales. En el supuesto que el tutor tenga malo• 

manejos en el encargo de gu función, al inter•sado en ejercer 

alguna acción deberA llevarla a cabo en el término de 4 anos 
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después de que tenga conocimiento de tal supuesto, o después de 

que termine el ejercicio del tutor. 

La tutela debe hacerse pdblic:a, .para que terceros 

intet"••ados tengan conocimiento de ella llevandose a cabo esta, 

publicidad mediante inscripción d• los tutores en el consejo de 

tutelas. 

Por último diremos que la tutela termina por la muerte 

d•l pupilo o parque desaparezca su incapacid•d; cuando el 

incapacitado •ntr• a la patria potestad de persona extraMa o sea 

reconocido por adopciOn <articulo 606>. 

3. SIMULACION DE DIVERSOS ACTOS EN LOS QUE INTERVIENEN LAS 

PERSONAS EN LA EDAD SENIL. 

La poblaciOn de los sujetos que llegan a la t•rcera 

•dad •n un SOY., gozan de todas sus fa~ultadas mental•• y 1l•tcas, 

mientras qua el 20~ r•stante se ve afectada en la mayoria da los 

casos por •nfermadades y OC&5iionalmante por 

anferm•d•d•• físicas, consecu•ntemente este porcantaje ve 

perjudicados sus derechos al no podar hacer valerlos por si 

mtsltDs, •t•ndo esta el ••ctor de nu•stra preocupación, ya que 

dichos individuo• pueden morir incluso, sino eKi•t• algón •nt• 

qu• •• encargu• de su atención. 

Nu•stra l•gislaci6n en sus articules 304, 305 y 306 d•l 

Código Civil, pr•v•n la posibilidad qu• el individuo pu•da exigir 

alim•ntos a sus hijos o d•scendi•ntas, omiti•ndo dicho 

ord•namiento la •dad •n qu• podrA ej•rc•rse ••te d•recho. se 

infiere d• lo ant•rior que habr6 lugar a exigirlos si el suJ•to 
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ya no es apto para satisfacer sus necesidades indispensables, por 

su edad u otra causa. 

Se hace referencia a los alimentos que el anciano 

deberla reclamar, porque al llegar a la senectud, ya no podrá en 

algunos de los c••os valarse por si mismo. 

Si el individuo ya no puede suministrarse lo necesario, 

como se espera que pueda intervenir en actos Jurídicos?, con 

plena conci•ncia y qua . •• pretenda decir que el individuo tuvo 

capacidad y por tanto se dio cuenta d•l alcance de la actividad 

realizada. 

La intervención de los acto• aludidos puede acontecer 

entre particulares, como ant• organo• pdblicos. Ejemplos al 

r••pecto podemos •nunciar un sin nómera, motivo por el que los 

limitaremos: vg. el anciano puede intervenir en una compraventa 

privada, sin que •Mista o se da ante autoridad con fe póblica, 

siendo que la misma serA Jurldicam•nte valida si r•une los 

r•quisitos esenciales, los cuales son1 consentimiento (si este se 

da sin la plena conciencia del individuo, •1 acto deber• ••r 

ineKistante>1 obJ•to <que pu•de obrar en poder del anciano ya sea 

flslca o Jurldicam•nte, y sobre •l cual ti•ne •l pod•r d• 

disposlcion>. 

D• acontecer lo anterior lagalm•nt• estaríamos en un 

acto plenam•nt• valido, "'"" cuando •I Individuo no haya ••tado 

consiente del acto •n que intervino¡ razon por .la que la 

procuradurla de la d•fensa del anciano deb•rla tener 

int•rvenc.iOn, • fin de sancionar el acto. No obstante que. nuestra 

Lay establece causas de invalidez e inexistencia, l~s mi9mas en 
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muchas de las ocasiones no se pueden probar tal y como veremos a 

continuación: 

La fracción I del articulo 1795 disp.one: 

11 Art. 1795.- El contr"ato puede ser invalidado! 
I. Pot" incapacidad legal de las partes o de una de ellas 11

• 

En primer término la incapacidad de un menor se podrá 

probar sin mayores problemas y con la simple presentación del 

acta de nacimiento, la falt• da autorización de los padres o del 

tutor correspondiente o de la autoridad judicial respectiva, en 

relaciOn a la fecha dtt c:elebraci6r1 del acto. 

La incapacidad de un anciano es dificil probar, ya que 

para que se tanga • un sujeto como inc:Apaz se debe previamente a 

la contratación, haber denunciado ante la autoridad competente 

tal circunstancia, y que est& lo haya declar•do; de no haberse 

realiz&do as1 el •cto sara plen•m•nt• valido. 

Por otra parte si los individuos que concretaron tal 

acto son allegados al anci•no como ~erá pouible que los mismos 

at•qu•n el r•ferido acto o, en su caso los terceros que serA 

Afectados <posibl•• h•rederos) como s•br•n da los vicios de dicho 

acto si el anciano prob•blam•nte ya, no tenga conciencia de lo 

que hace o hizo. Dicho contrato podr4 ser at•c•do en el Juicio 

respectivo, pero el mismo en nuestra opinión serA muy dificil 

declarar ineKistente o nulo, porque deben de awistir constancias 

al respecto. 

El ordenamiento invocado, en el mismo articulo 1795, 

s•"~la otras causas para que el contrato puedan ser invalidados a 

saber: 
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"Art. 1795.- .•• 

II.- Por vicio~ del consentimiento. 
III.- Porque su objeto motivo o fin sea ilicito. 
Iv.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la 
forma que l& ley esta.blece. 

Igual que ·e1 eJ•mplo mencionado se pu•de dar este 

supuesto ante cualqui•r autoridad, la cual no esta obligada de 

cerciorarse en forma fehaciente de la capacidad d•l anciano. 

Ante los notarios consid&ramos que es poco probable que 

se de, ya que los individuos que de&empenan estA función lo hacen 

por demAs •n forma intachable, nin embargo como sabemos nuestro 

paf• est• inmerso de corrupción, y no dudamos que una minoría de 

astas funcionarios se presten a la celebración de •&te tipo de 

arbitrariedades con sujetos que ost•nciblamente presenten la 

incapacidad por su edad avanzada y can tal actitud, privar a los 

senectos de su patrimonio par la falta de voluntad. 
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e o N e L u s I o N E s 

Las ccnclu•iones que se presentan a continuación, son 

en primer t•rminc las que se desprenden de la investigación qu~ 

sa ll•vo a cabo y en segundo aqu~lla• propuestas para tutelar los 

intereses de los ancianos: 

1: L• personalidad y la capacidad de goce, son inseparables no 

se da la una sin la existencia de la otra. 

2. La capacidad de ejercicio, supone necesariamente la 

eKist9"cia en el individuo de la capacidad de goce. 

3. En nuestro aiatema Jurldico Mexicano, 6e adquiere la 

capacidad de ejercicio al cumplir 18 ª"ºª y estar en pleno 

uso de su& facultades mentales y fi&icas que no impidan la 

volición del sujeto. 

4. La forma previ•ta para el Juicio de interdicción, no es 

técnicam•nte hablando correcta, ya que dicha& diligencias 

pueden tornarse contenciosas, por tanto existiran partes, 

debiandosa, reglamentar en un Titulo Especial del Código de 

Procedimientos Civila•. 

~. Al iniciarse las dilig9"cias da Juri•dicciOn Voluntaria del 

juicio de Interdicción, ••tas violan en perjuicio del 

presunto incapaz la garantla individual consagrada en el 

articulo 14 Constituciondl¡ razón por la que ante• de 

declararse como tal, deberla hab~rsele o1do y vencido en 

Juicio. 



119 

6. Para seguirsele procedimiento de interdic:c:ión a los 

ancianos, la Procuraduria de la Defensa del Anciano, debe 

intervenir, para •~i tutelar los intereses de aquel. 

7. De igual forma si el anciano ha sido declarado interdicto, 

antas de levantar tal estado, deberA tener conocimiento la 

Procuraduria de la Defensa del Anciano, para asl determinar 

si efectivamente de nueva cuenta sa le puede considerar capaz 

y su•pendarse la vigilancia de su tutor y curador. 

8. Sabemos que es poco probable, sin embargo, pugnamos porque 

•xista un organo vigilante del Mini•t•rio Póblic:o, para que 

este no incurra en malos manejos de sus atribuciones; y asi, 

tutele real~•nte lo• inter•••• de los presuntos interdictos. 

9. Proponemos el aometimiento anual ante la Procuradurta de la 

Def•nsa del Anciano, por lo menos <sabemos que semestralmente 

serta perjudicial para mucho• individuos>, 

generales, de todos aqu6llos sujetos que 

anos, para as1 determinar si no estAn 

aptitudes para valerse por •i mismo, D• 

a eKamenes m~dico 

t@ngan más de 60 

afectados de sus 

ser ast que la 

Procuraduría, sea un organo tutelador de los interes¡es de 

estas. 

10. De igual forma y al acudir al ew.amen médica anual, elaborar 

un estudia socieconómico, para as1 det•rminar si el anciano 

tiene medios para subsistir, ·de no ser asi, proponer por 

medio da la procuraduria, que se demande la prgporción de 

alimentas a los hijos de los ancianos, o descendientes. 

11. Se propone también la creación de un articulo especifico en 

el Código Civil, que contemple la inexistencia de los actos 
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en que intervengan log ancianos, cuando no se asiente en el 

documento respectivo que el 

segOn se de~prenda de 

Procuraduria de la Defensa 

anciano es capa~ plenamente, 

la constancia expedida por la 

del Anciano, y qu~ l_a misma est• 

vigente <un •l'lo de vigencia). 

12. De llevarse a cabo la revisiái de los ancianos en la forma 

prcPueata, estarla •l Estado en una mayor aptitud para 

atender & la población •nciana, ya que por lo menos 

anuallfttlnte sabrla como viven. Debiendo hacer notar que en 

esta dltima propuesta no tratamos de al•jarno• da la realidad 

o de dar rienda suelta a la utopla qua todos llevamos dentro; 

sino m6s bi•n se plasman, tratando de creer en nuestros 

compatriotas para que en el futuro, el sistema y los 

funcionarios del mismo sean Ce seamos quiz•> mAs honestos. 
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