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IHTRODUCCION 

La Historia de Hé1ico, es una sucesi6n de esfuerzos pa

ra lograr en plenitud el derecho que tiene el ser humano a llevar 

una e1istencia digna. Es la lucha contra la marginación, contra -

la desigualdad social y la inseguridad en la vida. 

Del antiguo individualisao liberal, expresado en los d~ 

rechos del hombre, y en la abstención del Estado para participar

en la actividad econ6mica, se ha llegado, en proceso ascendente,

al reconocimiento de los derechos sociales y de una m§s completa

rectorla estatal en la producci6n y distribución de la riqueza y

en la vida social del pats. 

El ejercicio de la incumbencia del Estado en ese amplio 

campo, se ho venido materializando en formas y con medios diver-

sos que se resumen en una más equitativa distribuci6n del ingreso 

nacional. Erpresi6n de esa distribuci6n del ingreso, es la asis-

tencia, que como tal comprende no s6lo a los individuos, sino ta~ 

bien a la suma de estos en cualquiera de sus manifestaciones coco 

es la fa~ilia y la comunidad de condiciones de marginación. 

A··peear de ello yemas con tristeza que uno de los probl!._ 

mas q1Je más se ha acentuado en nuestro pa!s actualrnente es el mal 
trato al menor, existente en toda sociedad. En pleno siglo XX --



con tantos adelantos tecnol6gicos y cientificos, con los mAs so-

fisticados medios de comunicaci6n, no podemos explicarnos porque

existe o se dl esta realidad. 

Por ello ha sido preocupaci6n del Gobierno Federal empren 

der campañas y programas para contrarestar este problema, consid~ 

rendo que los menores son el futuro de nuestra sociedad. 

De ahl nuestra preocupnci6n por esta figura jur1dica y el 

interEs en la realizaci6n del presente trabajo. Teniéndo como fi

nalidad dar a conocer el marco juridico de la misma, sus antece-

deotes hist6ricos, su regulaci6n actual, en especial aquellas di~ 

posiciones que consideramos ya obsoletas, proponiendo en algunos

casos su modificaci6n, con la limitaci6n de nuestro conocimiento, 

también realizamos un breve análisis de aquellas instituciones -

auxiliares, y por último la comparaci6n con la legislaci6n españ~ 

la, en la que encontramos figuras juridicas interesantes, que en

algunos casos adecuadas a nuestra realidad social serian de gran

ayuda para la protecc16n del menor. 



LA PATRIA POTESTAD EN LA SOCIEDAD COHTE"PORANEA. 

CAPITULO I. 
ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1.1 El Derecho Romano. 

Durante los tres primeros siglos de Roma, el Derecho Pri

vado tenía su fuente finica en los usos que estaban en vigor entre 

los fundadores de la ciudad, y que han pasado la tradici6n de las 

poblaciones primitivas a la naci6n nueva. De ah! que la falta de 

precisi6n de sus reglas favoreci6 el arbitrio de los magistrados

Patricios encargados de la administraci6n de justicia, no salame~ 

te en otden del derecho privado, sino para la represi6n de crime

nes y delitos. Los atributos fueron los intErpretes de las justas 

reclamaciones de la plebe. Por ello se pidi6 la redacci6n de una

Ley que rigiera igualmente para todos los ciudadanos. Despu~s de-

10 años de resistencia, los patricios cedieron por último, asi se 

fu~ convenido que una ley aplicable a los dos ordenes se redacta

ra y promulgara. 

Esta Ley fuE la de las XII Tablas (seg6n la leyenda). Ca

be señalar que muchos autores opinan que además de la costumbre,

como principal fuente de Derecho, especialmente del Priwado, en -

esto Epoca, exist1a la religi6n, se presentaba 6sta bajo dos for

mas "fas" y "jus". Comprend1a el "fas" tanto la religi6n en cuan

to tomaba aspecto jurldico, como el derecho en cuanto se relacio

naba con la relisi6n. Mientras que el "Jus" es de origen humano:

el "fas" se funda en la voluntad de los dioses, siendo inmutable, 

mientras los mismos dioses no quieran cambiarlo, a diferencia de

''jus" que es variable y perfectible, descansando su fuerza oblig~ 

toria en el acuerdo seneral del pueblo, y su inobservancia no le

siona sino los derechos puramente humanos. 
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1.1.1. Ley de las XII Tablas. 

"Está codificaci6n de las bases de los derechos privados 

pQblicoa de la antigua Roma, y que como 7a mencionaaos aisnifi

caba una victoria para los plebeyos se realiz6 en el año de 451 -

a. de J.C., misma que estaba integrada por 10 Tablas, con la si-

guiente distribuci6n: 

Tablas I a III - Derecho Procesal. 

Tabla IV - Derecho de Familia. 

Tabla V - Derecho Sucesorio. 

Tabla VI - Derecho de Cosas. 

Tabla VII - Derecho Agrario. 

Tabla VIII - Derecho Penal. 

Tabla IX - Derecho Público. 

Tabla X - Derecho Sacro. 

Poco tiempo después, hubo necesidad de hacer algunas m~ 

dificaciones y añadiduras y una segunda comis16n formada por de-

cemviri (patricios) y plebeyos formularon un proyecto de dos Ta-

bias adicionales, que fueron aprobadas en 449 a. de J.C. 

Tablas XI XII .-Según la tradici6n hist6rica,-

sirrieron de complemento a las X anteriores. 

Pasaremos al estudio de la Tabla IV Derecho de Fa~ilia, 

respecto de la reglamentaci6n de la Patria Potestad. 
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Tabla IV. - Derecho de Familia. 

1. Deinde quum cito necatus tanquam ex XII tabulia insignis and 

deformitatem puer. (Cicer6n, De Leg, III, 8, 19. ), 

Pues, prontamente muerto como lo ordenaban las XII Tablas -
respecto del nifio monstruoso.,. 

2. St pater filiumter venum duuitm filius a patre liber esto. 

(Gayo I, 132; Ulpiaño X, l.). 

Si el padre vende tres veces al hijo, quede éste libre. 

3. Illam suam suas res sibi habere iussit, ex XII Tabulis, cle

via adamit, •••Bit. (Cicer6n Filipicas, II, 28, 69.). 

(ANTONIO) le ha ordenado tomar cosas y le ha quitado las ll~ 
ves como disponen las XII Tablas. (formalidad relativa al divor-

cio). 

4. Femianm bonis atque honestis moribus non ambihua pudicitia -

inundécimo menee post mariti mortem peperisse¡ factum que esse n~ 

gotium, quasi merito mortuo pastea con cepisset, quonia• decemvi

ri in decem mensibus gigni hominem,non undécimo scripsissent. (A~ 

lo Gelio, III. 16, 12). 

Una mujer conocida por su indiscutida honestidad di6 a luz e 

el undécimo mes de la •uerte de su marido; y origln6 cuesti6n re~ 

pecto a la concepci6n, ~ue se reput6 posterior a la muerte de --

aquél; pues los deceaYiros establecier6n que los partos legales -

debtan tener dentro del décimo mes; no del undécimoM~. 

Lemua García, Ra61. Sinopsis Hist6rica del Derecho Romano. -

41 ed. Ed. Limusa, S.A. Héxico, 1979. Pág. 173. 
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Es decir en la Tabla IV.- Derecho de Familia encontramos la

reglamentac16n de la Patria Potestad como ya se ha señalado, si-

guiendo tradiciones arlas. Alll encontramos también la disposi--

ci6n de que el padre debe matar al niño que nazca deforme. 

Este poder que normalmente duraba hastn la muerte del Pater

~amilias, nos muestra dos aspectos muy importantes: 

1) El padre o abuelo tenia un poder disciplinario, casi ili

mitado sobre el hijo; hasta podta matarlo (ius vitae necisque), -

aunque, en caso de llegar a este extremo, sin causa justificada,

el Paterfamilias se exponía a sanciones por parte de las autorida 

des gentilicias o del censor, dicho derecho se fué suprimiéndo en 

varias etapas. 

Y como quien puede lo m§s puede lo menos, si el padre podia

matar al hijo, a fortiori puedo venderlo o exponerlo. 

2) Por ser el Paterfamilias la 6nica "persona" verdadera de~ 

tro de la familia, originalmente, el hijo no podia ser titular de 

derechos propios. 

Todo lo que odquir1a entraba a formar parte del patrimonio -

del Paterfamilias, este principio poco a poco fuE desapareciéndo

debido a la mayor independencia de los hijos en relaci6n con los

peculios que les fueron confiados y por la creciente frecuencia -

de la e•ancipaci6n. Asi en la Epoca de Augusto, se permite ya que 

el hijo sea propietario de un "peculio castrense", ganado por su

actividad militar. Un siglo después, Adriano suprime tambibn ---

aquel usufructo paternal, 
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Durante la fase imperial la Patria Potestad que en su origen 

fuE un poder establecido en beneficio del padre, se convirti6 en

una figura jurldica en la que encontramos derechos y deberes mu-

tuos (ius ciYile), 

Con respecto a la persona de los hijos, se prahibi6 privar-

los de la vida, y aGn el derecho de castigo fué limitado, facul-

tAndose a los hijos para recurrir ante la autoridad en queja con

tra los excesos de sus padres. La venta de los hijos fu~ prohibi

da y calificada de "res illicita et inhonesta", salvo casos de e~ 

trema miseria y siempre que se tratase de recién nacidos, 

Respecto de los bienes de los hijos éstos pudieron tener en

administraci6n el "peculio profectitum", el "castrense" (como ya

qued6 mencionado), el "cuasi-castrense" J loa "bona adventia", y

aún disponer de ellos por testamento, en determinados casos. 

As! hallamos que la Patria Potestad fu~ considerada como una 

peculiaridad romana que encontraba su fundamento, no en el ius -

gentium sino en el ius civile. 

Con el desarrollo del Derecho, los poderes derivados de la -

Patria Potestad se limitaron más aún, perdiéndo todo el rigor del 

antiguo derecho. 

1.1. 2. Ius CiYile, 

En un concepto m6s moderno encontramos a la Patria Pote~ 

tad como una instituci6n del "ius t1Titatis", era el poder que e~ 

rrespond1a y ejerc1a el jefe de familia sobre todos sus descen--

dientes legitimas o legitimados, por v1a de varones, e incluso s~ 

bre quienes ingresaban a la familia por adopci6n. 
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"Entre los rasgos caracter1sticos de la Patria Potestad, pod~ 

mos anotar los siguientes: 

1° Era una instituci6n de Derecho Civil. 

2° Correspond1a al ascendiente var6n de mayor edod. Es

te ejerc1a le Patria Potestad sobre sus hijos, nie-

tos, bisnietos, etc. 

3° La mujer que en ningQn caso pod1a ser titular de la 

Patria Potestad, únicamente pod1a ejercitarse 6sta,

por los varones. 

4° Se dice que la "patria potestad" era perpetua, por -

que no terminaba con la mayor1a de edad de las persa 

nas que estaban sometidas a ella. 

5° Era un poder que se ejercia por un ciudadano romano

sobre otro ciudadano romano. 

6° Ero uno potestad que otorgaba derechos a su t1tular

sobre la persona y bienes de quienes estaban sujetos 

• ella. 

En donde podeaos apreciar, que el hijo de familia estA en -

una situaci6n bastante superior a la del esclavo en cuanto a la -

personalidad propia que le reconoce el Derecho Civil. En virtud -

de su capacidad personal, puede tambiEn figurar en los actos jurl 

dicos. oblig6ndose ade~As civilmente tanto por sus contratos como 

por sus delitos. Puede estar en justicia, cabe se~alar que la au

toridad paterna no surte ningGn efecto sobre la condici6n social

del hijo de familia, pues disfrute de los derechos pol1ticos y -

puede ocupar los cargos p6blicosr2 

Lemus García, Raúl. Derecho Romano (compendio).4• ed, Ed. L1 

muse, S.A. K61ico, 1979. Págs. 99 y sig. 
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1.1.3. Fuentes de la Patria Potestad. 

a) El aatrimonio o "justae nuptiae", que era la fuente pri~ 

cipal. Se llaaa justae nuptiae al matrimonio legitimo conforme a

las reglas del Derecho Civil de Roma. De aqu1 la importancia del

aatrimonio, cuyo fin era la procreaci6n de los hijos. Y de aqu1 -

también la consideraci6n que disfrutaba la esposa en la casa del

marido y en la ciudad. Por el s61o efecto del matrimonio, partici 

paba en el rango social del marido de los honores de que estaba -

investido y de su culto privado, llegando a ser la uni6n entre -

los esposos a6n m6s estrecha, si la justae nuptiae acompañaba la

manus lo cual, en los primeros siglos, ocurr1a frecuentemente. 

En cuanto a los efectos que produc1a con respecto a los

hij os, éstos son hijos leg1timos, liberi justi. EstAn bajo la au

toridad de su padre o del abuelo paterno, siendo el padre alieni

juris. 

Forman parte de la familia civil del padre, a titulo de

agnados, 1 toman también su nombre 1 condici6n social. En cambio

entre los hijos y la madre s6lo existe un lazo de parentesco nat~ 

ral, de cognaci6n, en el primer grado. S6lo la manus pod1a modif! 

car esta relaci6n, siendo entonces los hijos agnados de su madre

en el segundo grado, in manu, y entonces es para ellos loco soro

ris. 

La filiaci6n legitima en relaci6n a la aadre es un hecho 

flcil de establecer. Respecto al padre, la paternidad era incier

ta, y se recurrla a lo siguiente: presumiendo que el marido de la 

madre sea el padre, aunque esta presunci6n no es impuesta de mans 

re absoluta, y cesa cuando el hijo no ha sido concebido durante -

el matrimonio o si, por ausencia o enfermedad del marido, ha sido 

iaposible toda cohabitaci6n con la •ujer durante el periodo de la 

concepci6n. 
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Para facilitar la soluci6n de estas cuestiones, el Dere

cho Romano fij6 en trecientos dias la duraci6n m6s larga del embA 

razo J la mis corta en ciento ochenta dlas; de suerte que el hijo 

serl justae si nace el ciento ochenta dtas, lo mis pronto, des--

pues, 7 comprendido el del •atrimonio, o el trecientos 1 un dias, 

a mis tardar, después, J comprendido el de la disoluci6n de las -

justae nuptiae, los hijos que no nacen en cualquiera de estos dos 

supuestos son llamados sui juris, 1 son tratados como hijos naci

dos de un caso accidental entre hombre 1 mujer. No tienen un pa-

dre cierto, y se les llama spurio o YUlgo concepti por la congna

ci6n. 

b) La adopci6n, era una instituc16n de Derecho Civil, e~ 

yo efecto es establecer entre dos personas relaciones anAlogas a

las que crean las justae nuptiae entre el hijo y el jefe de fami

lia. 

De esta manera hace caer bajo la autoridad paterna e in

troduce en la familia ciYil a personas que no tienen, por lo reg~ 

lar, ningfin lazo de parontesco natural, con el jefe. 

La adopci6n s6lo tiene la importancia en una sociedad -

aristocr6tica, donde la voluntad del jefe influye sobre la compo

sici6n de la familia, tal y como la sociedad romana, contribuyen

do un medio de asegurar la perpetuidad de las familias en una ép.2_ 

ca donde cada una tente su papel pol1tico en el Estado, y donde -

la e1tinci6n del culto domEstico aportaba una especie de deshonra. 

No pudiéndo continuar m6s que por los hijos varones nacidos ex -

justis nuptis, la fRmilia civil estaba e1puesta a extinguirse a -

toda prisa, sea por la esterilidad de las uniones, o bien por la

descendencia femenina, y entonces la adopc16n se imponte como una 

necesidad. Hls tarde se •odific6 este carácter con la constitu--

ci6n primitira de la familia 1 bajo Justiniano la adopci6n perdi6 

la mayor parte de su utilidad. 
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La adopci6n presentaba dos clases: La adopci6n de una -

persona sui juris, que es la adrosaci6n; J La adopci6n de una peL 

sona alieni juris, que es la adopci6n propiamente dicha. Por lo -

que solo hablaremos de la filtima clase. 

La adopci6n, esta es menos antigua que la adrogaci6n 1 -

pues fu6 primero realizada por un procedimiento desviado, pero d~ 

ducido la Ley de las XII Tablas, y por tanto posterior al año ---

304. Era también un acto de menor gravedad que no exigla la inteL 

venci6n del pueblo ni la de los pontífices, pues siendo el adopt~ 

do alieni juris, no podla resultar ni la desaperici6n de una fam! 

lia ni la extinci6n de un culto. Y por Qltimo la adopción se apl! 

ceba lo mismo a las hijas que a los hijos, de donde se puede ded~ 

cir que para el adoptante era un·medio de hacerse con un heredero

de uno u otro sexo, más bien que de asegurar la perpetuidad de su 

familia o de su gens. As1 podemos señalar que sus efectos son: En 

el derecho clásico, por ejemplo, el adoptado sale de su familia -

civil, perdi~ndo sus antiguos derechos de agnaci6n, para conser-

var finicamente la cualidad de cognado, aunque entrando en le fam! 

lie civil del padre adoptivo adquiere éste sobre él la autoridad

paterna, siendo modificado su nombre, como si fuera en caso de 

adrogaci6n. 

Otro efecto importante de la adopci6n lo encontramos en

la época de Justiniano en el afio de 530 en donde se hacia la dis

tinci6n de que siendo el adoptante un extraneus, la autoridad p~ 

terna continGa, el adoptado no cambia de familia; adquiere finica

mente derechos a la herencia ab intestado del adoptante; asi mis

mo se sefialaba que si el adoptante es un ascendiente del adopta-

do, seguirAn manteni~ndo los antiguos efectos de la adopci6n. 
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e) La leaitimaci6n, en el sentido propio, indica ciertos 

medios por los cuales los emperadores cristianos, para favorecer

las uniones regulares, permitieron al padre adquirir la autoridad 

paterna sobre los hijos naturales nacidos del concubinato. 

Dicho favor s6lo se obtenta cuando el emperador, confi-

ri~ndo la ciudadania a un peregrino y a sus hijos, le concedia e~ 

pecialmente sobre ellos la autoridad paterna, o cuando un latino

juniano disfrutaba del beneficio de la causae pronatio, y por úl

timo, en caso de erroris causae probatio, esto es cuando una per

sona se casa con otra, equivoc6ndose sobre su cualidad. 

Es s6lo en el Bajo Imperio donde se ve aparecer a la le

gitimaci6n co~o una consecuencia de las justae nuptiae. 

1.1.4. Extinci6n de la Patria Potestad. 

"La patria potestad terminaba por motivos diversos que p~ 

demos clasificar en dos grupos: 

I. Acontecimietos Fortuitos, entre ellos podemos distin

guir aquellos ligados al "pater familias" y aquellos otros parti

culares del "filius". 

De las causas propias del Paterfamilias encontramos; a)

Por su muerte, b) Por la pbrdida del "status libertatis",, y c) -

Por la pérdida del "status civitatis". 

De las causas particulares del Filius; a} Por su muerte, 

b) Por la perdida del "status libertatis", e) Por la perdida del

"status civitatis". 

II. Actos Solemnes, entre los actos solemnes que ponen -

fin a la patria potestad encontramos: 
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l. La "capitia de•inutio minima" del pater familias cuando -

era "arroaado", pasando él y sus hijos a depender de la po-

testad paterna del arrogante. 

2. Por la "capitis deainutio ainima" del hijo, cuando era d.!, 

do en adopc16n. 

3. Por la ezaltaci6n del hijo de fa•ilia a deter•inadas fun

ciones Flamines Diales o Vestal en los tiempos primitivos de 

Roma 1 en la lpoca de Justiniano, cuando se le designaba C6~ 

aul, Prefecto del Pretorio, Magistcr Hilitus y Obispo. 

4. Por la emancipaci6n del "filus", en Yirtud de esta insti 

tuci6n jurldica se eztingue la patria potestad por voluntad

del ascendiente que la ejerce, convirtiéndo al hijo o desee~ 

diente de persona alieni iuris en siu iuris~~ 

De lo anterior podemos concluir que es en Roma realmente do~ 

de se legislo por primera y~z la "Patria Potestad", por que afin -

cuando anteriormente ya existian relaciones familiares de este ti 

po, es hast§ Roma en donde se regfila. 

Actualmente existe una instituc16n juridica que conserva a-

quél nombre y que se refiere a relaciones del padre con el hijo, 

éstas no son en realidad potestad alguna, sino un conjunto de --

obligaciones asistidas de algunas facultades para hacer posible -

el cumplimiento de aqu~llas. 

"Asi esta figura ha dejado de tener el car&cter absoluto que

tuYo originariamente, cuyo poder como ya se ha señalado no se di

ferenciaba, real•ente del ejercicio sobre los esclavos, sobre la-

3 Lemus Garcla, Ra61. ob. cit. Pig, 115. 
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aujer sujeta por laconventlo in aanua y sobre las personas alien.! 

iuris que le fueron entregadas •ediante una mancipatio." 4 

"Pero en Yirtud de una eYoluci6n lenta, no interrumpida, fu6-
perdtendo el carActer desp6tico que priaiti•amente tuvo, para CO!!,. 

Yertirse en una inatituci6n tuitiva, destinada a la protecci6n de 

loe sujetos e ella, es decir, se fu6 consagrando una perdida de -

autoridad paterna, llegandó ha convertirse eD un conjunto de obl!. 

gaciones !•puestas a loa ascendientes.~ 5 

4 "La base sobre la que descansa la organizaei6n de la familia 

romana, difiere entera•ente de la familia aoderna. En efecto en -

la actualidad, el grupo familiar estl constituido por los parien

tes eonaaoauineoa y to•A su origen del concepto de filiaci6n: en

cambio en io•a la fa•ilia no se refiere a la idea de generaci6n o 

de pst~rnidad; no alude al concepto de descendencia, sino aolame.!!. 

te indica una organizacian auton6ma con un poder de mando.La Pa-

tria Potestad que se ejerce por el paterfa•ilias dentro del grupo 

de la faatlia. en el derecho ro•ano pri•iti•o era casi absoluta, 

tenla el derecho de castiaar a loa filius fa•ilias, poseta el de

recho de vida 1 ~uerte sobre ellos, podia entresarlos a un extra

no, para librarse de toda reapoaaabilldad por loa delitos coaeti

dos por ellos. Podla esponerloa o desa•pararlos". 

Galindo Garfias, Isoacio. Derecho Citil. Priaer Curso. Ed. -

Porr6a, S.A. ftExico, 1976. PAa. 657. 
S Pina, Rafael De. Derecho CiYil fte1icano. Ed. PorrGa, S.A. M! 

xico, 1983. PAs. 375, 
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1.2 El Derecho Germánico. 

El C6digo Civil de 1º de Enero de 1900 estableci6 una confi

suraci6n fundamental en el Ambito del Derecho de Familia, lo ant~ 

rior en virtud de que en esta materia se han efectuado los mAs -

profundos cambios, tanto en la realidad social como en la convic

ci6n general. El mod~lo de familia que tenían a la vista los ere~ 

dores del C6digo Civil y que correspondían aún en gran medida a -

la realidad de aquel tiempo, era el de la pequeña familia estruc

turada primordialmente de forma patriarcal, en la cual el marido, 

como "cabeza de familia" posete el derecho de última decisi6n en

tados los asuntos concernientes a la vida en común, tanto frente

ª la mujer como respecto a los hijos menores de edad. Tambi6n -

respecto a la educaci6n de los hijos tenia el marido la posici6n

m6s fuerte, s6lo a Este correspond!a la representaci6n legal de -

los hijos. Aunque al pasar el tiempo este modélo concordaba menos 

con la realidad, as! poco a poco se fueron derogando estas dispo

siciones opuestas al principio de igualdad, la jurisprudencia su

per6 las dificultades del mejor modo posible. 

Por lo que el Principio de igualdad de derechos del hombre y 

de la mujer de tErmino tambiEn la relaci6n jur1dica entre padres

e hijos. El hijo lcg!timo, en tanto es menor de edad está bajo la 

Patria Potestad, tanto del padre como de la madre, quienes han de 

ejercitarla bajo propia responsabilidad y de mutuo acuerdo en --

bien del hijo. 

Y si anteriormente la representaci6n legal del hijo corres-

pond!a s6lo al padre, en la actualidad son el padre J la madre -

representantes legales". 
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En el Derecho Ale•ln se relaciona la potestad del padre con

la tutela, la "Hont", cuya finalidad es un deber de protecci6n -

del patrimonio del hijo, que implica derechos 7 obligaciones y -

que junto a la administrac16n del patrieonio confiere también su

disfrute como continuac16n de estos principios considera el C6di

go Civil Alemán la potestad de los padres como una instituci6n e~ 

tablecida, en primer término, en interés del hijo, sin embargo no 

ha desaparecido, totalmente la idea del derecho de dominio, ya -

que toma la Ley en cuenta a el interés del titular de la Patria -

Potestad, respondiéndo ~ate frente al hijo del cumplimiento de -

las obligaciones que corresponden a su derecho, pero s6lo con la

diligencie que suele emplear en asuntos propios. 

1.2.1. La Participaci6n de la Madre en el ejercicio de la Patrie

Potestad. 

En cuanto a la participaci6n de la madre en la Patria Potes

tad el C6digo Civil Alcm!n ha reemplazado definitivamente la pa-

tria potestad en exclusiva, por la potestad de los padres, aunque 

se limita dicha potestad de le madre al cuidado de la persono del 

hijo, por tratarse de una simple potestad accesoria y solamente -

cuando el padre estl impedido en el ejercicio de le potestad, se

refuerza entonces la potestad de la madre y se convierte en pote~ 

tad sustitutiva. 

1.2.2, Duración de la Potestad de los Padres. 

Por lo que toca a la duraci6n de la Potestad de los Padres -
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el Derecho Ale•ln ha to•ado en consideraci6n la aspiraci6n de in

dependencia del hijo, reconociendo que éste sale de la patria po

testad cuando contrae •atri•onio, al respecto se considera un 

atraso del C6diso Civil Alemln al hacer durar la patria potestad

hasta la aayor1a de edad, manteniendo dentro de ella a la hija e~ 

sada menor de edad. 

1.2.3. Contenido de la Patria Potestad. 

En lo que se refiere al contenido de la Patria Potestad hay

que distinguir los siguientes factores: 

l. Cuidado de la persona del hijo, 

2. Cuidado del patrimonio del hijo. 

3. Usufructo del patrimonio del hijo. 

4. El Derecho a elegir un tutor para caso de orfandad del h! 

jo. 

El contenido de la patria potestad del padre, es el cuidado

de la persona del hijo, el derecho y el deber de educarlo, de vi

gilarlo y deter•inar su residencia, el cuidado de la persona del

hijo comprende también su representac16n, es decir, la asunci6n y 

recepci6n de negocios jur1dicos que afectan a la situaci6n perso

nal del hijo, como por ejemplo, la conclusi6n de contratos do en

señanza, la solicitud para la conces16n de la nacionalidad, etc., 

de aqu1 deriTan las siguientes facultades y obligaciones. 

a) Derecho J obligaci6n de decidir acerca de la ejecuci6n de 

una operac16n. 
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b) Derecho 1 obliaaci6n de viailancia para preca•er de peli• 

gros al hijo, pero también para eTitar que éste cause da

ftos a terceros. 

e) Derecho J deber de emplear medios prudenciales de correc

ci6n que se adecuen a las circunstancias J a la indiYidu~ 

lidad del hijo, el hijo estl protegido contra los excesos 

a trav6s de la interYenci6n del Tribunal de Tutelas J la

privaci6n del ejercicio de la patria potestad odemAs de -

que el padre puede incurrir en penalidad. 

d) El derecho a determinar la residencia del hijo y en armo

nla con ello, el derecho a exigir la deYoluci6n del hijo
contra cualquiera que lo detenga contra derecho, incluso

contra la madre cuando carezca 6sta en absoluto de dicha

facultad. 

e) El derecho a determinar la educaci6n religiosa al hijo, -

la cual consiste en la adopci6n de una determinada creen

cia mediante el bautismo, especialmente en la asistencia

ª las clases de religi6n de una deter•inada confesi6n; p~ 

ro tambi~n consiste en la enseñanza de una concepci6n de

la vida no confesional es decir, en la omisi6n del bautiA 

mo, en el mantenimiento alejado de las enseñanzas de rel! 

gi6n de una determinada confesi6n, ha ésta educaci6n rel! 

giosa el hijo eet4 sujeto hasta los 14 años cumplidos, a

partir de dicha edad tendr4 la libre determinaci6n respe~ 

to a la religi6n que quiera seguir practicando. 
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1.2.4. Patri•onio del Hijo. 

La llamada administrac16n del patrimonio, comprende todas -

las aedidas de hecho y de derecho encaminadas al mantenimiento y

au•ento del patrimonio del hijo, para tal efecto tiene el padre -

el derecho J el deber de representar al hijo en los actos propios 

de dicha administraci6n, sin que tenga que limitarse a la simple

representaci6n inmediata. 

Dentro de los bienes del hijo que no entran a la administra

ci6n del padre estln: 

a) Loa que el hijo adquiera "mortis causa" o por atribuci6n

patrimonial gratuita de un tercero, si el causante de la

herencia por disposici6n de última voluntad, o el sujeto

de la atribuci6n patrimonial "inter vivos" al hacerla, h~ 

hieran determinado que la adquiaici6n quede excluida del

dérecho de administraci6n del padre. 

b) Lo adquirido por el hijo con su trabajo o mediante la ex

plotaci6n independiente de una industria, dentro del mar

co de la capacidad de gestionar. 

e) El patrimonio sujeto a la administraci6n de un curador. 

Aunque el C6digo Civil AlemAn seaala que en caso de negocios 

jurldicos importantes precisa el padre, ademAs, la aprobaci6n del 

Tribunal de TutElae, algunos de estos casos son determinados nea~ 

cios jurldicos importantes precisa el padre ademAs, la aprobaci6n 
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del Tribunal de Tutelas, algunos de estos casos son deterainados

negocios fondarios, especialmente los actos de disposici6n sobre

fincas o derechos en una finca, neaocios que se refieren a la to

talidad del patriaonio o a una herencia, negocios de cr6dito 1 co

mo son el tomar dinero a cr~dito, asunci6n de una obligaci6n aje

na otros negocios de dudoso car4cter patrimonial. 

Siempre que la aprobaci6n del Tribunal de tutelas sea necea~ 

ria no podr6 el padre, sin esa autorizaci6n 1 dejar objeto o con-

trato concluido por el hijo, y en caso contrario podrA ser eludi

da la oblisaci6n. 

Asi la obligaci6n principal del padre consiste en la obliga

ci6n de inYertir el patrimonio administrado, es decir, en su em-

pleo productivo. 

1.2,5, Derecho de Disfrute del Padre. 

Este derecho de disfrute se origina por ministerio de la Ley 

no susceptible de inscripci6n en el registro fondiario, compren

de todos los objetos que pertenecen al patrimonio del hijo, n~ -

siendo este derecho de disfrute cedible ni embargable, aunque si

puede ser en cambio renunciable, esto derivado de las relaciones

paternofilialee. 

Normalmente este derecho de disfrute se encuentra conectado

al derecho de administraci6n, pero cuando yaya unido a este dere

cho de administraci6n, no podr6 el padre ejercitar por si mismo -

el disfrute, J solo le asistir6 una pretenci6n de entrega contra

e! representante legal del patrimonio libre de administraci6n, 

siempre que los provechos no correspondan a la administrac16n, --
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denada del patri•onio y al pago de las cargas del disfrute, ri--

gléndo as1 para la adquisici6n y el lmbito de los frutos o prove

chos las nor•as del ususfructo. 
Cabe aeftalar que el patrimonio del hijo no responde nunca -

por las obligaciones del padre, los acreedores de éste s6lo po--

drin dirigirse contra el patrimonio del padre y contra los frutos 

adquiridos, estando limitada la embargabilidad de éstos, y por el 

contrario los acreedores del hijo pueden dirigirse contra el pa-

trimonio de éste, sin considerar al derecho de disfrute paterno. 

1.2.6. Formas de Terminaci6n de la Patria Potestad. 

La Patria Potestad en su totalidad termina por las causas S! 
guientes: 

l. Cuando el hijo es mayor de edad es declarado como tal, -

cuando muere el hijo o es adoptado. 

2. Cuando muere el padre o la declaraci6n de ésta. 

3. Cuando es privado el padre en el ejercicio de la Patria -

Potestad, en virtud de un crimen cometido contra el hijo

º por un delito cometido intencionalmente y es condenado

ª prisi6n correccional o presidio por.un minimo de 6 me--

ses. 
4. Cuando el bien espiritual o corporal del hijo corre peli

gro por abusar el padre del derecho al cuidado de la per

sona del hijo, por abandonarlo o por incurrir culpableme~ 

te en conducta deshonrosa o inmoral. 

S. En caso de disoluc16n del matrimonio determinar§ el Trib~ 

nal de Tutelas a cual de los conyuges corresponde el cui 
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dado de la persona del hijo de ambos J en caso de que ni~ 

guno de los c6nyuges ofreciera garant1as suficientes para 

una educaci6n ordenada, éste podrA confiar el cuidado de

la persona del hijo a un curador. 

6. Respecto del disfrute paterno este se estinguc indepen--

dientemente con el casamiento del hijo a excepci6n del m~ 

trimonio que se contrae sin el indispensable consentimie~ 

to paterno, o en caso de infracci6n de los derechos de -

alimentos. del hijo, tambi~n se extingue este derecho por

renuncia, mediante declaraci6n publicamente legalizado, -

dirigida al Tribunal de Tutelas. 

l.2.7. Intervenci6n del Tribunal de Tutelas. 

El ejercicio de la Patria Potestad estA sujeto a la vigilan

cia e intervenci6n del Tribunal de Tutelas. Sin embargo esta vis! 

lancia no es permanente y s6lo la encontramos en casos determina

dos en tanto lleguen a au conocimiento, estos casos los podemos -

resumir en: 

a) Cuando el padre esté impedido de hecho o de derecho para

ejercitar la Patria Potestad y fista no se ejercite por la 

madre. 
b) Cuando el padre pone culposamente en peligro el bien esp! 

ritual o corporal del hijo por abusar del derecho al cui

dado de la persona o incurre culpablemente en conducta -

deshonrosa o inmoral. 
e) Si peligra el patrimonio del hijo por incumplir el padre

los deberes que le i•ponen la administraci6n del disfrute 

o por concursos del padre. 
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d) Cuando el padre contrae ulteriores nupcias, e incumpla -

los deberes que le incumben al inventario J partici6n del 

patrimonio del hijo, 

1.2,8, Ejercicio de la Patria Potestad por la Madre. 

La Patria Potestad de la madre, tiene en principio el mismo

contenido que la del padre, sin embargo, mientras vive el padre y 

ejerce la patria potestad en toda su extens16n durante el matrim~ 

nio, se limita la patria potestad de la madre al derecho y dcber

de cuidar de la persona del hijo, carece del derecho de reprcsen

taci6n 1 en caso de diversidad de pareceres entre los padres, pr~ 

valece el del padre. 

Pero cuando el padre esté impedido de hecho en el ejcrcicio

de la Patria Potestad, o cuando ésta se encuentra suspendida, hay 

que distinguir que mientras dure el matrimonio ejercerá la madre

la Patria Potestad, con e1cepci6n del disfrute sobre el patrimo-

nio del hijo, en el sentido de potestad accesoria. En caso de que 

esté disuelto el matri~onio no ejercer6 la madre la patria potes

tad ,sino que en principio habrA de designarse un tutor o un cura

dor y si la potestad del padre est6 suspendida y no se prevea que 

desaparezca la causa de suspensi6n el Tribunal de Tutelas, a pet! 

ci6n de la madre habrA de transferirla, en este caso tendrA la m~ 

dre también el disfrute sobre el patrimonio del hijo. Y para el -

caso de que el padre hubiese muerto o haya sido declarado muerto, 

la Patria Potestad de la madre se transf ormarA en potestad total

J fintea. 
Si hubiese sido privado el padre de la patria potestad, la -

obtendr6 la •adre solamente en el caso de que el matrimonio estu

viere disuelto. En tanto el matrimonio no esté disuelto deberfi --
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nombrarse tutor, por que es de temer que la transferencia de la -

patria potestad a la madre por continuar ésta dependiendo del pa

dre, se perjudicarla el éxito de la medida de privaci6n, o si la

madre tuviere posici6n independiente, perturbarte la paz conyugal. 

1.2.9. La Patria Potestad en el caso de los Hijos de Hatrimonios

Divorciados. 

Al respecto cabe señalar que en el Código Civil Alemán se e~ 

tipula que para el caso de divorcio las relaciones paternofilia-

les subsisten, en donde las disposiciones legales en lo relativo

al derecho 1 al deber de cuidar del patrimonio del hijo, conscr-

vando el padre en principio, la Patria Potestad, el cuidado del -

patrimonio y la representaci6n legal, as! como el derecho de dis

frute sobre el patrimonio del hijo, en lo relativo al cuidado de

la persona del hijo que, a consecuencia del divorcio, no puede ya 

ejercitarse en comfin, por lo que el C6digo Civil Aleman resalvi6, 

que la adjudicaci6n del cuidado de la persona del hijo depender4-

directamente de la declaraci6n de culpa, olvidandose directamente 

de la declaraci6n de considerar el bien de los hijos como direc-

triz fundamental y para el caso de que ning~no de los c6nyuges -

ofreciere garantta para una educaci6n ordenada podr4 transferir -

el Tribunal de Tutelas el cuidado de la persona del hijo a un cu

rador. 

Aunque un acuerdo válido entre los padres es en muchos casos 

la mejor garantla para una reglamentaci6n que responda al bien de 

los hijos, sin embargo, la estipulaci6n contractual, en virtud de 

la que se transfiere el cuidado de la persona, no se considera, -

sino que el acuerdo de los padres tendr4 Qnicamente el significa

do de una propuesta a considerar por el Tribunal de Tutelas, pero 
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el mismo puede revocar en todo momento la decisi6n adoptada, cua~ 

do lo considere aconsejable en inter~s del hijo o de los hijos. 

El C6digo Civil Alem6n sedala que si la madre se vuelve a CA 
sar perder! el derecho de representaci6n, conservando s6lo el cu! 

dado de hecho 7 para la representaci6n se nombrar6 un curador, -

que podr4 ser el padre. Pero al conyuge que no compete el cuidado 

de la persona del hijo no se la impide por ello todo trato perso

nal con el hijo. El derecho al trato personal es una consecuencia 

del cuidado de la persona, el resto que se conserva del Patria 

Potestad, mismo que ser! regulado con más detalle por el Tribunal 

de Tutelas. 

La adjudicaci6n del cuidado de la persona del hijo comprend~ 

rA no s6lo el cuidado de hecho, sino también la representaci6n. 

De lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el Derc-

cho Civil Alemán a pesar de contar con una legislaci6n muy nvanz~ 

da y en lo referente a la Patria Potestad se encuentra muy atras~ 

da con respecto a la realidad social, convirtiéndose en obsoleta

e inaplicable en algunos casos. 

1.3 El Derecho Cen6nico, 

El Derecho Can6nico se denomina asl, de la palabra griega e~ 

n6n, que en latín significa regular, r por lo tanto significa lo

mismo que derecho regular, es decir: colecci6n de cánones o re--

glas establecidas por la iglesia, para dirigir las acciones del -

pueblo cristiano, en orden a la felicidad sobrenatural. 
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Otras denominaciones que se le atribuyen con frecuencia son: 

1) Derecho Eclesiástico, ya en raz6n de su objeto pues trata 

de las personas y cosas eclesiásticas, ra por su origén,

habiéndo sido dictado y confirmado por la autoridad ecle

s14stica. 

2) Derecho Pontificio, as! por que consta en su principal -

parte, de los decretos y constituciones pontificias; como 

porque recibe del Romano Pontifice el carácter de Ley, y

su fuerza obligatoria en la Iglesia UniYersal. 

3) Derecho Sagrado, bien sea por su materia, que lo son las

persooas sasradas, o por raz6n del fin a que se encamina, 

que es también santo y sagrado, etc. 

El Derecho Canónico puede definirse como la "colección de L~ 

yes y reglas dictadas por los primeros pastores de la Iglesia y -

especialmente por el Romano Pontifice, para mantener el Ordén, -

el decoro del culto divino y la pureza de costumbres en los fie-

les". 

Después de esta peque~a Introducción sobre lo que debem?s e~ 

tender por Derecho Canónico pasaremos al estudio de lo que pode-

mos considerar como un antecedente de la institución jurldica de

nominada "Patria Potestad", desde el punto de vista del Derecho -

Canónico. 

Los canonistas imitando al Derecho Romano, dividen el can6n! 

co en tres partes principales. En la primera tratan de las perso

nas. especificando sus varios oficios. derechos y obligaciones. 
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En la segunda de las cosas, comprendiendo en estas, no s6lo

las que tienden directamente al bien espiritual de los fieles, c2 

mo los sacra~entos, sacrificios, oficios, solemnidades sagradas,

etc. sino también los bienes temporales consagrados a Dios, o que 

indirectamente sirven al culto divino y bien espiritual de las al 
mas. En la Tercera, de los juicios, esto es, de la competencia y

procedimientos en los tribunales eclesiasticos, delitos de que e,!_ 

tos conocen y penas ordenadas a su represi6n. 

1.3.1. De las Personas. 

La religi6n cristiana a diferencia del derecho romano consi

dera a todos los hombres iguales delante de Dios, estrechando en

tre todos ellos, los lazos de la caridad y amor fraternal, tom6 a 

su cargo 1 combatir, la teorla romanista; y si bien no juzgo pru-

dente proclamar, desde un principio, la completa libertad de los

siervos, pues estos, reducidos al Qltimo envilecimiento moral y -

sumergidos en todos los vicios, habrian sin duda abusado de tan -

improviso Don; por lo cual lo fué realizando en forma gradual y -

comenz6 oir convencer a los senores de que deblan mirar a los --

siervos como a hermanos suyos y a los siervos de que dotados de -

un alma racional eran capaces de perfeccionamiento y cultura¡ di~ 

t6 en seguida sabias leyes, con las que mejorando insensiblemente 

la dura condict6n de estos, logr6 al fin ver desterrada del mundo 

la degradante esclavitud y proclamar por doquiera, la completa l! 

bertad de los siervos. 

En lugar, pues de la general divisi6n de los hombres, en li

bres y siervos, que establecia el derecho romano, adopt6 el can6-

nico, la divisi6n de ellos, en eclErigos J legos, contAndose en--
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tre los primeros a los regulares, en cuanto gozan de los privile
gios elericales. 

Bajo el nombre de cl~rigos se comprende a todos los que, en

virtud de su ordenaci6n o consagraci6n, ejercen en la Iglesia un

determinado oficio, jurisdicci6n, o ainisterio~ 

Legos, al contrario se llama a todos los que no ejerciendo -

en la iglesia ningGn oficio ni ministerio, se les considera como

el pueblo de ella, los legos como incorporados a la Iglesia por -

el bautismo, son súbditos suyos, obligados a la observancia de -

sus leyes y so~etidos a los tribunales que ella tiene estableci-

dos, para el conuci~iento y decisión de los asuntos correspondie~ 

tes al foro eclesiástico, régimen 1 jurisdicci6n que ella ejerce, 

hasta sobre aquellos, que siendo bautizados, abandonar6n la f~. 

Por lo que podemos afirmar que la Iglesia que enseña el mis

~o catecismo a todos sus fieles cualquiera que sea su origen; es

tableci6 sus principios sobre ln familia, los hizo penetrar en -

las leyes, J despu~s sustituy6 6stas con su propia ler~ 

As1 para la Iglesia todo derecho nace de una obligaci6n: co

mo los padrea tienen la obligaci6n de mantener 7 educar a sus hi

jos, de ah1 que necesiten el derecho de mandar en ellos. de corr~ 

girlos y dirisirlos, sin otra intervenc16n que la indispensable -

de la sociedad. Ast la patria potestad debe ser ejercida por pie

dad paternal. 

Cabe hacer notar que el cristianismo, al postular el matrim~ 

nio sacramental, trae como consecuencia: la indisolubilidad del -

vinculo, elevac16n de la condición de la mujer, suavidad en el 

concepto de la Patria Potestad, que se inclina hacia la noci6n c2 

mo ya dijimos del deber, 
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1.4 El Derecho Espafiol Antisuo. 

"Durante largos años Espana fué una pro~incia Romana, el Der~ 

cho Romano tuYo plena vigencia en territorio espa~ol. A la caida

del imperio romano de Occidente en poder de los bárbaros, los Go

dos se establecieron en la pentnsula Ibérica y expidieron algunas 

complicaciones de Leyes romanas para regir entre los pueblos con

quistados, oc~o el "C6digo de Eurico", el "Breviario de Aniano". 

Posteriormente se elaboró el "Fuero Juzgo" (554), cuerpo de

Leyes aplicables tanto a conquistadores como n los pueblos somet! 

dos. El derecho privado de la legislac16n hispeno-godn. presenta

matices tanto del derecho romano, com6 del can6n1co. 

A partir del siglo VII los fueros municipales se van impo--

niendo gradualmente, hasta constituir un importante factor de --

fuerza dentro de la organizacibn política y social de la época. 

H6s tarde Alfonso X, expidi6 el "Fuero Real", el "Esp~culo"

J las ffPartidas". Tiempo después se publican las "Leyes de Esti-

lou. El Gobierno de Alfonso XI expide el "Ordenamiento de Alcala". 

Las 11 0rdenanzas Reales de Castilla" y las "Leyes de Toro", fueron 

redactados y promulgadas por orden de los Reyes Cat5licos. 

En 1567 es expedida la uNueva Recopilaci6n 11
, mediante la --

cual se pretendió compilar en un solo cuerpo de leyes todo el De

recho Positivo de la ~poca. Afies m&s tarde en 1805, se elabora y

publica la "Kovisima Recopllaci6n", con el prop6sito de codificar 

el derecho urgente." 6 

"Es decir observamos q~e siguiendo la tradici6n del Derecho -

Romano, la Patria Potestad en el Derecho Espnñol Antiguo, s61o se 

concebta en la familia Legitima, despu~a de un largo periodo, de-

6 Lemus Gorcí~ RaGl. ob. cit. PAs. 159 1 sig. 
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saparece el concepto ro•ano de Patria Potestad como derecho del -

Pater y se transforma, atrav6s del derecho consuetudinario, en un 

deber de protecci6n hacia el hijo, consider6ndose desde entonces

que la Patria Potestad tenia su fundamento no en el Derecho Posi

tivo, sino en el Derecho Natural, un ejemplo de este criterio su~ 

tentado lo encontramos en el Derecho Aragonés, en donde se consi

deraba e la Patria Potestad no como autoridad, sino como una ins

tituc16n protectora de los menores hijos. CastAn Vázquez, José -

Ha., seaala al respecto, ''bien reconocido es el principio del De

recho Aregon~s en materia de poder paterno, formulado como axioma 

en las observaciones de Justicia, Mart1n Diaz Dany: Item de con-

suetudine regnium habemos patriam poteetam, basados en este texto 

numerosos autores han negado la existencia de la Patria Potestad

en Arag6n, pero no han faltado otros que han puesto en relieve -

que lo que realmente expresa aquella frase es, no que en Arag6n -

no exista la patria potestad, sino que no se haya organizada con

arreglo a los principios romanos, interpretaci6n que ha tenido -

también la Jurisprudencia"." 7 

Por otro lado consumada, por los españoles, la conquista de

los pueblos ind1genas, se integr6 en dominio colonial con la de-

signaci6n de Nueva España. En la Colonia la legislaci6n positiva

se integr6 tanto por las leyes españolas de la época, ya mencion~ 

das, como por las disposiciones especiales que la Hetr6poli¡ dic

t6 para las colonias de América, ademAs de las disposiciones pro

pias para la Nueva España. 

"As1 en la Nueve España estuvieron en vigor el ''Ordenaraiento

de Alcal6", las "Leyes de Toro", la "Nueva Recopilaci6n 11
, el "Fu~ 

ro Real", el ''Fuero Juzgo" y las "Partidas", ~ata Oltima, entre -

las m&s importantes. Respecto al derecho propio de las colonias-

Citado por Galindo Garfias, Ignacio. ob. cit. Pfig, 658. 
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americanas 6ste se encuentra contenido, funda•entalmente en la -

"Recopilaci6n de las Leyes de Indias"." 8 

1.4.1. Las 7 Partidas. 

Las 7 Partidas constituyen la obro suprema de Alfonso X, la -

obra mis celebre e inmortal de toda la historia legislativa espa

~ola. 

"En el pr6logo de este Código se dice: "E este libro fu6 co-

menzado a componer et s facer víspera de San Johan Bautista, qua

tro aftas et veinete et tres dias andados del comenzamiento de --

nuestro regnado", por lo cfial consid6rase como verdad incontesta

ble que el C6digo Alfonsino se comenz6 el 23 de Junio de 1256. La 

fecha de su terminaci6n es menos clara; parece ser el ano de ----

1265" •9 

"La redacción de este Código se debe a: 

1.- El deseo de verificar la reforma legislativa, man!--

!estada esta idea, por su augusto padre, y encargo 

de que realizara. 

2.- El prop6sito de auxiliar en las tareas del gobierno

ª sus sucesores 1 poner a los hombres en camino de -

conocer del Derecho y la raz6n. 

3.- Inspiraci6n, a•or 1 obediencia a sus gobernantesu. lO 

8 Lemus Gercla, ReGl. ob. cit. P6gs. 160 y sig, 

Buen, Demofilo De. Introducci6n al Estudio del Derecho Ci•il 

Ed. PorrGe, S.A. Hhico, 1977. P6g, 93. 

10 S6nchez Román, Rafael. Estudios de Derecho Civil, Tomo I. --

2' ed. Ed, Tipogr6fico. Madrid, 1899. P6g. 284. 
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Inspiran el C6digo las 7 Partidas diversos elementos entre -

ellos algunos procedentes del derecho nacional (fueros Juzgo, --

Real, de Cuenca, de Cardaba, etc. ) pero es, sobre todo, un trAn

sito de derecho justinianea, con influencia del can6nico y de !a

doctrina de los juristas italianos de la Epoca. Representan, par

ella, el sentido de la cultura de entonces y son el vehlculo mAs

importante de la recepci6n del derecho roaano en Castilla. Tiene

este C6digo una decisiva importancia para el derecho civil; pero

contiene igualmente rtisposiciones can6nicas, penales, procesales, 

mercantiles. 

Su nombre orig!narlo fu6 el de Libro de las Leyes o Fuero de 

las Leyes, aunque cabe señalar que éstas no se pusieron en vigor

como Ley en tiempos de Alfonso X, pero su valor doctrinal les di6 

gran influjo en el estudio y hasta en la pr6ctica del derecho. E~ 

te C6digo se haya dividido en 7 partes o libros, que reciben el -

nombre de Partidas, subdivididas en 182 t1tulos y fistos en 2479 -

leyes. 

"La distribuci6n de materias en cada una de ellas es la si--

guiente: 

l.- 11 Partida, dividida en 24 titulas, trata del Derecho -

Natural de las leyes, de la costumbre, de la f~ cat6lica, 

de los sacramentos de la Iglesia J de otras doctrinas r~ 

ligiosas sobre puntos de disciplina y dogma. 

2.- 2• , consta de 31 tltulos, contiene el Derecho P6blico 

del reino y termina con varias leyes notables sobre org~ 

nizaciones de los estudios. 
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3.- La 3• , que comprende 32 titulo&, estA consagrada a la

oraanizaci6n judicial y reglas del enjuiciamiento; ded1-

c6ndose los cinco últimos tttulos a las materias del do

minio, prescripci6n, posesi6n y servidumbres. 

4,- La 4 1 , di•idida en 27 t1tulos, se haya dedicada al De

recho Ci~il 1 dentro de él principalmente al Derecho de

Familia; si bien es, los siete Gltimos titulas tratan de 

las potestades dominica y señorial, fijando las relacio

nes entre loa señores 1 los escloYos y entre los magna-
tes feudales y sus yassllos. 

5.- La 51 , compuesta de 15 tttulos, estA por completo des

tinada al Derecho Civil y dentro de el a los de obliga-

ci6o o sea a la materia de contratos. 

6,- La 6• , comprende 19 tltulos, continfia la legislación -

civil, 1 en tal concepto, se ocupe exactamente de la su

cesi6n testada e intestada r de la guarda de los huérf a

nos 1 en sus especies de tutela y curatela, como institu

ciones preventi,as, originadas en el defecto de edad y -

del beneficio de restituci6n in integrum, co•o represiva, 

procedente de igual causa. 

7.- La 7• • en 34 títulos, contiene la legislaci6n penal."11 

De donde podeaos sefialar que la partida VI consagra en su -

parte especial al Derecho de Familia y de~tro de éste a la Patria 

Potestad. Al respecto las Partidas reprodujeron literalmente toda 

la doctrina romana, curo error de hacerla derivartcn sólo de la -

Ley Civil y del dominio qoiritario, sin considerar que es le ins

titución más directamente sancionada e influida por el Derecho N!!. 
tural, hizo que, contrastando con las leyes de los C6digos ante--

11 S6nchez Roain, Kafael. ob. cit. P4g. 286. 
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riores sobre la •aterta, ae copiarin en el de Partidas los absur

dos derechos sobre la persona y bienes del hijo, que el precepto

romano sancion6 y se llevara la fidelidad del asunto hasta el ex

tremo de fijar las mismas causas de disoluci6n de la patria pote~ 

tad y entre ellas la de dignidad del hijo, haciéndo alusi6n a ca!. 

gos públicos desconocidos en Castilla. 

La mis notable novedad es la privaci6n de la patria potestad 

a la madre, otorgada por los Fueros Municipales, y, a imitaci6n-

del Derecho Romano, su concesi6n al ascendiente de grado superior, 

con lo cual, sobre no ser el matrimonio del hijo causa de emanci

paci6n legal, su variaba por completo la organizaci6n de la fami

lia castellana. 

SeparAndose de la Le¡islaci6n anterior también en lo relati

vo a la guarda de los menores, sustituy6 la instituci6n única que 

aquella sancionaba con este fin J la temprana edad en que otorga

ba plena capacidad de obrar a los menores con las dos institucio

nes de Roma, tutela J curaduria J señal6 como mayor edad la de -

los 25 anos. 

1.4.2. Las Lores de Indias. 

"Desde los primeros ados del descubrimiento del Nuevo Hundo -

comenzaron los Reyes a dictar c~dulas provisionales J ordenanzas

para el buen régimen y aobierno de aquellos paises, que, con el -

fin de facilitar su conocimiento J consiguiente ejecuci6n por pa~ 

te de los llamados a cumplirlas, se pens6 en colecciones, dando -

al efecto orden en 1552 y 15ó0 a D. Luis de Velasco, virrey de -

Nueva Espa~a, quien public6 en 1563 todos los reales despachados

que sobre asuntoo de aobernaci6n y justicia exist1an. 
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Considerando después más convenientemente que la obra inici~ 

da en México se realizara en Espaaa, mandando Felipe II, en 1570, 

que haciéndo un estudio de todas las Reales cartas y autos de go

bierno expedidos para el de Indias, se suprimieran los Juzgados -

infitiles 6 inconvenientes, reuniendo los demás en un Cuerpo de D~ 

rocho, del cual s6lo llcg6 a formarse la parte relativa al Conse

jo de Indias y sus Ordenanzas, disponiéndose se observara por --

Real Cédula de 24 de Septiembre de 1571, aunque esta asi como --

otras obras posteriores a la mismo no satisfacieron al Rey orde-

nando se formara una nueva rccopilaci6n, siendo el producto el li 
bro titulado Recopilaci6n de Leyes de Indias que por Real Cédula

de Carlos 11, de 18 de Hayo de 1680, se mand6 guardar, cumplir y

ejec.utar." 12 

Consta este cuerpo legal de 9 Libros, divididos en titulos,

éstos en Leyes, con la siguiente distribuci6n de materias: 

1) El libro primero, trata, en 24 titulos, de la relici6n, -

Jerarquía y cosas ec.lesi6sticas, colegios y seminarios, universi

dades, hospitales, sepulturas, e impresi6n y comercio de libros. 

2) El libro segundo se ocupa, en 34 t1tulos, de las leyes, -

Reales Cédulas, Provisiones, Ordenanzas, Consejo Real, Audiencias 

y Chanciller!as de Indias, y Oidores, Alcaldes de crimen, JuzRa-

dos de bienes de difuntos, etc. 

3) El libro tercero, en 16 titulos, contiene lo relativo al

dominio y jurisdicci6n de las Indios, Provisiones de Oficios, Vi

rreyes, Pirater1n y Ramos de Guerra y Correas. 

4) El libro cuarto, dividido en 26 titulas, trata de los De~ 

cubrimientos por mar y tierra, Pacificoci6n y Poblaci6n de lo rle~ 

cubierto, Régimen Municipal, Posadas, P6sitos y Alh6ndigas 1 Aguas 

Montes, Minas y Pesquerias de perlas. 

12 S6nchez Roman Felipe. ob. cit. Pág. 402. 
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5) El libro quinto se ocupa, en 15 t1tulos, de la divisi6n -

territorial. personal de la Administraci6n de Justicia, H~dicos,

Cirujanos y boticarios, Tramitaci6n de los pleitos, Competencias

J Residencias, 

6) El libro sexto, exclusivamente dedicados a los indios, -

trata, en 19 titulas, de la Condici6n de aquellos, su Reducci6n,

Tributos, Protectores J caciques, Encomiendas y repartimientos, y 

Servicios que les pueden exigir. 

7) El libro séptimo contiene 8 titulas, y en él se trata de

los Pesquicidores y jueces de comisi6n, Juegos y jugadores, Casa

dos, separados de su ~ujer, Vagabundos, Gitanos, Negros, Hulatos

e hijos de Indios, Carcéles y carceleros, y Delitos J Penas. 

8) El libro octavo comprende, en 30 titulas, todo lo relati

vo a Hacienda, Rentas públicas y Contabilidad. 

9) El libro noveno, último, se ocupa, en 46 titulas, de la -

Casa de contrataci6n de Sevilla, Flotas y armadas de la carrera -

de Indias, Comercio colonial y Consulados. 

En thrminos generales puede decirse que los mismos preceptos 

que en España regulaban las relaciones Familiares estuvieron tam

bihn vigentes en los territorios hispanoombricanos de ultramar. 

Cabe sedalar que en cuanto a las relaciones personales entre 

los padrus y los hijos, se seguian los principios establecidos al 

respecto por las Partidas, las que definieron a la Patria Potes-

tad como "poder que han los padres sobre sus hijos e sobre sus -

nietos e sobre todos los otros de su linaje que descienden de e-

llas por liña recta que son nacidos de casamiento derecho''. 

La amplitud con que aqui se presenta el derecho de patria p~ 

testad, haci~ndolo e1tenstvo a los nieto& y demAs descendientes,

fu~ rectificada por el Derecho Castellano posterior, que conside-
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r6 como causa legitima de emancipaci6n el matrimonio de los hijos. 

A6n cuando los derechos de los padres sobre las personas y -

los bienes de los hijos sujetos a la patria potestad puede decir

se que virtualmente no ten1an limites, ya que en esto se acept6 -

la doctrina del viejo Derecho Romano, sin embargo, siguiéndo tam

bi~n los principios de este Derecho Romano justiniano, admitieron 

en favor de los hijos lo posible eiistencia de los peculios en -

sus tres especies hist6ricas: Profecticio, Adventicio y Castrense 

ó Cuasicastrensc. 

As! podemos concluir que el Derecho Español Antiguo conservó 

en muchos aspectos la teor1a impuesta por el Derecho Romano, ori

ginando con ello un atraso en la legislaci6n eatablecida sobre la 

materia de lo Patria Potestad. 

1.5 El Derecho Franc~s Antiguo. 

En el Sur de Francia, en algunas de las regiones que ya con

taban con Derecho Escrito, se habla conservado, por lo menos en -

su esplritu general, la antigua "patria potestad" del Derecha Ro

mano, aunque es cierto que las constituciones de los emperadores

y m6s tarde de la jurisprudencia de los parlamentos la habla dis

minuido mucho, y que las costumbres la atenuaron aún ~As, pero -

las reglas primitivas hablan subsistido en algunos puntos escen-

ciales, tal es el caso de: 

lº La Patria Potestad nunca pertenecia a la madre, 

2º Se prolonga indefinidamente, cualquiera que fuese la edad 

del hijo, 

3º El hijo no podla, en principio, adquirir por cuenta salvo 

los peculios, todo pertenecia al padre, correspondiéndo a 

éste el goce de los bienes cuya propiedad era del hijo. 
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4 9 El hijo era incapaz de celebrar el contrato de mutuo y de 

testar. 

La atenuaci6n mAs notable que se le impuso fué la multiplic~ 

ci6n de las emancipaciones tAcitas, principalmente por matrimo--

nios, que liberaban a la mayor parte de los hijos de familia de -

la sujeci6n paterna. A pesar del tiempo transcurrido de las refoL 

mas operadas, en nada había cambiado el espíritu de la institu--

c16n; continuaba siendo una especie de poder doméstico, establee! 

do, sobre todo, en int~rés del padre m6s que en el hijo, 

Mientras en las provincias consuetudinarios tenlan tradicio

nes muy diferentes, la idea de una protecci6n debida al hijo dom! 

naba en ellas en la organización de la patria potestad. La madre

estaba investida de ella al mismo tiempo que el padre y, sobre t~ 

do, esta potestad era escencialmentc temporal, pues a diferencia

de loa romanos, le extinci6n de le patria potestad era por la 11~ 

gada de una mayorta emancipadora, era, familiar a los germanos. 

Esto no significaba que los padres careciesen de poder sobre 

la persona J los biene& de sus hijos, sino que la Patrta~Pótéit~d 

admitida en el norte de Francia no era la Patria Potestad del De

recho Romano, sino que tenla un aspecto totalmente familiar y de

puro hecho¡ no era objeto de reglas jurldicas, dependiendo todo -

de la practica. 

En el siglo XVII, los fil6sofos propagaron nuevas ideas en -

la alta sociedad y en la burguesta. Juan Jacobo Rousseau, con su

Teorla del Estado de Naturaleza, no solamente no concibe la fami

lia como rebasando a los padres y a los hijos, sino que transfor

ma el matrimonio en una verdadera un16n libre, privando as! a la

familia de su fundamento: el matrimonio. 
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Se es conducido entonces a pedir para el hijo natural una s! 

tuaci6n igual a la del hijo leg!timo 1 entre otras Ideas. En cuan

to a la autoridad paterna, imaginaron un Tribunal de Familia, --

Juez de los conflictos entre el hijo y los padres. Por otra parte 

Robespierre hnbta presentado un proyecto que confiaba al Estado -

la educaci6n de los hijos 1 y Dant6n declaraba: "Es tiempo de res

tablecer ese gran principio que parece desconocerse, el de que -

los hijos pertenecen a la República antes de pertenecer a sus pa

dres". 

As! bajo la Revoluci6n, la Patria Potestad rio fué abolida: -

la Asamblea legislativa estableció, que no se extend1a a los ma

yores J que los menores serian los únicos sometidos a ella. Al s~ 

primir la persistencia ilimitada del derecho del padre, la Asam-

blea no hizo sino consagrar el resultado a que casi habla llegado 

el Derecho con el desarrollo de las emancipaciones tácitas. 

1.5.l. C6digo Hapole6n1co, 

"Toda la obra de los redactores del C6digo Civil fu~ una obra 

de transacci6n, de una parte, entre el derecho revolucionario y -

el derecho antiguo' y de otra, en cuanto a la elecci6n que debta

realizarse entre las reglas del antiguo régimen, une conciliac16n 

entre el derecho de los paises consuetudinarios, de los paises de 

derecho escrito, el derecho ro=ano y el derecho can6nico* Como el 

derecho revolucionario, el C6digo Civil seculariza el matrimonio, 

y permite el divorcio, aunque con menos amplitud. 

En cuanto al hijo natural, lo trata con dureza. Bonaparte i~ 

tervino igualmente para el mantenimiento de una autoridad marital 

casi absoluta. No se establece n1ne6n control de la Patria Potes-
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tad, terminando 6sta con la mayor edad del hijo o con su emancip~ 

ci6n, la cual se logra con el matrimonio. Por lo que al redactar

se el C6digo Civil se ranim6 la lucha entre las ideas del Sur y -

del Norte, entabl6ndoee en el Consejo de Estado bajo la forma de

una cuesti6n de palabras: Potestad - Autoridad. Ambas triunfaron; 

el titulo IX se titula: De la Patria Potestad, pero el articulo -

372, finico que establece el principio, s61o habla de autoridad. 

En el fondo, la Tentaja qued6 en favor de las tradiciones 

consuetudinarias y las reglas del Código Civil no ~~n sino las e~ 
puestas por Pothier en su "TraitE des pcrsonnes"." 

Despu~s de la promulgaci6n del C6digo Civil, se produjo m6s

de una tentativa de reacci6n en favor de la Patria Potestad, como 

es el caso de "Essai sur la puissence paternelle" de Chrestien -

de Poly (1820) y los esfuerzos prolongados de "Le Play" (1887), -

incluyendo cierto nfimero de leyes nuevas, impregnadas todas de -

una fE profunda en los derechos de los menores, tal es el caso de 

la Ley de 19 de Mayo do 1874, sobre el trabajo industrial de los

menores; Ley de 28 de H~rzo de 1882, sobre la protecci6n de los -

menores maltratados o moralmente abandonados; Ley de 15 de Novie~ 

bre de 1921, sobre la p6rdida de la Patria Potestad. 

13 Planiol, Harcel y Ripert Georges. Tratado Elemental de Dere

cho Ci•il. Tomo II. trad. Lic. Josfi H. Cajica Jr. Ed. Carde

nas. Hfixico. P6g. 255. 
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As! una evoluci6n profunda en las costumbres y en las !deas

entrafia una evoluci6n paralela de la legislac16n, las condiciones 

de la vida familiar se transformaron con la aparición y el desen

volvimiento de la gran industria. Los hijos abandonan el campo p~ 

ra ir a ganarse en la ciudad un salario que sus padres les niegan. 

1.s.2. Reformas de 1938 al Código Clvll Francés, 

A partir de 1938, la crisis de la natalidad ha hecho sentir

al legislador la necesidad de instaurar una legislaci6n protecto

ra de la familia, la cual tom6 un aspecto polltico y religioso~ -

Originando una serie de medidas favorables a la familia. las cua

les coinciden con las preocupaciones de Le Play (gran doctrinario 

y·· fil6sofo) al esforzarse por evitar la fragmentaci6n de la pro

piedad faoillar. 

Hay que recordar también el decreto Ley del 21 de Julio de -

1939, denominado "C6digo de la Familia"~ En cuanto a la autoridad 

marital y paterna. la Ley del 18 de Febrero de 1938, confirmada -

por la Ley del 22 de Septiembre de 1942, ha afirmado que la fami

lia tenla un jefe, que es normalmente el marido, señalando de --

~gual manera con que espiritu debe ser ejercida la autoridad, con

sagrando la concepci6n cristiana que, por una parte, no hace de -

la autoridad un poder, sino una carga para el jefe que la ejerce; 

Y por otra parte, porque asigna a la mujer un lugar en el gobier

no de la familia, entre las leyes mAs importantes que tratan so-

bre la Patria Potestad, cabe señalar a la Ley del 24 de Ene~o de-

1957 relativa a la codificac16n de los textos legiolativos conseL 

nientes a la familia y a la ayuda social 1 agrupando las disposi-

ciones lesislativas que pretenden defender a la familia, asocia--
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clones familiares, protecci6n social de la infancia (estatuto de

los niños abandonados), ayuda social a las familias necesitadas.

etc. 

Toda esta gama de nuevas disposiciones legislativas vinieron 

a reformar al antiguo C6diso Napole6nico, para señalar al respec

to: 

I. Patria Potestad del padre y de la madre. 

El C6digo Civil atribuye la Patria Potestad conjuntamente al 

padre y a ln madre, pero esta atribución es nominal en lo que se

refiere a la madre, mientras dure el matrimonio, tal preponderan

cia del padre es explicada por la doctrina al sefialar que "ea ne

cesaria para resolver les cuestiones cotidianas que se provocan". 

Sin embargo, algunas leyes recientes tienden a aumentar las facu! 

tades de la madre, inspirados en una tdea de igualdad entre los -

esposos. 

Por lo que la transmisi6n do la Patria Potestad a la madre -

solo se produce en los siguientes casos: 
1~ Muerte del Padre, en este caso a la madre corresponde por 

si sola y para el futuro, el ejercicio de la patria pote~ 

tad, no pudi~ndo el padre afectar en su testamento esta -

autoridad, 

2' P~rdida por el Padre de lo patria potestad, la pérdida de 

la patria potestad ?Or el padre producla antes el mismo ~ 

feeto que su defunci6n pero a partir de 1889, la Ley del-

24 de Julio, multiplicó las caus~s de la pérdida y reser

v6 a los tribunales de derecho decidir si el ejercicio de 

la patria potestad debe atribuirse a la madre. En conse-

cuencia, la madre no se beneficia, necesariamente, con la 

perdida de la patria potestad por el padre¡ si el trib~ 

nal lo juzsa a prop6sito~ no se transmitirá a ella la pa-
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tria potestad, sino que se organizarA la Tutela. 

3 9 Cuando el padre no se halle en estado de ejercitar sus dA 

rechos, esto puede acontecer como consecuencia de la loe~ 

ra o de la ausencia. 

Para el caso de la Patria Potestad de los padres naturales,

ésta se regirA como la de los padres leg1timos, salvo algunas ex

cepciones, como es el caso del derecho de administraci6n legal, -

sin incluir el derecho al usufructo, otra diferencia la encontra

mos en la preponderancia del padre, JB que la Patria Potestad so

bre un hijo natural reconocido es ejercida en principio por aquel 

de sus podres que lo haya reconocido en primer lugar. Este por lo 

general, es la madre. 

Esta patria potestad es ejercida por el padre J la madre aGn 

cuando sean menores, encu~ntrase esta situaci6n sobre todo, res-

pecto a la madre natural. 

11. Derechos y Obligaciones de los padres. 

a) Educaci6n del hijo.- El cuidado de dirigir la educaci6n

del hijo, de normar su conducta, de formar su carécter e ideas, -

es la parte escencial de la misi6n que los padres deben sotisfa-

cer 1 este deber moral no tiene, una sanci6n jur1dica precisa, es

general, para poder cumplir con esta obligaci6n los padres han r~ 

cibido las facultades de el derecho de guarda, que implica consi

go el derecho de visilancia; y el derecho de correcci6n. El prim.!!_ 

ro de ellos es decir la guarda de un hijo es el derecho de que h,!!. 

bite en la casa de los padres, pudi~ndo obligarlo a que habite -

con ~1, y en caso necesario hacerlo regresar a su domicilio me---
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diante la fuerza pGblica, el derecho de vigilancia y direcci6n -

del hijo, estos son el cuidado de dirigir sus acciones, de vigi-

lar su desenvolvimiento moral. Como la guarda, esta vigilancia p~ 

ra ellos es a la vez un derecho y una obligaci6n. Pud16ndo los p~ 

dres exigir daños y perjuicios contra los terceros que les impi-

dan el ejercicio de este derecho. 

Mientras que el segundo es decir el derecho de correcci6n es 

aquel que se ejerce sobre la persona del hijo, el cual es muy ex

tenso. Sin embargo, este derecho nunca ha sido definido, ni regl~ 

mentado de una manera precisa por el legislador, siendo las cos-

tumbres las Gnicas que reglamentan el ejercicio de este poder; en 

la actualidad existen algunas leyes que reglamentan los medios de 

acci6n de que goza el padre al respecto, como es el caso de la p~ 

sibilidad de despojar al hijo de una parte de sus derechos hered! 

tarios 6 la posibilidad de detener al hijo durante lapso mAs o m~ 

nos prolongados, ambos como medios de castigo. 

b) Sostenimientc del hijo.- La obligaci6n pecuniaria es la

M6s pesada de las que tienen que soportar los padres. La obliga-

c16n de los padres comprende los gastos de tod~ clase que origina 

la presencia del hijo, alimentaci6n, vestido, casa. gastos de en

fermedad, etc. Comprende tambi6n los gastos de educaci6n, la cual 

es ante todo, instruirlo. o por lo menos darle la instrucci6n el~ 

mental. 

e) Usufructo legal.- Como compenaac16n de las cargas que 

tienen que soportar, la ley atribuye a los padres el usufructo l~ 

gal de los bienes de sus hijos menores de 18 años. Tal derecho es 

el de percibir los usufructos, sin estar obligado a rendir cuen--
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tes, ea, pues, una considerable ventaja que los padres obtienen -

de la Patria Potestad. 

En principio, el usufructo legal pertenece al padre, s61o a-

61 le corresponde durante el ~atrieonio, y al disolverse el ma-

trimonio, el derecho del usufructo legal continGa perteneciendo -

al padre, si ha sobrevivido, a menos que se haya decretado el di

vorcio en su contra. Si el padre ha muerto, o si ha sido privado

de la patria potestad, el usufructo legal se transmite a la madre 

y nunca podr6 corresponder a los otros ascendientes. 

El derecho de usufructo legal recae, pues, sobre todos los -

bienes del hijo, cualquiera que sea su naturaleza, muebles o in-

•ueblea, corp6reoa o incorpOrcos J cualquiera que sea su origen.

Por tanto, el derecho de los padres es un usufructo universal, -

con algunas excepciones como son el caso de: 

1.- Bienes adquiridos por un trabajo separado. 

2.- Bienes donados o legados con exclusi6n expresa. 

En cuanto a las causas de ter•lnaci6n estas pueden ser: 

Por la pérdida de la Patria Potestad o por causas propias al 

usufructo legal 1 dentro de estas ultimas el hecho de que el hijo 

cumpla 18 aftos, el divorcio, la falta de inYentario después de la 

disoluci6n de la co•unidad. 

d) Admini•traci6n Legal.- Llamada as! a la facultad de admi

nistrar los bienes del hijo, cuando los tiene. Esta atribuci6n es 

~1cl!.uld.Ya a loa padres legltimos, el padre natural nunca la tiene. 

La madre legitima sustituye al padre siempre que éste no pueda -

ejercer la admin1straci6n como consecuencia de ausencia o inter--
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dicc16n, tiene las •ismaa facultades que il 1 no necesita autori

zaci6n marital. 

Por su parte la adainistrac16n legal puede cesar por dos ca~ 

sas diferentes: 

Por que llegue a ser inGtil, unas veces, porque el aenor po

seo en lo adelante la capacidad necesaria para administrar su fO!,. 

tuna por sl mismo, y otras, porque sea sustituida por la tutela. 

e) Establecimiento del hijo.- Esta palabra comprende toda e.! 

pecie de establecimiento, sea por matrimonio o en otra forma. A -

Teces el establecimiento de los hijos s6lo puede hacerse con el -

consentimiento de sus padres. Acontece esto tratAndose, principal 

mente, del establecimiento por matrimonio o para el caso de que -

se dediquen a algunas carreras o profesiones necesitan de este -

consentimiento. 

f) Superviai6n judicial sobre el ejercicio de la Patria Po-

testad.- La patria potestad no ea un poder absoluto. Al lado de

la familia, existe la sociedad, quien tiene tambi~n su parte de -

derechos e intereses por defender, debe proteser a loa menores r
tiene inter~s en que ae comprometan ni su salud, ni su moralidad. 

Esta auperYisi6n judicial se encuentra confirmada por las nuevas

lefea. Asl la Ler del 7 de Dicieabre de 1874, sobre la protecci6n 

de los menores e•pleadoa en las profesiones a•bulantes, castisa -

al padre que ocupa a sus hijos aenorea de 16 aftas como saltimban

quis o vasabundos, o que loa eaplee como aendiaos, por poner un -

ejemplo, aunque otras leyes han ido mAs lejos. 
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III. Pérdida de la Patria Potestad. 

El C6digo Civil Alem&n al hablarnos de la pérdida de la Pa-

tria Potestad lo hace usando el tErmino de Caducidad, La Ley de -

1889 estableci6 dos especies de causas de caducidad. Una de ple

no derecho que privan a los padres indignos de la patria potestad¡ 

otras que, autorizan simplemente a los tribunales a privarlos de

ella por sentencia por tanto, la caducidad es legal o judicial. 

A su vez esta caducidad puede ser total en donde los únicos

derechos que reservaron a los padres son, por una parte, el dere

cho al respeto, principio te6rico sin consecuencia legal y por -

otra parte el derecho a los alimentos, que se deriva del parente~ 

co y no de la patria potestad, esto respecto de todos sus hijos -

o descendientes. 

Esta nueva disposici6n es aplicable al padre y a la madre -

esta se halle bajo la potestad marital. Es igualmente aplicable a 

todos los ascendientes. 

Las consecuencios que originan cuando la ca~ucidad total se

decrete contra el padre, y viva aún la madre. no produce como co~ 

secuencia necesaria la transmici6n de la patria potestad a ~sta. 

La ley reserYa a los tribunales el derecho de decidir, en i~ 

ter6s del hijo. si la •adre ejerce o no sus derechos sobre él. -

Cuando se niega esta transqisi6n, se abre la tutela; si se conce

de1 comprende tanto a los hijos por nacer co=o a los ya nacidos. 

La Ler ha previsto el caso en que el padre, privado de su p~ 

testad, contraiga un nue•o matrimonio, del cual nazcn uno o va--

rios hijos, y reserva entonces a la segunda mujer, el derecho de

solicitar se le atribuya sobre sus hijos la patria potestad, que

el padre no puede ejercitar. 
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Cabe seftalar que la caducidad de la patria potestad no es i

rremediable 7 definitiva. Los padres privados de ella tienen der~ 

cho para demandar de los tribunales la restituci6n de su ejerc1-

cio estando el procedimiento reglamentado por la misma le1 de ---

1889. Cuando la caducidad que los afectó resultaba de una conde

na penal, s6lo se les concede la acci6n de restituc16n en tanto -

cuanto hayan obtenido su rehabilitaci6n, beneficio que borra los

efectos de la condena y el recuerdo mismo de la infracci6n. 

Cuando la caducidad ha sido decretada por el tribunal civil

sin que los padres hayan incurrido en una condena penal, la ac--

ci6n solo puede ejercitarse tres afios después de haber. causado e

jecutoria la sentencia que decret6 su caducidad. 

1.6 C6d1go Civil de 1884. 

El 31 de Marzo de 1884 se public6 el te•to del C6diso Civil

reformado, en el cual se consultan modificaciones importantes en

los cuatro libros que forman el C6d1go, aunque sin duda la más -

trascendental es la que se refiere a "La testamentificaci6n li--

bre". No hay mAs asignaciones forzosas que los alimentos debidos

por la le7 a ciertas personas 1 la porc16n conyugal". 

Con lo que ae sustentaba una doctrina desconocida para el C~ 

digo de 11 de Marzo de 1871, vigente hasta entonces. Respecto a -

la Patria Potestad, esta fu! tratada por los Capitulas I, II, III, 

Titulo VII, Libro I, del nuevo C6digo Civil, en donde se señala -

que •Los hijos menores de edad, no emancipados, están bajo la pa

tria potestad, mientras existe alguno de los ascendientes a quie

nes corresponde aquella ses6n la Ley", disposic16n contenida en -

el articulo 364, lo que se podrla considerar como la definitt6n a 
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esta instituci6n jur1dica denominada "Patria Potestad". Por su -

parte el articulo 365 declara "La patria potestad se ejerce sobre 

la persona y los bienes de los hijos legitimas y de los naturales 

legitimas o reconocidos", es decir en este precepto se determina

el alcance de la aisma. 

Dentro del nueyo texto del C6digo Civil encontramos plasma-

dos los principios que proclama la igualdad del hombre y la mujer 

tratando de reparar el agravio que por la antigua legislaci6n se

hacia a ésta, concediéndole el ejercicio de la patria potestad, -

en defecto del padre, sin mAs restricci6n que la de o1r el dictá

men de los consultores que éste, si ast lo cree conveniente nom-

brare en ejercicio del derecho que la ley le concede, para la ad

ministraci6n de los bienes de los hijos. 

Por identica raz6n la ley ha concedido también a las abuelas 

paterna J materna el ejercicio de la patria potestad en defecto -

de los abuelos paterno y materno, en consecuencia, la patria po-

testad se ejerce por las personas siguientes: 

!.- Por el padre, 

2.- Por la •adre, 

3.- Por el abuelo paterno, 

4.- Por el abuelo aaterno, 

s.- Por la abuela paterna, 

6.- Por la abuela materna. 

Tal y como lo señala el articulo 366, de manera que s61o por 

muerte, interdicci6n o ausencia del llamado preferentemente, en-

trara al ejercicio de la patria potestad el que le siga en el or

den establecido en el articulo anterior. 



••• 48 ••• 

Esto mismo se observar! en caso de renuncia (articulo 367 

C6digo Civil de 1884). 

En virtud de lo anterior podemos concebir que la patria po-

testad se adquiere por el matrimonio celebrado legalmente, por la 

legitimaci6n, por el reconocimiento foluntario de los hijos natu

rales hecho en la forma que prescribe la ley, por el reconocimie~ 

to forzado, es decir, por sentencia judicial. 

Del estudio de los articulas 363, 368, 369 1 al 373, inferi-

mos que la patria potestad consiste en el ejercicio de los si---

guientes derechos: 

1° El derecho de educar a los hijos. 

2º El derecho de vigilarles y corregirles. 

30 El derecho de administrar sus bienes. 

Respecto al derecho de administrar sus bienes, el art!culo -

375 del nuevo C6digo Civil los divide en seis clases: 

I. Bienes que troceden de donaciones del padre. 

II. Bienes que proceden de herencia 6 legado del padre. 

III. Bienes que proceden de donac16n, herencia o legado de

la madre o de los abuelos, aún cuando aquella o alguno 

de éstos esté ejerciéndo la patria potestad. 

IV. Bienes que proceden de donaciones, herencias O legados 

de los parientes colaterales 6 de personas extranas, -

aunque éstoa J los de la tercera clase se hayan donado 

en consideraciones al padre. 

V. Bienes debidos a don de la fortuna. 

VI. Bienes que el hijo adquiere por un trabajo honesto, -

sea cual fuere. 



••• 49 ••• 

"Cabe aeftalar que la propiedad de los bienes mencionados, en

todas las especies pertenece al hijo, correspondiéndola adminis

trac16n de las cuatro primeras clases al padre, al cual a fin de

otorgarle una recompensa por los cuidados 1 sacrificios que les -

i•pone el ejercicio de la patria potestad, la Ley ha creado un d~ 

recho fitil inherente a la misma, que consiste en el usufructo de

parte de los bienes, teniendo el padre la facultad de seftalar !a

parte que debe percibir de los frutos de los bienes de la primera 

clase, pero sino hace esta designaci6n s6lo tiene derecho a perci 

bir la mitad de los frutos, en cuanto a los bienes de las clases

segunda, tercera y cuarta, tiene el padre el usufructo de ellos,

lo cual no significa que este usufructo sea exclusivo del padre,

ra que el mismo es inherente a la patria potestad, por lo tanto -

pertenecerA al que la ejerza en el orden legal establecido (arti

culo 376 al 382 C6digo Civil de 1884). 

Este derecho de usufructo concedido al padre se extingue por 

las causas señaladas en el articulo 3838 del ordenamiento legal -

antes invocado, mismas que sonl'14 

a) Por la emancipaci6n 6 mayor edad de los hijos. 

b) Por la pérdida de la patria potestad. 

e) Por renuncia. 

En el caso de renuncia del usufructo hecha a favor del hijo

ésta ser4 considerada como donaci6n, tal r como lo previene el ªL 

t1culo 384 del multicitado C6digo Civil de 1884, 

14 "El art. 383, C6digo Civil de 1884, modific6 al art. 410 del 
C6digo Ciril de 1870 que señalaba como segunda causa de ex
tinci6n del usufructo, las segundas nupcias de la madre". 
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Sin olYidar la oblisaci6n de loa padres de dar cuenta de su

gerencia cunado son menos administradores, asl como de la entrega 

de todos loa bienes r frutos a aus hijos, luego que éstos se ema~ 

cipen o lleguen a la aayor edad. Y para el caso en que el padre -

tensa un interEs opuesto al de sus hijos menores, éstos serán re

presentados en juicio T fuera de el, por un tutor nombrado por el 

juez para cada caso (artlculo 385 al 387 C6digo Civil de 1884). 

El nuevo texto del C6digo Civil de 1884 señala en los artlc~ 

loa 388 al 402 los modos de acabarse suspenderse la patria po-

testad, en los cuales se determina que se acaba por: 

1ª Por la muerte del que la ejerce, sino hay otra persona en 

quien recaiaa. 
2ª Por la emancipaci6n. 

3Q Por la maror edad del hijo (inovaci6n impuesta por nues-

tra lesislaci6n). 

Se pierde 

I. Cuando el que la ejerce es condenado a alguna pena que i~ 

porte la p6rdida de este derecho. 

11. En los casos sefialados por los art1culoe 245 y 2~8 (en -

los casos de divorcio. cuando el padre es culpable 6 cua~ 

do lo son los dos eonyuses 1 cuando aquel es el que dS -

causa al divorcio). 

Se suspende 

l. Por incapacidad declarada judicialmente en los casos 2Q 

3• del articulo 404 (cuando el padre estA privado de la -



... 51 ••• 

inteligencia por locura, idiotismo 6 imbecilidad; cuando 

es sordo-mudo y no sabe leer ni escribir). 

2. Por ausencia declarada en forma. 

3. "Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta -

suspensi6n~15 

Dejando al arbitrio de los tribunales privar al padre de la

patria potestad o modificar su ejercicio, seg6n la gravedad de -

las faltas que se le imputen, de su conducta m6s o menos inconsi

derada 6 inmoral. 

Pero para el caso en que la patria potestad recaiga en la m!!_ 

dre o abuela se seftalan ta•bi~n como causas de la p6rdida de la -

patria potestad las siguientes: 

1' El segundo matrimonio contraldo por la madre ó abuela. 

2• La conducta inmoral de una u otra, en sus respectivos ca

sos, acreditada por el hecho de dar a luz a un hijo ileg! 

timo. 

Pero si la madre 6 abuela vuelYe a enviudar, recobra los de

rechos que perdi6 por haber contraido segundas nupcias, ya que la 

muerte del sesundo marido desaparece la causa que interrumpi6 el

ejercicio de la patria potestad, y es natural y justo que no e1i~ 

tiendo ninsún interés contrario a los hijos, vuelva a la madre la 

guarda de ellos y la administraci6n de sus bienes. 

15 

Podemos concluir señalando que la patria potestad se acaba -

El art. 391, C6digo CiTil de 1884. 
del C6digo Ci•il de 1870 referente 
secuencia de no estimarla el mismo 
interdicc!6n. 

Supri•i6 la fracci6n 2•
a la prodigalidad, a con
C6digo como causo de la -
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cuando laa le7es le ponen téraino en virtud del verificatiYo de -

ciertos acontecimientos, naturales 6 provenientes del padre. pero 

ltcitos y honestos. Se dice que se pierde, cuando la ley dispone

que el padre quede pri•ado de ella por la co•iai6n de alsún deli

to 6 por su falta en al cuapliaiento de los deberes que tienen p~ 

ra con sus hijos. Por 6ltimo se suspende cuando no la puede ejer

cer el padre en virtud de alguna incapacidad, 6 por haber sido -

condenado a una pena que lleve consiao la suspensión del ejerci-

cio de la patria potestad. 

1.7 Ley sobre Relaciones Familiare• dé.1917. 

Ante la necesidad de expedir nuevas leyes ~ue establecieron

ª la faailia "sobre bases m6s racionales y justas. que eleven a -

los consortes a la alta misi6n que la sociedad 1 la naturaleza p~ 

nen a su cargo, de propasar la especie 1 fundar la familia"; J d~ 

bido a la promulgaci6n de la Ley del Divorcio 1 las naturales cos 

secueneiaa de éste hacen necesario adaptar al nuevo estado de co

sas los derechos r obligaciones entre los consortes, ost como las 

relaciones concernientes a la paternidad 1 filiac16n, reconoci--

aien~o de hijos, patria potestad, emancipaci6n y tutela, tanto -

por causa de minoridad como por otras incapacidades, amén de las

ideas modernas sobre igualdad, ampliamente difundidas y aceptadas 

en casi todas las instituciones sociales. 

Que no s6lo por las razones expuestas, sino también por el -

hecho de que las trascendentales re[ormaa pol1ticas llevadas aca

bo por la Reroluci6n, no pueden implantarse debidamente sin las -

consiguientes reformas a todas las demAs instituciones sociales y 

•ur especiel•ente a los familiares. 
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Que de la •iaaa aanera, no siendo ra la patria potestad una

inatituci6n que tiene por objeto conaerYar la unidad de la fami-

lia para funciones pollticas, sino la reglamentac16n de los debe

res que la naturaleza i•pone en beneficio de la prole, es necesa

rio reformar las reglas establecidas para el ejercicio de ese de

recho, aai como las que rigen respecto a la legitimaci6n, cuyos -

beneficios deben a•pliarse al reconocimiento de los hijos natura

les, cuya filiaci6n debe ser protegida contra la mancha infamante 

que las leyes actuales conseryar con el no•bre de desisnaci6n de

hijos espurios: pues no es justo que la sociedad los estigmatice

ª consecuencia de faltas que no les son imputables J menos ahora

que considerando el •atri•onio como contrato, la infracci6n a los 

preceptos que lo rigen s6lo debe perjudicar a los infractores y -

no a los hijos. 

Asi mismo no teniendo ya la patria potestad por objeto bene

ficiar al que la ejerce, y tent~ndo en cuenta la igualdad de der~ 

choa entre hombre 1 mujer se ha creído conveniente establecer que 

se ejerza conjuntamente por el padre 1 la madre, y en defecto de

estos por abuelo y abuela, pues ningGn •otivo hay para excluir de 

ella a la mujer que, por razones naturales, se ha sacrificado por 

el hijo •la que el mismo padre 1 ordinariamente le tiene mAs car.! 

do, y que aal ais•o por lo que respecta a los bienes del hijo, se 

ha creldo oportuno supri•ir la clasificaci6n establecida por el -

C6digo Ciril, la cual no es sino reminiscencia de loa peculios -

que establecla el Derecho Romano y no tenia mis objeto que benef.! 

ciar al padre, por todo lo cual se ha creldo conveniente estable

cer que los bienes del hijo sean administrados de acuerdo con los 

ascendientes que ejerzan la patria potestad, quienes en cualquier 

caso disfrutarAn coao reaunerac16n por sua trabajos, la mitad del 
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usufructo de dichos bienes, mitad que aerl divisible entre aabos

ascendientes. 

"Por los razonamientos anteriores, la conveniencia, necesi-

dad f visencia de las reforaas susodichas, no deben esperaroe pa

ra su implantaci6n la cospleta reforma del C6digo Civil, tarea -

que serla muy laboriosa y dilatada, sino legislarse cuanto antes

eobre las relaciones de familia y demAs similares, a fin de pone!. 

las a la altura que les corresponde". 16 

Por lo que el 9 de Abril de 1917 se decretó la Ler sobre·Rela

ciones FamiliareR , que, en materia de Patria Potestad estableci6: 

Cap!tulo XV.- De la Patria Poteet~d. 

Artlculos 238 239, estos dos artlculos no modificaron lo -

establecido por loe articulo• 363 r 364 del C6digo Civil de 1884. 

Articulo 240, este articulo a diferencia del articulo 365 -

del C6digo Civil de 1884, establece que la patria potestad se e-

jerce sobre los hijos legit1mos, de los hijos legitimados, de los 

naturales 7 de los adoptivos, mientras que el precepto legal an-

tes invocado hacía referencia de los hijos leglti•os y de los na

turales legitimados 6 reconocidos. Es decir, la Ley agrega el eje~ 

cicio de la Patria Potestad en loe adoptivos, J no diferencS:a a -

los legitimas de los legitimados o reconocidos, con lo que se co~ 

firma una vez aAs el carlcter proteccionista con que se reglamen

ta la instituci6n jurldica de la faailia como de la sociedad ac-

tual. 

16 "Ley sobre Relaciones Familiares 1917. Exposic16n de Hotivos. 
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Articulo 241, en el encontramos plasmada la Igualdad que tr~ 

ta de establecer la Ley de Relaciones Familiares entre el hombre

y la mujer encuadrando en s6lo tres fracciones a las personas que 

ejercen la patria potestad, mientras que el articulo 366 del Cód! 

go Civil ya mencionado, las seftalaba en VI fracciones en forma i~ 

dividual al establecer: 

Art. 366.- La patria potestad se ejerce: 

I. Por el padre, 

11. Por la madre, etc. 

Articulo 242, en este precepto legal encontremos señalado -

que solamente por falta o impedimento se deja de ejercer la Pa--

tria Potestad, cuyos términos resultan vagos, mientras que el ar

ticulo 367 del C6digo Civil de 1884 señalaba a la muerte, inter-

dicci6n o ausencia como causales, lo que a noestro parecer resul

ta m&s correcto, pu6s la terminologia es clara, aunque limitativa. 

Articulas 243, 244 y 245, estos articulas son una transcrip

ci6n de los articulas 369, 370 y 371 del C6digo Civil rnencior.ado, 

respectivamente, sin modificar la tesis sostenida respecto a la -

obligaci6n de educaci6n 1 a la facultad de corrección e incluso de 

castigo en forma "templada y mesuradamente'' que tiene la persona

que ejerce la Patria Potestad: contando siempre con el auxilio de 

las autoridades correspondientes, las que cuentan con las misoas

obligaciones y facultades. 

Articulo 246, en este precepto podemos apreciar claramente -

el carActer proteccionista de la Ley al evitar que un menor suje

to a patria potestad pueda ser victima de un robo, fraude, o cua! 
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quier otro tipo de delito e incluso de un daAo moral al compare-

cer en juicio. 

Capltulo XVI.- De los efectos de la Patria Potestad respe~ 

to de los bienes del hijo. 

Art1culos 247 al 252, estos art!culos sustentan la misma te

sis que los articulas 374 al 382 del Ordenamiento legal ya menci~ 

nado, solo que estos ultimas, dividen en seis clases a los bienes 

del hijo señalando para cada caso a quien pertenece la propiedad

de los mismos, el usufructo, administraci6n, reditos y rentas. 

Articulo 253, este articulo suprime el caso de emancipaci6n

como causa de cxtinci6n del ejercicio de la Patria Potestad. 

Articulas 254 al 259, bajo estos preceptos legales encontra

mos a diferencia de los artlculos 385 al 387 del Código Civil dc-

1884 una protecci6n m§s amplia pare el menor sujeto a patrie po-

testad a fin de evitar una conducta que signifique un menoscabo -

en su patrimonio, solo que es a instancia de parte pare que se -

pueda verificar esta vigilancia. 

Capltulo XVII.- De los modos de acabarse y suspenderse la

Patria Potestad. 

Articulas 259 a 26q, en este capitulo encontremos transcri-

tos integramente loB artlculos 388 al 402 del Código Civil de ---

1884, respectivamente, sin sustentar una tesis nueva, modificar -

la ya establecida o suorimida. 
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Del estudio realizado anteriormente, aunque en forma superf! 

cial, de la Ler de Relaciones Familiares con sus concordancias y

diferenciaa respecto del C6digo Civil de 1884, podemos concluir -

que la misma trata de adecuar el Ordenamiento Juridico a la Soci~ 

dad lo cual lo realiza con poco 6xito, pues en el fondo aún con-

serva la desigualdad milenaria existente entre el hombre y la mu

jer, y en cuanto al menor trata de protegerlo, de beneficiarlo, -

pero no se modifican los criterios sustentados en otras épocas, -

ni las tesis seftaladas. 

Desde nuestro punto de vista la madre deberte de ejercer la

patria potestad, en primer t~rmino, ya que es ella la que convive 

mAs tiempo con el menor, al ser su ocupaci6n primordial el hogar, 

a6n en el caso de que trabaje, pero con apego a la letra de la -

Ley es el padre el obligado en primer lugar, am~n de que no se -

cuentan con sistemas eficaces para vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones primordiales, ni para evitar el exceso en el ejerci

cio de las facultades que la Ler de la materia concede a los que

ejercen la patria potestad. 
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CAPITULO I I. 
INSTITUCIONES JURIDICAS RELACIONADAS. 

2.1 El Matrimonio. 

En la antig~·edad el matrimonio constitu1a la base funda-

mental de todo el Derecho de Familia, por lo que la posici6n tra

dicionalista que formula Ruggiero al señalar "El matrimonio es -

institución fundamental del derecho de familia, por que el conce~ 

to de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base neces~ 

rios. De el derivan todas las relaciones, derechos y potestades y 

cuando no hay matrimonio, sólo pueden surgir tales relaciones, d~ 

rechos y potestades por benigna concesión y a&n asi son éstos de

un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio

genera. La uni6n del hombre y la mujer sin matrimonio es reproba

da por el derecho y degradada a concubinato cuando no lo estima -

delito de adulterio o incesto; el hijo nacido de una uni6n extra

matrimonial es ilegitimo y el poder del podre sobre el hijo natu

ral no es patria potestad¡ fuera del matrimonio no hay parentesco, 

ni afinidad, ni succsi6n hereditaria, salvo entre padre e hijo. -

Una benigna extensi6n, limitada, siempre en sus efectos, es la h!. 

cha por la ley de las relaciones de la familia legitima a los re

laciones naturales derivadas de uni6n ilegitima y ello responde a 

razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsa

bilidad contra1da por quien procrea fuera de justas nupcias¡ la -

artificial creaci6n del vinculo parental en la adopci6n no es m§s 

que una limitaci6n de la filiaci6n legitima. 
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•Eata i•portaacia 1 pree•inencia de la inatituci6n hace del •atri

•inio el eje de todo el aiate•a jurldico fa•iliar, ae reYela en -

todo el derecho de familia 1 repercute aGn •A• all& del 4mbito de 

late•. 17 

Pero a partir de la Ler aobceJlelanionia.Fámiliar•• de:9 de

Abtll de 1917, que auatenta el nuno criterio de que la familia e!!_ 

tA fundada en el parenteaco por consanauinidad, oriainando ka fi

lieci6n le1lti•a o ileslti••· Por lo que el aatrimonio deja de -

ser el supuesto jurldico neceaario para regular las relaciones de 

paternidad, •aternidad 7 patria potestad, ya que tanto los hijos

les!ti•oa co•o loa ilealtimos, se equiparlo a efecto de reconoce~ 

lea los •is•oa derechos y so•eterloa a la potestad de sus progen! 

torea. 

Por lo que pode•oa seftalar, que a diferencia del derecho de

algunoa paises europeos, el matrimonio no es la inatituci6n fund~ 

mental del derecho de familia, 1 menos a6n, que de fil derivan las 

relaciones, derechos r potestades, pues nuestro rfgimen jurldico

parte de una hlp6tesia distinta; considerandi a la flliaci6n l•sl 

tiaa o natural coao la base f fuente del Ylnculo que une al prog~ 

nitor con el descendiente, ain limitarlo exclusivamente, por lo -

qu·e se refiere a sus efectos, a la filiaci6n surgida del matrimo

nio, 

Este criterio sustentado por la nueya legialaci6n mexicana, 

resulta ala huaano f justo que el Yiejo sistema en el que se des

conocen al1unos derecho• de los hijos, por el hecho de haber nac! 

do fuera de aatriaonio, no aianificando tal postura una ceptación 

de libertinaje o de relacione• sexuales de parejas, en forma tra~ 

17 Russiero, citado por Rojina Villas••· Rafael. Compendio de -

Derecho Ci•il. Vol, I. Introducci6n, Personas 1 Familia. 18 1 

ed, Ed. PorrGa, S.A. Hhico, 1982, Pia. 275. 
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aitoriaa o accidentale•, ni el to•ar conociaiento co•o Gnica base 

de las relaciones familiares, la inatituc16n del matriaonio, a e

fecto de desprender de ella todas las conaecuenciaa en aateria de 

patria potestad, en aeneral de derechos 1 obliaacionea para los -

hijos. 

Desde este punto de Yista el aatriaonio produce diversidad -

de efectos que pode•os determinar desde tres puntos de yiata: 

a) Entre consortes. 
b) En relaci6n con loa hijos. 

c) En relaci6n con loa bienes. 

Siendo el m4s importante para el presente estudio el inciso-

b). 

2.1.1. Efectos del Hatriaonio respecto a los Hijos. 

Estos se aprecian desde tres puntos de vista: 

a) Para atribuirles la calidad de hijos leg!timos.- Ea decir el -

•atrimonio atribuye la calidad de hijos legitimo• a los conce

bidos durante el •ia•o. 

Articulo 324 C6di10 Ci•il •iaente.- Se preau•en hijos de los con

yuaea.: 

I. Loa hijos nacidos después de ciento ochenta dias conta

dos desde la celebrac16n del •atrimonio: 

II. Loe hijos nacidos dentro de loa trecientos dlas aiguie~ 

te• a la disoluc16n del •atri•onio, ra proyensa 61ta de 

nulidad del contrato, de •uerte del marido o de di•or-

cio. 



... 61 ••• 

Este término se contar4, en los casos de diYorcio o nulidad, des

de que de hecho quedaron separados los conyuges por orden judi--

cial. 

b) Para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente -

matrimonio de sus padres.- Al respecto los articulas 354 a 359 

del C6digo Civil regulan ésta importante consecuencia que en -

nuestro derecho s6lo pueden obtenerse por el matrimonio y no -

por un decreto del jefe del Estado. 

Articulo 354.-"El matrimonio subsecuente de los padres hace que -

tenga coao nacidos de aatrimonio a los hijos habidos antes de su

celebraci6n." 

Articulo 355.-"Para que el hijo goce del derecho que le concede -

el articulo que precede, los padres deben reconocerlo e1prcsamen

te antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo de c~ 

lebrarlo o durante el, haciendo en todo caso el reconocimiento B.!!!, 

boa padres, junta o separadamente~ 

Articulo 356.-"Si el hijo fué reconocido por el padre y en su ac

ta de nacimiento consta el nombre de la madre 1 no se neceslta re

conocimiento expreso de ésta para que la legitimaci6n surta sus -

efectos legales. Tampoco se necesita reconocimiento del padre, si 

ya expres6 el nombre de ~ste en el acta de nacimiento: 

Articulo 357.- ~unque el reconocimiento sea posterior, los hijos

adquieren todos sus derechos desde el dia en que se celebró el m~ 

trimonio de sus padres." 

Articulo 3S8.-"Pueden gozar también de ese derecho que les conce

de el articulo 354 los hijos que ya han fallecido al celebrarse -

el matrimonio de sus pad1·es 1 si dejaron descendientes." 
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Articulo 359.-"Pueden aozar taMbibn de ese derecho los hijos no -

nacidos, si el padre al casarse declara que reconoce al hijo de -

quien la mujer estA encinta, o que lo reconoce si aqufilla esturi~ 

re encinta." 

e) Para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los dere--

chos y obligaciones que impone la patria potestad.- Como ya -

lo hemos sedalado en nuestro derecho a diferencia de otras le

gislaciones el matrimonio no atribuye efectos en cuanto a la -

Patria Potestad pues éstos existen independientemente del mis

mo en favor y a cargo de los padres y abuelos, sean leg!timos

o naturales. Por este aotivo, nuestro C6digo Civil al regular

la Patria Potestad como se analizar! más adelante, no toma en

cuenta la calidad de hijo legitimo o natural, sino que confie

re al padre y madre, a los abuelos paternos y a los abuelos m~ 

ternos. Por consiguiente, el matrimonio s6lo viene a estable-

cer una certeza en cuanto al ejercicio y atribuci6n de la pe-

tria potestad, respecto de los hijos legitimas. 

2.2 El Parentesco. 

El parentesco de acuerdo con la doctrina es una de las -

fuentes principales de la familia, siendo éste una situación per

manente que se establece entre dos o mAs personas por virtud de -

la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, para originar 

de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. 

En el parentesco por afinidad y en el parentesco civil o por ado~ 

ci6n la ley es la que determina quienes son los sujetos vincula--
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dos por la relaci6n parental 1 los actos jur1dicos que producirin 

las consecuencias de derecho. 

De lo anterior podemos se~alar que el parentesco podr& ser de --

tres tipos: 

a) Parentesco Consanguineo: Es aquel vinculo jur1dico que -

existe entre personas que descienden las unas de las otras o que

reconocen un antecesor comGn. Al respecto el C6digo Civil senala, 

Articulo 292.-"La ley no reconoce m&s parentesco que los de con-

sanquinidad, afinidad J el civil." 

Articulo 293.-"El parentesco de consanguinidad es el que existe -

entre personas que descienden de un mismo progenitor." 

Articulo 294.-"El parentesco de afinidad es el que se contrae por 

el matrimonio entre el var6n y los parientes de la mujer y entre

la mujer y los parientes del var6n." 
Articulo 295.-"El parentesco civil es el que nace de la adopci6n

J s6lo existe entre el adoptante y el adoptado." 

Articulo 296.-"Cada generaci6n forma un grado, y la serie de gra

dos constituye lo que se llama linea de parentesco.'' 

Articulo 297.-"La linea es recta o transversal: la recta se comp~ 

ne de la serie de grados entre personas que descienden unas de o

tras¡ la transversal se compone de la serie de grados entre pers~ 

nas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o 

tronco comfin." 

Articulo 298.-"La linea recta es ascendente o descendente: ascen

dente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de

que procede; descendente es la que liga al progenitor con los que 

de él proceden. La misma linee es, pues, ascendente o descendente, 

segGn el punto de partida y la relaci6n a que se atiende." 
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Articulo 299.-"En la linea recta los grados se cuentan por el nO

mero de generaciones, o por el de las personas, excluyendo al pro 

genitor." 

Articulo 300.-"En la linea transversal los grados se cuentan por

el nQmero de generaciones, subiendo por una de las lineas y des-

cendiendo por la otra, o por el nQmero de personas que hay de uno 

a otro de los extremos que se consideran, e1cluyendo la del prog~ 

nitor o tronco comfin." 

b) Parentesco por afinidad; en el articulo 294 del C6digo C! 

vil, se define el parentesco por afinidad señalando: es el que se 

contrae por el mBtrimonio entre el vor6n y los parientes de la m~ 

jer y entre la mujer y los parientes del var6n. Lo que constituye 

una combinaci6n del matrimonio J del parentesco consanguineo, as! 

la esposa entra en parentesco de afinidad con los ascendientes, -

descendientes o colaterales de su marido, en los mismos grados -

que existan respecto a los citados parientes consanguineos, lo -

propio podemos decir del marido en relaci6n con los parientes de

su esposo. De acuerdo a lo establecido por nuestro derecho el pa

rentesco por afinidad produce s6lo consecuencias muy restringidas, 

s6lo se acepta como consecuencia jurldica importante la de que el 

matrimonio no puede celebrarse entre parientes por afinidad en -

linea recta. Tampoco esta forma de parentesco da derecho e here-

dar, tal y como lo establece el articulo 1603 del Ordenamiento L~ 

gal antes citado, al senalar: 

Articulo 1603.- El parentesco de afinidad no de derecho de here-

dar. 

Este tipo de parentesco por afinidad se extingue en virtud -

del Divorcio, en los casos de muerte de uno de los conyuges o por 

nulidad del matrimonio, aunque para nuestro derecho subsiste este 

parentesco por afinidad como impedimento para contraer matrimonio. 
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e) Parentesco por adopci6n; este tipo de parentesco se des-

prende del acto jurldico de carActer mixto, de donde se toma la -

denominaci6n, la Adopci6n (Acto jurldico que se tratar! m!s am--

plia•ente en el inciso correspondiente)), por 'irtud del cual se

crean entre el adoptante J adoptado los mismos derechos y obliga

ciones que origina la filiaci6n legitima entre padre e hijo. ade

mls de crear un impedimento entre las partes para el matrimonio. 

2.3 La Filiaci6n. 

"El Término Filiaci6n, tiene en el derecho dos connotaci,2. 

nes. Una ampl1sima que comprende el v!nculo jur1dico que e~iste -

entre ascendientes y descendientes, sin limitac16n de grado; es -

decir, entre personas que descienden las unas de las otras y de -

esta manera puede hablarse de la lilioci6n no solamente referida

en la linea ascendente a los padres, abuelos, bisabuelos, tatara

buelos, etc., sino tambi~n en la linea descendente, para tomar C.2, 

~o punto de relaci~n los hijos, nietos, bisnietos, tetaranietos,

etc, Adem.§s de este sentido ampltsimo, por filiaci6n se entiende 

en una connotación estricta: la relaci6n de derecho que e~iste e.u. 

tre et progenitor y el hijo. Por lo tanto, va a implicar un con-

junto de derechos y obligaciones que respectivamente se crean en

tre el padre y el hijo y que generalmente constituyen, tanto en -

la filiación legitima, como en la natural, un estado jur1dito. Es 

decir~ una situaci6n permanente que el derecho reconoce por vir-

tud del hecho juridico de la procreaci6n, para mantener vinculos

constantes entre el padre o la madre y el hijo". 18 

18 Planiol Harcel. citado por Rojina Villegas. ob. cit. V.I. 
P6a.429. 
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Por lo que podeaos seftalar que para el fin que persigue el -

presente trabajo, hablaremos de la "Filiaci6n" en su connotaci6n

eatricta. Desde este punto de vista la filiaci6n puede ser: 

A) Filiaci6n Legitima.- Que es el vinculo jurldico que se -

crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres, aunque -

en nuestro derecho se requiere que el hijo seo concebido durante

el matrimonio de los padres, aunque cabe la hip6tesis de que el -

hijo legitimo nazca cuando el matrimonio de los padres est~ ya d! 

suelto por muerte del marido, por divorcio, o por nulidad, 6 en -

el caso de que sea concebido antes del matrimonio, naciendo cuan

do sus padres ya han contraldo matrimonio, en estos casos su les! 

timidad se determina por virtud de su concepci6n, pero nunca por

virtud del nacimiento. 

B) Filioci6n Natural.- Es la que corresponde al hijo que fué 

concebido cuando su madre no estaba unida en matrimonio, tomando

como base al igual que en la filiaci6n ligttima el momento de la

concepci6n 1 que la ley determina a través de presunciones, dentro 

del tbrmino mtnimo o mAximo del embarazo. 

Esta filiaci6n natural ae subdivide a au vez en: 

t. Filiaci6n natural simple.- Es aquella que corresponde al hi

jo concebido cuando su madre no se habla unido en matrimonio, 

pero pudo legalmente celebrarlo con el padre. 
2. Filiaci6n natural adulterina.- Se llama asI cuando el hijo -

es concebido por la madre estando ésta unida en matrimonio y 

el padre es distinto al marido, o cuando el padre es casado-

7 la madre no es su esposa. 
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3. riliaci6n natural incestuosa.- Es cuando el hijo es procrea

do por parientes en el arado que la LeJ impide el •atrimon!o 

sin celebrar ~ste. 

C) Fil!ac!6n Legitimada.- Es aquella que corresponde a los -

hijos que habiendo sido concebidos antes del matrimonio de sus p~ 

dres, nacen durante él o éstos los reconocen antes de celebrarlo, 

durante el mismo, o posteriormente a su celebraci6n~ 

As1 podemos concluir que la f1liaci6n constituye un estada -

jur1dico, a diferencia de la procreaci6n 1 la concepci6n del scr,

el embarazo y el nacimiento, que son hechos jurldicos. El estado

jur!dico de la filiac16n consiste en una situoci6n peraanente de

la naturaleza o del hombre que el derecho toma en cuenta para a-

tribuir le múltiples consecuencias que se traducen en derechos, -

obligaciones o sanciones que se estan renovando continuamente, de 
tal manera que durante el tiempo en que se mantenga esa situaci6n, 

se continuaran produciendo esas consecuencias. Aunque en el cata

do jur1dico de la filiac!6n, se puede partir de ese hecho biol6gl 

co, que crea el vinculo de consanguinidad, pero ademis intervie

ne una situaci6n reconocida por el derecho, que no necesariamente 

corresponde a la procreaci6n, como ocurre en el reconocimiento -

del hijo, aún cuando no haya vinculo consanguíneo, o en la filia

ci6n adoptiva, en donde expresamente la Ley da al adoptado el es

tado jur!dico de hijo, con todos sus derechos y obliaaciones, PªL 

tiendo de que no existe el hecho bio16gico de la procreaci6n y, -

por consiguiente el vinculo de la consanguinidad, Y dentro de ese 

conjunto de derechos encontramos el de heredar, exigir alimentos, 

y llevar el apellido del padre o de le madre, asi como el goce de 

la protecci6n juridica que otorga la Patria Potestad. 
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2.4 La Legiti•aci6n, 

Podemos definir a la legit1maci6n como aquella situaci6n

jur1dica por virtud de la cual mediante el subsecuente matrimonio 

de sus padres, se atribuye a los hijos naturales el car4cter de -

legitimos, con todos los derechos y obligaciones que corresponden 

a esta calidads 

Esta legitimaci6n implica una fusi6n de dos actos jur1dicos; con

sistentes en el reconocimiento que lleven acabo los padres del h! 

jo natural y en el matrimonio que realicen despuEs de haber naci

do o sido concebidos los hijos naturales. De tal manera que no -

basta s6lo que los padres de un hijo natural nacido o siaple•ente 

concebido celebren matrimonio, sino que se requiere ademAs que r~ 

conozca al hijo yo nacido o que estA simplemente concebido, asi -

lo establece el articulo 354 y 355 del C6digo Civil, 

Esta fusi6n de actos juridicos, desempeña un papel determi-

nante, ya que los efectos de la legitimaci6n se determinan a par

tir del momento de la c~lebraci6n del acto matrimonial, no pudie~ 

do operar retroactivamente desde el nacimiento de los hijos, ni -

pudiendo postergarse o diferirse para el momento posterior en que 

los padres ya casados reconocieren los hijos que hubieren tenido

antes de celebrar matrimonio. 

Por lo tanto, en principio, la legitimaci6n por subsecuente

matrimonio requiere ademAs el acto juridico del reconociciento, 

es por ello que se constituye a través de la fusi6n de esos dos -

actos juridicos independientes: el del matrimonio de los padres y 

el del reconocimiento de los hijos nacidos o simplemente concebi

dos. Este reconocimieto puede hacerse antes de celebrar el oatri

monio o como JB se señal6 en el acto mismo en que se celebre o -

después de celebrado. Puede el reconocimiento hacerse durante la-
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Yida •atrimonial; pero siempre la legitimae16n surtirA efectos a

parltr del matri•onio. 

De lo anteriormente espuesto podemos se~alar que gracias a -

la 1egitimaci6n los hijos naturales podr6n:t~ner derechó:n!~~~-~
loa beneficios que otorga la Patria Potestad. 

2.5 La Adopci6n. 

Como casi todas las instituciones de Derecho Familiar, la 

adopci6n tiene un mercado fundaaento 6tico. mismo que justifica -

su inclusi6n en el marco jurtdico. curo fundamento recae en los -

fines que persigue. los cuales han sido cambiantes en el transcu~ 
so de la historia. 

Aai los orígenes de la adopción los podemos encontrar desde

tie•pos muy remotos. en la necesidad de continuar el culto domés

tico por los descendientes para evitar la desaparici6n de la faml 
lis,or[genes qut? van desde las legislaciones mfis antiguas como el 
C6d1so de Hammuabi <le 2285 a 2242 a.c. (Babil6ntco), los hebreos, 

los griegos, en el antiguo Derecho Romano, en el Fuero Real y en

Las Partidas (III. 18. 91, IV, 7, 7), en el C6dtgo Napoleón ----

(quien introdujo a la ítgura de la adopci6n en un sentido limita

do en cuanto a los efectos patriMoniales de alimentos y sucesi6n

leg!t1~a entre adoptante y adoptado). 

Por lo que hace a nuestro derecho la Ley de 10 de Agosto de-

1857 en eu arttcu:o 18, deroga todas las disposiciones que conce

dían a los adoptivos el derecho a heredar, por su parte el C6digo 

Civil de 1870 y el de 1884 siguiendo la misma tesis no mencionan

para nada a la adopción. Y es hasta la Ley de Relaciones Familia

res de 1917 que en su articulo 220 relnst!tuy6 la adopci6n, defi-
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niendola como: "el acto legal por el cual una persona mayor de -

edad acepta a un aenor como hijo, adquiriendo respecto de él to-

dos los derechos que un padre tiene y contrayendo todas las res-

ponsabilidades que el mismo reporta respecto de la persona de un

hijo natural"; ademAs se establecla en el articulo 228 de la mis

ma Ley, que el Juez del Estado Civil, deberA asentar en las actas 

de adopci6n 1 en los libros destinados a las de reconociemitno de 

hijos naturales, a reserva de que se les provea de libros especi~ 

les. 

"Con posterioridad se ref ormarón algunas disposiciones esta-

blecidas por la Ley sobre··Relabiones Familiares, como es el caso de 

las publicadas en el Diario Oficial de 7 y 17· de Enero de 1970 

en las que se establecen los requicitos para poder adoptar a uno 

o m4s menores, o incapacitados, aunque éste sea mayor de edad¡ y 

la posibilidad de adoptar el marido y la mujer, simpre y cuando -

ambos esten conformes. Hasta llegar al C6digo Civil vigente que -

regula a fista figura jurldica como una adopci6n simple, como se -

analizara mAs adelante~ 19 

I. Concepto.- Es la relaci6n juridica de filiaci6n creada por -

el Derecho, entre dos personas que no son biol6gicamente, ni 

por afinidad, progenitor e hijo. 

II. Caracter!sticas. 
a) Acto Jurtdico: en virtud de que es una manifestaci6n de -

voluntad licita que produce consecuencias jurídicas. 

19 Ibarrola, Antonio De. Derecho de Familia. Ed. Porrfia, S.A. -

HExico, 1982. Páss. 349 y sig. 
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b) Plurilateral; ya que en la adopci6n intervienen m6s de 

dos voluntades, la del adoptante, la de los representantes lega-

les del adoptado J la de la autoridad, aunque en algunas ocasio-

nea ae requiere la voluntad del propio adoptado, la de las perso

nas que lo han acogido aunque no sean sus representantes legales

' en su caso la del Ministerio Público. 

e) Hixto: por que intervienen tanto sujetos particulares

como representantes del estado. 

d) Solemne; al requerir las formas procesales seftaladas -

en el C6digo de Procedimientos Civiles (articulo 923 a 926). 

e) Constituti•o¡ al hacer sursir la filiaci6n entre adop

tante y adoptado y dar lugar tambiEn a la patria potestad entre -

los mismos como derivaci6n del lazo de filiaci6n. 

f) Extintivo en ocasiones; esto ocurre cuando el adoptado 

estuvo sujeto a la Patria Potestad de sus ascendientes que con--

sienten en darlo en adopci6n, extinguiendose para ellos la patria 

potestad (aunque no extinguen los lazos de parentesco). Lo que no 

ocurre en el caso de que uno de los conyuges adopte al hijo del -

otro, ya que en este caso la patrio potestad se comparten. 

g) Efectos Privados; como inst1tuci6n de derecho de fami

lia, la adopci6n produce sus consecuencias entre simples particu

lares: adoptante y adoptado (a diferencia de la adopc16n plena -

que extiende d~chas consecuencias de derecho privado a todos los

componentes del nucleo familiar del adoptante, como ocurre en las 

legislaciones de Francia y España). 

h) InterEs PQblico; por ser un instrumento de protección

ª los menores de edad o a los mayores incapacitados, de aht que -
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el Estado haya creado la instru•entaci6n noraatira, sustancial r
procesal necesaria para que la adopci6n cumpla con la importante

J noble funci6n que tiene. 

III. Requisitos.- Estos se pueden dividir en tres clasest 

a.- Del Adoptante: 

1.- Personas F!sicas (un hoabre o una aujer, libres de m~ 

trimonio, o la pareja de casados cuando ambos estEn de acuerdo en 

la adopci6n). 

2.- Mayor de 25 aftas (cuando sea un matri•onio el adopta~ 

te basta con que uno s6lo de ellos cumpla con este requisito). 

J.- Tener una diferencia de edad de cuando menos 17 aAos

mAs que el adoptado (en los casados adoptantes basta que uno s61o 

cuapla con este requisito). 

4.- Tener m~11oa econ6micos bastantes para proveer a la -

subsistencia y educaci6n del aenor o al cuidado J subsistencia -

del incapacitado, como de hijo propio, segfin las circunstancias -

de la persona que trata de adoptar. 

5.- Tener buenas costumbres. 

6.- En caso de ser el tutor Este deberA de haber rendido

cuentas de la tutéla (hasta que haya sido aprobada definitivamen

te). 

b.- Del Adoptado: 

1.- Ser menor de edad o incapacitado. 

2.- Que la adopci6n le sea ben~fica. 
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c.- Del Acto de Adopci6n: 

1.- La expresi6n de la voluntad del adoptante, del adopt~ 

do si es mayor de 14 a~os, del representante legal del adoptado o 

el Ministerio P6blico del lugar del domicilio del adoptado si es

un incapaz abandonado. 

2.- La aprobaci6n del Juez de lo Familiar, 

3.- Seguir el procedimiento seftalado en los articulos 923 

7 924 del C6digo de Procedimientos Civiles. 

4.- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, sal

vo que se trate de la pareja unida en matrimonio. 

Pudiéndose adoptar en el mismo acto o sucesiva•ente a dos 

o •Is incapacitedos. 

IV. Consecuencias Jurldicas.-

a) Crea parentesco civil entre adoptante y adoptado, de -

primer grado en l!nea recta (con todos '1os derechos y obligacio-

nes que se generan en la filiaci6n consenguinea). 

b) El adoptante tiene el derecho de darle nocbre y sus a

pellidos al adoptado (esto es un derecho r no un deber del adop-

tnnte). 

e) Crea o transmite la patria potestad al que adopta. Si

son loe padres o abuelos los que consienten en dar al menor en -

adopci6n, entonces transmiten la patria potestad que ejerc1an so

bre un hijo o nieto el padre o padres adoptivos, salvo que el a-

doptante esti casado con alguno de los progenitores del adoptado, 

por que entonces se ejercer! por ambos conruges. 
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d) No eztingue el parentesco consanaulneo del adoptado -

con todas sus consecuencias jurldicas (excepto la patria potestad). 

e) Los derechos 1 obligaciones derivados del parentesco -

civil se limitan al adoptante y al adoptado (por lo que el adopt~ 

do no entra a formar parte de la familia del adoptante). 

f) La adopc16n constituye una prohibici6n para la celebr~ 

ci6n del •atrimonio entre adoptante y adoptado y sus descendien-

tes (pudiendo celebrarse el matrimonio si se extingue previamente 

al vinculo de la adopci6n). 

g) El vinculo de la adopci6n puede terminar en vida de -

los sujetos. 

h) La adopci6n producirA sus efectos aunque sobrevengan -

hijos al adoptante, 

V. Procedimiento de Adopci6n.- El procedimiento de adopci6n

se encuentra regulado por el articulo 923 y 924 del C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles. 

VI. Ertinci6n de la Adopci6n.- La ertinci6n de la adopci6n --

puede realizarse de tres formas: 

l. Por impugnaci6n del adoptado (articulo 394 del C6di-

go CiYii), 

2. Por revocaci6n unilateral del adoptante (articulo --

406 del C6digo Civil), (por conducta ingrata del adoptado), prod~ 

ciendo efectos retroactivos, desde el momento en que se verifique 

la conducta que d6 origen a la revocaci6n, aunque la resoluci6n -

judicial sea posterior. 
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3. Por revocaci6n bilateral (articulo 405 del C6digo Ci 

•il). 

Estas dos Glttmas formas de extinci6n de la adopc16n las re

gulan los artlculos 923 y 926 del C6digo de Procedimientos Civi-

les. 

El Derecho del Juez deja sin efecto la adopci6n y restituye

las cosas al estado que guardaban antes de efectuarse ésta. 

't'or ello, la Patria Potestad corresponder! a los padres 6 -

abuelos que consintieron pri•ero en la adopci6n y posteriormente

en la revocaci6n de la misma; pero en el caso de que el adoptado

sea menor de edad, sin ascendientes que ejerzan la patria potes-

tad,· una vez extinguida la adopci6n, habrá que nombrarle tutor~ 20 

Del estudio realizado sobre la adopci6n, cabe señalar que e~ 

ta figura jurídica, guarda una estrecha relaci6n con la patria p~ 

testad, en virtud de que mediante ella se crea o transmite en su 

caso la mencionada patria potestad. 

2. 6 La Tutela. 

La instituci6n juridica de la tutela al igual que la patria

potestad, fuer6n instituciones que originalmente velan m4s por el 

interes del que ejercia estos cargos, o al interés general de la

familia, que el particular del incapacitado, tan es as! que en el 

caso de el menor o mayor de edad incapacitado,que no tenia patri

monio, no era protegido. La tutela con el paso del tiempo fué cv~ 

lucionanado, en cuanto a su regulaci6n jurldica, hastá llegar a -

nuestra legislaci6n vigente quien la regula en el C6digo Civil p~ 

ra el Distrito Federal, en sus artlculos 449 al 640, en donde a -

diferencia de otras épocas, se regula a la tutéla, desde un cri--

20 Hontero Duhalt, Sara. Derecho de Familia. Ed. PorrGa, S.A -

México, 1985. Págs. 325 y sis. 
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terio diferente al de la Patria Potestad pues al parecer el legi~ 

lador consider6 que la Patria Potestad al corresponder a los pa-

dres o abuelos unicamente, se realiza basada en el carifto y preo

cupaci6n por el bienestar de los menores, no sucediendo lo aismo

en el ejercicio de la tut~la, afin en el caso de la Tut61a Legiti

ma, de ahÍ que el legislador refleja una manifiesta desconfianza

hacia el tutor, rodeando su ejercicio de todo tipo de medidas pr~ 

Yenttvas y de seguridad. 

I. Concepto.- La tutela es la instituci6n jurldica que tiene 

por objeto la represcntac16n y asistencia de los incapacitados m~ 

yores de edad, r de los menores de edad no sujetos a Patria Pote~ 

tad. 

II. Caractertsticas.-

a. Cargo de interés pfiblico, caracterlstica que la misma Ley se 

ñala en su articulo 452. 

b. "Irrenunciable, esta caracterlstica se deriva de la anterior

al ser una instituci6n de interés pGblico, y como ezcepci6n

la ezistencia de una causa justa aceptada por el Juez~21 

c. Temporal, en tirtud de que la tutéla se extingue una vez que 

cese la causa que le di6 origen, es decir,dependerA en cuanto 

al tiempo de duraci6n, de la persona que ejerce la tutéla r

de las caracterlsticas del pupilo. 

d. Excusable, esto es en forma enumerativa, aunque no limitati

va, tal y como lo señala el articulo 511 del Código Civil, -

en relaci6n con el articulo 503 del mismo ordenamiento legal 

que no señala a las personas que no pueden ser tutores a6n-

que est~n anuentes en recibir el cargo, al respecto la auto-

21 lbarrola Antonio de. ob. cit. Pág. 387. A esta caracterlsti
ca la denomina "Obligatoriedad de la funci6n". 
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ridad judicial ser6 la que declare ls justificac16n de la e~ 

cusa. 

e. "Cargo Unitario, J'B que el poder tutelar es atribuido a una -

sola persona 1 asl cada incapaz no podrl tener mis que un tu

tor, aunque éste puede serlo hasta de tres incapaces, con -

las li•itaciones que la Ley señala para cada caso~ 22 

e. Cargo Remunerado, el tutor tiene derecho a una retribuci6n -

sobre los bienes del incapacitado, la cual se fijar6 por el

ascendiente o extraao que conforme a derecho lo nombre en su 

testamento; por el Juez, respectivamente, segGn la clase de

tutUa. 

Podemos seftalar como caracter1sticas sine qua;• non la decla

raci6n previa del estado de incapacidad de la persona que va a -

quedar sujeta a tutéla, en los términos que dispone el C6digo de

Procedimientos Civiles al respecto. 

III. Sujeto Pasivo.- Tal y como se desprende del concepto s~ 

ñalado de la TutEla, los sujetos pasivos de la misma son: 

1) Henares incapacitados. 

2) Hayores privados de inteligencia (locura, idiotismo, tm-

bec 11 idad). 

3) Sordo•udos que no saben leer ni escribir. 

4) Ehrios consuetudinarios los que hacen uso inmoderado de-

drogas enervantes. 

Miamos que los articulas 450 del C6digo Civil señala en for

ma limitativa. 

22 Como lo denomina el maestro Ibarrola, Antonio de. ob. cit. 
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IV. Clases.- La Le7 reaulo tres clases de tutela: 

l. Tutela Testamentaria, misma que se define como el derecho 

que la Ley otorga al ascendiente que sobreviva de los dos que en

cada grado ejerza la Patria Potestad, de nombrar tutor en su te~ 

tamento a aquellos sobre quienes la ejerza, con inclusi6n del hi

jo p6stumo, pudiendo incluir el derecho que tiene una persona de

nombrar tutor para la administrac16n de los bienes que deje en 1~ 

gado o herencia a un incapaz que no esté bajo su Patria Potestad

ni bajo la de otra persona (articulo 470 a 473 del Código Civil). 

2. Tutela Legitima, es la que tiene lugar cuando no existe -

tutor testamentario o cuando los padres pierden el ejercicio de -

la Patria Potestad, a cargo de las personas seftaladas directamen

te en la Ley. 

Esta clase de tutela la Ler la regula en tres formas deterra! 

nadas por el sujeto pasiYO de la misma; 

a) Tutela Legitima de menores que tienen familia, 

b) Tutéla Legitima de 11ayores incapacitados que tienen tam--

bién familiares que puedan cumplirla. 

c) Tutela Legitima de incapaces abandonados. 

Con caracterlsticas propias cada una de ellas. 

J. Tutela Dativa, que la podemos conceptuar como la que sur

ge a falta de la testamentaria y de la legitima, asf como para el 

caso en que el tutor testamentario estl impedido temporalmente de 

ejercer su cargo. 

V."Organos.- Los organos de la tutéla son: 

a) Tutor: 

b) Curador; 
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c) Consejo Local de Tutela; 

d) Juez de lo Fa•iliar, 

VI. Separaci6n y Extinci6n de la Tutela.-

Respecto a la aeparaci6n del cargo de la Tutela el artlculo-

504 del C6digo Ci•il se ocupa de la •isma, y en relaci6n a las -

causas de e1tinci6n ~stas son aeftaladas por el articulo 606 del -

C6digo CiYil para el Distrito Federal~ 23 

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que el objeto

de la Tutela es la guarda de la persona y bienes de los que, no -

estando eujetos!e-!a Patria Potesta~, tienen incapacidad natural-

y legal o solamente la segunda para gobernarse por el mismos. La

Tutela puede tambi~n tener por objeto la representeci6n interina

del incapaz en los casos especiales que señale la Ley. Por lo que 

en la Tutela cuidarA preferentemente de la persona de los incapa

citados, siendo como ya qued6 ascentado un oficio civil obligato

rio. 

Y en virtud del fin de protecci6n que persigue la misma esto 

la hace la mAs importante instituci6n de guarder1a legal, establ~ 

cida para defender J prestar asistencia a los incapaces cuando -

falte la Patria Potestad, de ah! que podemos decir que es una in~ 

32 Hontero Duhalt, Sara. ob. cit. P6g. 327, 
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tituci6n subsidiaria de ésta, dif erenciandose en que la Tut~la e~ 

tl organizada directamente por el Derecho Positivo sobre la baae

del Derecho Natural mientras que la Patria Potestad es de Derecho 

Natural y sancionada por el Derecho PositiYo. 

"La Tutela es una Patria Potestad restringida", para la ~ac~ 

veraci6n anterior señalamos s6lo dos ejemplos que la ratifican: 

a) Los •enores 6 mayores de edad incapacitados sujetos a tu

tela deben respeto y obediencia al tutor, quien taabi6n podrá co

rregirlos moderadamente. 6wuaw¡ U2 ~2U la 1!21!t~~ á¡l aKE ¡1¡¡~¡ 
lR fe¡t!D f2¡¡¡¡¡~. 

b) En cuanto a los alimentos, el tutor SU lR IA12t1R ~¡ 121-
¡;¡2¡. U2 ¡i¡u¡ !e 2~1iaR~!Qu ás UY1tRiRtl2U Rl U2 REt ¡l ~¡~~2t
Glimsu¡;~i2 ~El 2W2il2• en este caso proveera lo necesario para -
que los deudores del mismo cumplan debidamente su obligaci6n, a -

menos, que, independientemente de su cargo de tutor, se haye obl! 
gado a hacerlo. 

Aunque con estricto derecho la Tut&la y la Patria Potestad -

se excluyen entre si, ya que la apertura de ésta se realiza al -

fallecimiento de la filtima persona que ha ejercido la Patria Po-

testad sobre el menor o mayor de edad incapacitado. 

2.7 La Curatela, 

Esta instituci6n juridica la encontramos reglamentada en los 

articulos 618 a 630 del actual C6digo Civil, figura genu!namente

romana, ejercida por el Curador que era la persona encargada de -

administrar los bienes del menor pfiber o incapaz sometido a cura-
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tela. Pode&os aeffalar que el Curador ea la persona nQmbrada en ~

testamento, por el juez o por el pupilo •aror de dieciseis años o 

emancipado, que tiene co~o mist6n principal vigilar la condqcta -

del tutor y defender los derechos del incapacitadQ, dentro o fue

ra de juieio, en el easo de que SU$ intereses est6n en oposici6n
con los del tutor. 

Pudiendo ser de tre$ clase$: 

t~ DefinitivQ.- Es el nombrad4 al mismo tiempo que el tutor

de esa cluse (testam~ntaria~ Legitima o Dativa), con excepci6n de 

los menores etpositoa o abandonados acogidos por particulares o -
instituciones de beneficiencia. 

2, Interino.- Este ser!; 

a) Cuando el tutor tenga esa misma calidad; 

b) Cuando estando varios menores sujetos s un ~is~o tutor, -
e~isten intereses opuestos entre ellos; 

e) En los casos de impadimento, sepnraci6n o excusa del cur~ 
dor titular. 

3. Tests=entar1o.~ Es el nombrado por quienes tienen derecho 
a no•brar en su testamento. 

Podemos agregar a estas clases una ~!s; 

4. Dativo.- Para el caso en que sea no~bredo por el Juez- -

por el menor emancipado o por el m~nor no emancipado si ya cumpli6 

16 ª~··· 
En cuanto a los deberes. el curador estA obligado: 

1. A defender los derechos del incapacitado, en Juicio o fuera de 
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él, e1clusivamente en el caso de que est~n en oposici6n con los -

del Tutor. 

2. A vigilar la conducta del Tutor y a poner en conocimiento del

Juez todo aquello que considere que puede ser dañoso al incapaci

tado. 

3. A dar aviso al Juez para que se haga el nombramiento de Tutor, 

cuando éste faltare o abandonare la tutéla. 

4. Cuando las demAs obligaciones que la Ley le señale (Capitulo -

X Titulo IX, Libro I de nuestro actual C6digo Civil), 

Dentro de los derechos del Curador, este tiene el derecho a

excusarse por las mismas razones que tienen los tutores, asl como 

los impedimentos para cumplir con la curaduria son también los -

mismos de la tutéla. 

También tiene derP.cho a ser relevado de la curaduria, pasa-

dos diez años desde que se encarg6 de ella. 

TeniEndo derecho a cobrar honorarios de acuerdo al arancel -

de los procuradores, cudndo intervengo de acuerdo con los casos -

señalados por la Ley, no pudiEndo en ning6n caso pretender mayor

remuneraci6n, devolviéndosele los gastos que ha erogado. 

Cesando sus funciones cuando el incapacitado sale de la tut! 

la. Si cambian las personas que desempeñan la tutéla, el curador

continuarA desempeñando su cargo hasta por un m6ximo de diez años. 

Podemos señalar que la curatela tiene el carActer de vigila~ 

te de la tutEla esto es ante la desconfianza del legislado~ que -

ho considerado que cuando no hoy quien ejerza la Potria Potestnd

sobre el menor o mayor de edad incapacitado una persona ajena a -
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él mismo, no unida por lazo alguno de tndole moral resulta poco -

apta para cumplir eficazmente con el cargo tan importante que la

Sociedad le ha encomendado, pudi6ndo ser presa de la avaricia, de 

la irresponsabilidad, para con los bienes y la persona del sujeto 

a tutela. 
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CAPITULO III. 
DERECHO CIVIL ACTUAL, 

3,1 Ra1z Etimol6gica del Término Patria Potestad. 

Encontramos la ralz etimol6gica del término Patria Potes

tad de la expresi6n del Latln Patrius, a, um, lo relativo al pa-

dre, y Potestas, potestad, 

De donde podemos recordar las palabras de Ulpiano 1'(D. dc

V. 5.50,16) Pater autem familias apellatur qui in domo dom!nium

habet, recteque hoc nomine appellatur, quamuis filium non habet . 

. • (es llamado padre de familia quien tiene en casa el dominio, y 

ese apelativo le es dado afin cuando carezca de descencia ... ). 1124 

Por lo que podemos señalar que la ra!z etimol6gica del -

término Patria Potestad es del Lat!n; y repasando lo acaecido en

épocas antiguas, ya señalado en el capitulo I inciso 1.1 del pr~ 

sente estudio, podremos decir, sin temor a equivocarnos, que es -

en Roma, realmente donde existió la patria potestad, en su canee~ 

ci6n antigua, por que aún hoy en dla existe una instituc16n jurl

dica que se denomina con aquel nombre "Patria Potestad'', óste --

está comprendido por una relación del padre con el hijo, por un -

conjunto de obligaciones asistidas de algunos derechos que hacen

posible el cumplimiento de aquéllas, mAs no es en verdad potestad 

alguna. 

Al respecto el maestro Antonio de lbarrola en su obra De
recho de Familia en el Capitulo VII La Patria Potestad nos señala 

que "Podríamos definir lo que llamamos hoy patria potestad como -

24 citado por Ibarrola Antonio de, Derecho de Familia, Edito--
rial Porrfia, H~xico, PAg. 415. 
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una sumisi6n del padre a las necesidades del hijo y de la socie-

dad", definici6n que se analtzar6 m&s adelante. 25 

3.2 Concepto de Patria Potestad. 

La historia de la Patria Potestad nos demuestra un proce

so paulatino, pero continuado, de debilitamiento de la autoridad

paternal, del omnímodo poder paterno que se manifiesta en el dev~ 

nir de todos los pueblos, cuyas causas han sido complejas, tan -

complejas como todo el proceso hist6rico de las sociedades. La -

vide familiar, que es uno de los ámbitos más Intimas y privados -

del humano, recibe la influencia y la intervenci6n estatal, ya -

otorgando licitud a las relaciones entre los sujetos, ya imponte~ 

do normas imperativas o prohibitivas. De las instituciones del -

derecho familiar es precisamente la Patria Potestad, una de las -

m5s reguladas por el orden jur1dico, aunque en la actualidad la -

Patria Potestad ha dejado de ser como ya lo señalamos, "patria 11
1 -

pues no es exclusiva del padre, sino compartida por igual con la

madre, a veces exclusiva de ella, o ejercida por los otros ascen

dientes, por parejas o por uno solo de los abuelos o abuelas. Ta~ 

poco es "potestad", que significa poder. 

Esta institución no otorga poder, sino se manifiesta por

una serie de facultades de quien la ejerce con raz6n directa de -

los deberes que deben cumplirse con respecto a los descendientes. 

En cuanto al origen del concepto de Patria Potestad podemos seña

lar que éste se encuentre en le f iliaci6n, que es una instituci6n 

establecida por el derecho, con las finalidades de asistencia y -

protección de los menores no emancipados cuya filiaci6n ha sido -

establecida legalmente: ya se trate de hijos nacidos de matrimo--

25 Ibldem. 
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nio, de hijos habidos fuera de él o de hijos adoptivos, su ejerci 

cio corresponde al progenitor o progenitores, respecto de los cu~ 

les ha quedado establecida legalmente la filiaci6n (consonguinea

o civil.). 

De ah! que algunos autores definan ala Patria Potestad como 

"El conjunto de las facultades, que suponen también deberes, con

feridos a quienes la ejercen en relación a las personas y bienes

de los sujetos a ella, con el objeto de salvaguardarlas en la me

dida necesaria". 26 

Otras definiciones que encontramos de igual importancia son

las señaladas por: Colin y Capitan que definen a la Ptria Potcs-

tad, diciendo que es "el conjunto de Derechos que la Ley concede 

a los padres sobre la persona y los bienes de sus hijos, mientras 

oon menores no emancipados, para facilitar el cumplimiento de los 

deberes de sostenimiento, de alimentaci6n, educaci6n, etc. a que 

están obligados''. 27 

En ambas definiciones podemos encontrar dos aspectos, uno r~ 

ferido a la protecci6n de los intereses m~teriales (asistencia--

protectiva) 1 otro a la de los intereses espirituales (asistenci~ 

formativa, particularmente dedicada a la educaci6n del menor), -

am~n del contenido moral y jurídico que se le reconoce a la pa--

tria potestad, mismos que aparecen perfectamente entrelazados, -

sin que ninguno de ellos pueda se separado del otro, sin atacar a 

la naturaleza esencial, de está instituci6n. Como podemos apreci

ar los autores citados, reconocen que, actualmente la patria pe-

testad, m~s que una verdadera potestad o un derecho en inter~s de 

quien la ejercita, es una institución que tiene una función pro-

tectora de los hijos durante su menor edad y una carga impuesta a 

26 Pina, Rafael De. Derecho Civil. Vol. I. Ed. Porrfia, S.A. Mé

xico, Pág. 373. 

27 citado por Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil. Parte G~ 

neral, Personas y Familia. Tomo !, 2• ed. Ed. PorrGa, S.A. -
Héxico, 1976. Pág. 655. 
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quien debe ejercerla. 

El Dr. Galindo Garfias señala que "la patria potestad com--

prende un conjunto de poderes, deberes impuestos a los ascendien

tes, que estos se ejercen sobre la persona y sobre los bienes de

los hijos menores, para cuidar de estos, dirigir su educaci6n y -

procurar su asistencia, en la medida en que su estado de minori-

dad lo requiere". 28 

Oefinici6n que consideramos mAs apropiada para conceptuar a

la patria potestad, pero a pesar de que, al igual que estos auto

res, otros han definido esta figura juridica, nuestros legislado

res no han incluido en el Código Civil, alguna disposici6n que d~ 

fina a ésta instituci6n. 

"El C6digo Civil vigente hace una divisi6n de los efectos de

la patrie potestad, en primer lugar, respecto de la persona de -

los hijos, y en seg~ndo, respecto de los bienes de éstos. Lo que

implica que se haga una referenaia a los deberes y obligaciones -

de los padres; en relación a la persona, y otras en relación a 

los bienes del menor, asi como de las facultades que la propia -

Ley les otorga para cumplir con dichas obligaciones. "29 

28 Galindo Garfias, Ignacio, ob. cit. P6g. 667. 

29 Chavez Asencio, Manuel F. La Familia en el Derecho. Relacio

nes Jur1dicas Paterno-Filiales. 11 ed, Ed. Porrúa, S.A. Héx.! 

co, 1987. Pág. 265. 
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3.2.1 Naturaleza Juridica de la Patria Potestad. 

La Patria Potestad esté constituida por un conjunto de p~ 

deres que colocan a los titulares de la misma, en la posibilidad

de cumplir los deberes que les conciernen respecto de los hijos. 

La facultad y la obligac16n, lo potestad y el deber en la Patria

Potestad, no se encuentran como ocurre en otras figuras jurldicas 

en una situación de oposición y no corresponde el derecho a una -

obligación en otra persona, sino que el poder, se ha conferido p~ 

ra el cumplimiento de un deber. As! en el logro de las finalida-

des propuestas, existe evidentemente el interés de los padres que 

debe coincidir con el interés general del grupo social. 

En lo naturaleza jurldica de la Patria Potestad encontra

mos que si bien es un cargo de Derecho Privado se ejerce en inte

r6s publico. Y como lo señala Cicu Antonio, "Es interesante obser. 

var, que le doctrina se refiere siempre aqu1 a un derecho; pero -

no el derecho correspondiente al deber, esto es, o un derecho del 

hijo; sino, por lo contrario, al derecho del mismo progenitor. 

De lo que.resulta ante todo que la doctrina reconoce en el -

progenitor, aquella coincidencia de derecho y deber, que es cara~ 

ter1stica de las relaciones de derecho público. Y hemos visto, -

que la misma se realiza por le preeminencia que en la relaci6n -

tiene el momento de la finalidad; frente a la voluntad¡ de manera 

que el imperativo jurfdico, en lugar de plantearse en los térmi-

nos ''si quiure alcanzarse este fin deben observarse estas normas", 

se plantea en cambio en estos otros:"debe alcanzarse este fin, ok 

servando estas normas"~JO 

30 citado por Ignacio Galindo Garfias, ob. cit., Pág. 661. 
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Ahora bien desde el punto de vista interno. la patria potes

tad organizada para el cumplimiento de una funci6n protectora de

los hijos menores; esti constituida primordialmente por un conju~ 

to de deberes, alrededor de los cuales y en raz6n de los mismos,

el derecho objetivo ha otorgado a quienes la ejercen un conjunto

de facultades. 

Y desde el punto de vista externo, la patria potestad se pr~ 

senta como un derecho subjetivo¡ quiere decirse que frente a todo 

poder exterior a la familia, el titular de la patria potestad ti~ 

ne un derecho subjetivo personalisimo. Un derecho subjetivo, que

es de ejercicio obligatorio y al respecto, encontramos nuevamente 

una coincidencia o semejanza con ciertos derechos subjetivos p6-

blicos. 

No e1iste ciertamente libertad del titular de la patria pe-

testad para ejercerla o dejar de ejercer ese cargo 1 recayendo so

bre los progenitores esa función y no están en la posibilidad de

renunciar a su ejercicio. El padre y la madre tienen cierto campo 

de libertad en lo que se refiere a la oportunidad, a la manera y

a la idoneidad de los medios para llevar acabo esa función. 

Libertad que se encuentra circunscrita dentro de los limites 

que marca el cumplimiento de los deberes propios de la institu--

ci6n. Los poderes que atribuye lo patria potestnd 1 deben ejercer

se siempre en interés del hijo. No se han creado en interés de -

las personas que ejercen la función, sino que el ordenamiento ju

r1dico al establecer un Ambito de libertad en su cjercicio 1 con-

fta a sus titulares el interés familiar, la protección de los bi~ 

nea de los hijos J la admini9traci6n de los de ~sto~. 

Por lo que podemos sefialar que la ftaturaleza Puridica de la

Patria Potestad es una obligaci6n privada de inter~s pGblico. 



... 90 ... 

3.2.2 Caracterlsticas de la Patria Potestad. 

Podemos señalar que las caracteristicas de la Patria Po-

testad son: 

a) Cargo de Interés P6blico,- Esto es en virtud de -

que el derecho, es un instrumento de convivencia, que recoge los

valores mlnimos de las relaciones humanas, entre ellos el de la -

protecci6n a los desvalidos y los eleva a la categor1a de conduc

tas de inter~s p6blico, 

A pesar de esa actitud de proteger, velar, educar y mirar por el

interés y el bienestar de los hijos, en buena medida es derivada

de la naturaleza misma. La mayor parte de los progenitores 1 los -

padres y sobre todo las madres, asumen sus responsabilidades como 

teles en forma no s6lo espontánea, sino amorosamente entregada al 

bienestar del hijo. Por lo que este conjunto de deberes y dere--

chos que componen esta instituci6n los establece la ley como un -

cargo, una obligac16n de interés pGblico. 

b) Irrenunciable.- Expresamente el articulo 448 del -

C6digo Civil, determina que "La Patria Potestad no es renuncia--

ble'', en relac16n con el texto del articulo 6º del propio ordena

miento que sefiala "s6lo pueden renunciarse los derechos privados

q ue no afecten directamente al interés pfiblico". Y siendo el caso 

que la Patria Potestad es un cargo de inter~s pfiblico, como ya se 

señal6 de aht que textualmente se le considere irrenunciable. Au~ 

que la irresponsabilidad de los progenitores con sus hijos, muy -

extendida con respecto a los padres de los hijos que nacen fuera

de matrimonio y que dejan toda la carga a le madre; misma que pr~ 

cariamente puede cumplir con ella, es uno de los =erares males --
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que padece la humanidad, orisen de gran parte de las torpezas 1 ~ 

berraciones en la conducta de las personas y que repercuten inev! 

teblemente en la conflictiva social caracter!stica de nuestro mu~ 

do, pudiEndose considerar a esta conducta como un abandono o in

cumplimiento de obligaciones, 1 en algunos casos como una verdad~ 

ra renuncia a esa obligaci6n. 

e) Intransmisible.- A igual que casi todas las rela-

·ciones de carácter familiar la Patria Potestad es de carácter per.. 

sonallsimo, por ello no pueden ser objeto de comercio, ni transf~ 

rirse por ningfin titulo oneroso o gratuito, y en forma excepcio-

nal se permite una forme de transmia16n que es la derivada de la

figura de la adopci6n, pues como ya se señaló, cuando un menor de 

edad est6 sujeto a la patria potestad y los que ln ejercen dan su 

consentimiento para QUC el hijo o nieto sea dado en adopción, -

transmiten ~través de este acto el ejercicio de la patria potes-

tad que pasa a los padres adoptantes. 

Fuera de este a.to jurldico Que tienen que revestir to

das las formalidades exigidas por la Ley y ser acordadas por el -

Juez de lo Familiar, no existe otra forma de transmitir la patria 

potestad. En el caso de Que QUien la ejerce muera o se imposibill 

te para cumplirla, la ley señala expresamente que ~ujetos deben -

asumirla. 

d) Imprescriptible.- La Patria Potestad es imprescri~ 

tible y de ahl que no se adquiere ni se extingue por prescripc16n, 

pues quien está obligado o desempeñarla y no lo hace, no pierde -

por ello su obligaci6n ni su derecho para entrar a su ejercicio.-
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Lo propio sucede con aquel sujeto, sin ser padre, madre o aseen-

diente, protege y representa de hecho a su menor, ra que no ad--

quiere por el transcurso del tiempo, derecho. 

El mismo s6lo corresponde a quien la Ley señala: padres o -

abuelos, nadie mAs, r aGn entre estos debe seguirse el orden que

la propia ley señala: primero los padres o uno de los dos, a fal

ta, o por imposibilidad del otro¡ después los abuelos en el orden 

que determine en última instancia el Juez de lo Familiar. 

e) Temporal.- Este cargo se ejerce unicamente sobre -

los menores de edad no emancipados por ello dura tanto como la m! 

noria de los hijos siempre r cuando no sean emancipados. 

El mAximo plazo del ejercicio de la Patria Potestad con respecto

ª cada hijo 3on 18 años tal y como lo establece la Ley en el art! 

culo 646 del C6digo Civil, en relación con el artículo 412 del -

mismo ordenamiento legal. 

f) Excusable.- La Ley permite que en ciertas circunsta~ 

cias, los que ejercen la Patria Potestad o tengan que entrar en -

el ejercicio de la misma, se excusen de cumplirla. Estas circuns

tancias pueden ser dos: 

l.- Cuando se tienen 60 años cumplidos. 

2.- Cuando por el mal estado habitual de 

salud no se pueda atender débilmente 

a su desempeño. 

La excusa de acuerdo con las circunstancias señaladas.

es una facultad que otorga la Ley, pero no es un deber, tal y co

mo lo establece el C6digo CiYil en su articulo 448. 
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a) Tracto Suceai•o.- El ejercicio de la Patria Potes-

tad es continuado 1 por el tie•po requerido hasta que como insti

tuci6n ae acaba. Se trata de una prestaci6n que no se agota al -

cu•plirae. Es de tracto sucesivo por que i•plica una serie suces.!. 

va de actos en beneficio de la educaci6n, guarda y atenci6n de -

los menores. 

3.3 Quienes están facultados por la Ley para ejercer la Petria

Potestad. 

En nuestro C6digo Civil, la Patria Potestad es una institu

ción que nace de la relaci6n paterno-filial, en donde se puede -

apreciar la intenci6n de la ley que ha querido que este deber de

proteger 1 cuidar a los hijos, no dependa de la existencia del -

vinculo matrimonial, sino de la procreaci6n, o de la adopción que 

impone a cargo de los padres, la ineludible obligaci6n de criar-

los y educarlos conYeoientemente. En este sentido el concepto de

patria potestad es la autoridad atribuida a los padres para el -

cumplimiento del deber de educar y proteger a sus hijos menores -

de edad, no emancipados, de esta manera, aquella autoridad no cs

propiamente poder, sino una funci6n propia de la Paternidad y de

la Maternidad, a la que no es extrafia la interYenci6n del Estado. 

Esta interYenci6n se acentfia cada die mAs, como una manife~ 

taci6n del inter~s pfiblico que se reconoce actualmente, con abso

luta unanimidad por los sociólogos y juristas, en la instituci6n

familiar y como consecuencia de la necesidad que existe de que e~ 

ta instituci6n se desarrolle normalmente J cumpla de este modo -

sus fines caractertaticos entre loa cuales no ea el menos impor

tante el que se refiere a la protecc16n de los menores, para lo -
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cual en repetidas ocasiones se requiere la acci6n directa de la -

autoridad estatal. En la actualidad J debido a que la denomina--

ci6n de Patria Potestad, ha perdido su significado original, como 

Ja lo seftalaaoa, se ha propuesto cambiar esta denominaci6n por la 

de "Autoridad Parental", pero los tratadistas J los legisladores

continGan fieles a la denominac16n tradicional. 

Y afin cuando el ejercicio de la Patria Potestad se confiere 

a ambos progenitores, nuestra ley no establece una divisi6n de p~ 

deres y facultades que deban ejercer separadamente cada uno de -

los progenitores; sino que las cargas, los deberes J las faculta

des que imponga la patria potestad deben ser cumplidos conjunta-

aente por el Padre y por la Madre siempre mirando por la educa--

ci6n y formaci6n del hijo, pero nuestro C6digo no establece de -

que manera deberá ejercerse esa funci6n, a la vez por el Padre y

por la Medre, pero puesto que se trate de un conjunto de deberes

J obligaciones que deben ser cumplidos indistintamente por aquel

J por éste, debe interpretarse, que en todo deberAn ambos actuar

de acuerdo, no s61o er. lo que se refiere a la administraci6n de -

los bienes de los hijos, sino tambiEn en los que atañe a los efe~ 

tos de la Patria Potestad sobre ls persone del hijo. 

E~ decir los sujetos activos de le Patria Potestad son: los 

Padres conjuntamente o solamente la Madre, o s61o el Padre; los -

abuelos tanto paternos como maternos unos u otros, o uno s6lo de

cada pareja. 

Y los sujetos pasivos son Gnicamente los hijos o nietos mcn~ 

res de edad. 

La patria potestad se ejerce sobre los hijos de matrimonio,

cuando loa mismoa son habidos fuera de él en caso de adopci6n -

con caracter1sticas especificas para cada caso. 
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"En el priaer caso, cuando el hijo es de matrimonio, ejerce-

rin la Patria Potestad en el siguiente orden: 

1º El Padre J la Hadre conjuntamente, a falta de uno de 

los dos, la ejercer! el que quede. 

2º El Abuelo la Abuela Paternos, 

3° El Abuelo y la Abuela Maternos. 

Si s61o faltare alguna de las dos personas a quienes corres

ponde ejercer la Patria Potestad, el que queda continuar! en el -

ejercicio de ese derecho (articulo 420 C6digo C1Yil)~ 31 

En el segundo caso, cuando los hijos son habidos fuera de m~ 

trimonio la Ley establece varias hip6tesis: 

a) Si ambos progenitores lo han reconocido y viven juntos, 

ejercer6n conjuntamente la Patria Potestad (articulo 

415 C6digo Civil); 

b) Si s6lo uno lo ha reconocido, éste la ejcrcerA: 

e) Si por cualquier circunstancia deja de ejercerle alguno 

de los padres que lo han reconocido, la ejercerA el --

otro (articulo 416 C6digo Civil); 

31 "Con respecto al orden establecido por el articulo 414 para
entrar en el ejercicio de la Patrie Potestad, es de censurar 
se que permanezca la norma discriminatoria para los abuelos= 
maternos, dej§ndolos en segundo lugar con respecto a los a-
huelas paternos. En todo caso y ante la idoneidad de ambas -
parejas de abuelos. debiera ser el Juez quien determinara a
quien corresponde el ejercicio de la patria potestad por fa! 
ta o imposibilidad de ambos padres, y teni6ndo siempre en -
cuenta el interés y bienestar de los nietos, quienes debi~-
ran también ser escuchados en sus preferencias si ye estAn -
en uso de raz6n (a los seis años mas o menos)". Sara liontero 
Duhalt, Derecho de Familia, Ob;;.cit;,,P!g. 345, 
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d) Cuando los pedrea que viYan juntos se separen, continu!. 
ran ejerciendo la Patria Potestad, en caso de que no se 
pongan de acuerdo sobre ese punto, el progenitor que d~ 

stgne el Juez (articulo 417 Cbdigo Ci•il); 

e) Cuando falten los padres, ejercer&n la Patria Potestad

sobre el hijo reconocido los ascendientes indicados en

la fraccibn 11 y lil del Art. 414 de la ley en cita, P.~: 

ro en este caso, si se le otorga facultad al juez para

que decida cuAles ascendientes la ejercerAn toaando en

cuenta las circunstancias de cada caso (articulo 418 C2 

digo Civil); 

f} Cuando viYiéndo separados lo han reconocido en el mismo 

acto, conYendr&n cu61 de los dos ha de ejercerla, 1 en

el caso de que no lo hicieren resolverá el Juez de lo -

Familiar del lugar (articulo 380 C6digo Ci•il); 

g) Cuando viviendo los padres separados el reconocimiento

se efectub sucesivamente, ejercerá la Patrie Potestad -

el que primero hubiere reconocido, salvo que se conv1-

niese otra cosa por los padres y siempre que el Juez de 

lo familiar del lugar no creyese necesario modificar el 

convenio mediante causa srave; 

h) Si no han sido reconocidos por ninguno de los prosenit..2, 

res 7 si no ha habido sentencia que establezca la f ili~ 

ci6n, los hijos se considerarAn de padres desconocidos, 

y se les proveer~ de Tutor Dativo (como ya lo hemos se

ñalado). 

Respecto de este segundo caso cabe hacer ~enci6n de los dif~ 

rentes supuestos que señala la ley en sus art1culos 360 a 389, --
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respecto del reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matri

monio, que para evitar hacer el presente trabajo tedioso recomen

damos la lectura de los citados articulas. 

El tercer caso, cuando el hijo es adoptivo, la Patria Potes

tad la ejercerA únicamente la persona o personas que lo adop¿en,

esto como consecuencia natural de la adopci6n (según qued6 asent~ 

do en el capitulo correspondiente}. 

En la regulaci6n juridica de la Petria Potestad, de acuerdo

con lo que llevamos señalado podemos apreciar que no encontramos

yo las distinciones inmorales que admitian diferentes consecuen-

cias según se tratase de hijos legitimes o naturales. Expresamen

te nuestra Ley regula el ejercicio de la Patria Potestad, tanto -

de los padres o de los abuelos, sobre los descendientes y regla-

menta en los articules 415, 416 y 417 de manera expresa el cjerc! 

cio de la Patria Potestad respecto de los hijos habidos fuera de

matrimonio, previendo las distintas hip6tesis que puedan prcsen-

tarse segfin ambos progenitores vivan juntos o separados¡ o bien,

que hubiesen hecho el reconocimiento simult6nea o sucesivamente. 

Aunque sigue conservando la antigua jerarquia del hombre so

bre la mujer, al seftalar en primer lugar al "padre", asi como a -

los abuelos "paternos" antes que a la "madre" o en su caso los -

abuelos "maternos". 
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3.4 Deberes que impone a loa Sujetos a Patria Potestad. 

En el complejo de relaciones jurtdicas que forman el conten! 

do de la Patria Potestad encontramos una situaci6n de autoridad -

de los padres 1 de correlativa suhordinaci6n de los hijos. 

Y este estado de sumisi6n en que se encuentran los hijos menores

de edad respecto de quienes ejercen la Patria Potestad comprende

el deber de respeto y obediencia; el deber de honrar y respetar a 

los padres r dem&s ascendientes cualesquiera que sea su estado, -

edad y candici6n, deber que no se extingue al terminar le Patrie

Potestad. Durante el estado de minoridad del hijo y mientras se -

encuentra bajo la autoridad de sus padres, el deber de resp~to y

honra impuesto por el articulo 411 del Código Civil, lleva anexo

el deber de obediencia hacia los mismos. Y por su contenido moral 

el deber de honra y respeto hacia los ascendientes, que no puede

ser considerado simplemente como un efecto de la Patria Potestad, 

sino que es el fundamento ético de las relaciones paterno filia-

les. de la Patria Potestad mis~a y de la consolidaci6n de la fomi 

lia. La naturaleza moral de este principio, explica por qué la -

noraa establecida en el articulo antes citado carece de una fuer

za coercitiva. 

Otro deber que señala la Ley a cargo de los menores sujetos

ª Patria Potestad es el no dejar la casa de los que la ejercen.-
sin peraiso de ellos o decreto de la autoridad competente. As1 -

el ~ujeto a patria potestad debe vivir en el lugar que le desig-

nen quienes la ejercen. que normalmente es la misma habitaci6n de 

unos 7 otros. Recordemos al respecto que los menores de edad tie

nen el domicilio legal 7 ~ste es como ya se señalo de los que c-

jercen la patriA potestad o Tut~la en su caso, por lo que los pa

dres tienen una dirección general sobre la persona del hijo, ----
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quien queda obliaado a YiYir con ellos; si se escapa, se le har4-

regresar "•anu militar!", e incluso pueden los padres vigilar la

correspondencia J las relaciones del hijo. 

Los deaAs Derechos y Obligaciones de los sujetos a Patria P~ 

testad son los correlativos a los deberes y facultades de quienes 

la ejercen. También en esta materia encontramos una innovaci6n de 

importancia debida a causas de orden moral; a diferencia de la P~ 

tria Potestad al estilo Romano que como ya qued6 señalado, se co~ 

cedi6 s6lo en interés del ascendiente que la ejercia confiri~ndo

le un poder absoluto e ilimitado sobre todos los descendientes y

dem4s personas sujetas a su potestad; en el derecho moderno se ha 

reglamentado el ejercicio de ese poder juridico consider§ndolo e~ 

mo una funci6n social, a efecto de que m§s que un conjunto de de

rechos implique una serie de obligaciones J responsabilidades en

beneficio de los hijos menores. De aquI la posible intervenci6n -

del Juez para moderar J restringir el ejercicio de la patria pe-

testad, as! como para tomar aquellas determinaciones que tengan -

por objeto proteger al menor. 

3.5 Derechos y Obligaciones de los Sujetos que ejercen la Pa--

tria Potestad. 

Estos derechos 1 obligaciones tienen un doble carActer: res

pecto a la persona de los menores 1 respecto e sus bienes. 

A) Respecto a la persona de los menores: 
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l.• Cuidado 1 Guarda de los Hijos. 

"Por lo que toca a quienes ejercen esa autoridad sobre los 

descendientes. encontra•os que le obligaei6n primordial que se i~ 

pone a los padres o ascendientes es el cuidado J guarda de los h! 

joa, obligaci6n derivada de las relaciones jur1dicas, que se apo

yan en la solidaridad del hombre (rente a los deais miembros del

grupo social que existe particularmente respecto de los hijos y -

en la misma naturale2a protectora de ese cargo de derecho privado; 

as! como ocurre en ciertos cargos de derecho p~blico, que invis-

ten a su titular, de un conjunto de potestades correlativas a lea 

deberes que impone su ejercicio~32 

Esta obligaci6n con las modalidades señaladas para el caso -

de los hijos nacidos de matrimonio y habidos fuera de el pues co

mo ya qued6 asentado dependiendo de la persona o personas que e-

jercen la Patria Poteetsd, la guarda J custodia estar6 n cargo de 

loa mismos. 

32 La guarda del hijo ea un medio de protecci6n material y es el 
elemento de hecho, en casos determinados; la no existencia de 
la guarda aaterial de la persona del hijo, no afecta al con-
eepto jurtdico de "patria potestad". La Suprema Corte de Jus
ticia de la Haci6n ha seftalado claramente la distinción entre 
la guarda o custodia del hijo que en caso de divorcio, puede
quedar encoaendada a uno de los c6n7u1ea, sin perjuicio de -
que ambos ejerzan la patria potestad: "la guarda del menor hJ 
jo implica esencialmente la posesi6n 1 vigilancia, protecci6n= 
y cuidado del menor, r constituye una de las prerrogativas de 
la patria potestad dicha guarda no puede entenderse desvincu
lada de la posesión aaterial del menor hijo porque tal pose-
s16n es un medio indiscutible para protegerlo 7 cultivarlo f! 
aica 1 espiritualmente y procurarlo en la satisf acc16n de to
das sus necesidades ••• " Amparo Directo 4029/67. Juan Cant6 Vi 
llanueva. 3 de Febrero 1969. Hayor!a de 4 votos. Ponente: Er~ 
nssto Solts López. Informe del Presidente de la J• Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Haci6n 1969, PAg. 26. Citado· 
por Ignacio Galindo Garfios, ob. cit., PAgs. 667 7 668. 
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~El derecho de guarda y custodia o derechos de vigilancia de

la conducta del menor de edad sujeto a patria potestad, se vincu

la a la vez con el deber de educaci6n del aenor J la obligaci6n -

(J el derecho) del hijo de no abandonar la casa de los ascendien

tes a cuya autoridad estl sometido~ 33 

2.- Obligaci6n Alimenticia. 

A los ascendientes que ejercen la patria potestad se impone

la obligaci6n de dar alimentos a los descendientes que se encuen

tran sometidos a la patria potestad (articulo 303 y 321 del Códi

go Civil). 

Beta obligac16n la deben cumplir en pri•er lusar loa padres

respecto de los hijos, aunque no es especifica de la patria pote~ 

tad tiene su fuente en el parentesco, puesto que no desaparece -

con la mayor edad del hijo. 

La obligeci6n de los padres de dar alimentos a sus hijos y -

el deber de estos Gltimos de proporcionarlos a sus padres, es una 

parte integrante del deber de criar al hijo aenor, mientras perms 

nece en la Patria Potestad: pero la obligaci6n alimenticia, sub-

siste, aunque se acabe la patria potestad, cualesquiera que sea -

la edad del hijo. sin otro limite que la posibilidad del que debe 

darloe y la necesidad del que debe recibirlos. 

33 Kazeaud hace notar que el derecho de custodia y el derecho -
de direcci6n, en caso de separaci6n de loa conyusee, tal yez 
no entrafte todos los atributos propios de la patria potestad. 
En todo caso debe yelarse sobre los intereses del nifto, no -
expidi6ndo ningGn Código del Nifto, que •endria a inicias una 
pulveri~aci6n del C6digo Civil, sino insertadas en el mis•o, 
el libro o capitulas por separado, todoa los preceptos que ~ 
seauren loa sagrados intereses del menor, esperanza de la P.!. 
tria y apoyo del porvenir. Citado por Antonio de Ibarrola, -
ob• cit., PAg.422. 
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Sia eabargo, siendo la filiaci6o el oezo a!a fuerte de pare~ 

tesco 1 atendiendo a la func16n esencial de la patria potestad -

que consiste en el cuidado y formaci6n de la persona del hijo me

nor de edad no emancipado, este deber de proporcionarle alimentos, 

tiene caracteres mAs apremiantes 1 ostencibles respecto de los a~ 

cendientes que ejercen la patria potestad, por la naturaleza mis

ma de la funci6n, en la que coinciden como ya se ha dicho, el in

terés del grupo familiar y el interEs estatal. Mientras subsiste

la autoridad paterna, la obligaci6n alimenticia que se i•pone a -

los ascendientes en fayor de los hijos, presenta la caracter!sti

ca de que cuando quienes ejercen la Patria Potestad disfruten de

la mitad del usufructo de los bienes del hijo, el !•porte de los

alimentos se deducirá de dicha mitad hasta donde alcance a cubri~ 

los J s6lo el e1ceso 1 ser& de cuenta de los ascendientes que la -

ejerzan (artículo 319 del C6digo CiYil), supuesto que se analiza

r4 m4s adelante con mayor amplitud. 

Ofrece también la porticularidad de que la forma normal en -

que los ascendientes deben cumplir con esa obligoci6n alimenticia, 

es manteniendo al hijo en el seno de la familia, en el hogar; en

tanto que la obligaci6n alimenticia que deriva en general del pa

rentesco, se satisface cubriendo los gastos que demande la prest~ 

ci6n de alimentos, ya que no e1iste ninguna obligaci6n respecto -

de esos parientes, de incorporar al acreedor alimentista al seno

de la faailia. 34 

34 Attfoulos:.-301 a 323 C6digo Ci•il para el D.F. 
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J.- Educaci6n y Ejemplaridad. 

La Ley señala que a las personas que tienen al hijo bajo su

Patria Potestad, incumbe la obligac16n de educarlo convenienteme~ 

te. El deber de educaci6n es parte de la obligaci6n alimenticia. 

En articulo 38 del C6digo Civil, se determina que la educa-

ci6n mlnima debe ser la primaria y la preparaci6n para que el me

nor pueda tener un medio de trabajo o para bastarse a si mismo¡ -

existe la obligaci6n de proporcionarle los medios para que adqui~ 

ra algfin oficio, arte o profesión honestos y adecuados o su sexo

y circunstancias personales. Normalmente coinciden en un mismo s~ 

jeto el ejercicio de la Patria Potestad y el deber de alimentos -

con respecto al menor¡ pero no tienen que ser forzosamente conco

mitantes. En ciertas ocasiones, por ejemplo, el o los progenito-

res que sustentan la patria potestad pueden tener muy limitados -

sus recursos de manera que de no poder proporcionar alimentos a -

sus hijos. Si existen otros parientes en el orden que señala la -

Ley; abuelos, hermanos mayores, tios. etc •• con la suficiente ca

pacidad para proporcionar alimentos recserA en ellos esta obliga

ci6n1 sin que ello implique le p~rdida de le Patria Potestad de -

quien la ejerce y no tiene capacidad alimentaria. 

Para el cumplimiento del deber de educación la Ley preveé -

los medios de obligar a quien no cumpla con este obligaci6n perm! 

tiendo que se denuncien estas omisiones de los Consejos Locales -

de Tutéla pare que estos a su vez lo comuniquen a el Hinisterio -

PGblico que deber& promover lo que corresponda (articulo 422 C6d! 

eo Civil). 
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As!, quien no cumpla con esta obligac16n de educaci6n ser4 amone.!. 

tado, apercibido, y en caso necesario suspendido en el ejercicio

de la patria potestad o inclusive condenado a la perdida del ders 

cho, dependiendo de la gravedad de la falta, resoluci6n decretada 

por el Juez de lo Familiar. 

Por otro lado, los padres o abuelos podr6n pedir el auxilio

de las autoridades para que les presten su apoyo en la obligaci6n 

de educar y corregir, a trav~s de las amonestaciones y correcti-

vos necesarios (articulo 4Z3 C6digo Civil). 

Al respecto H¡ring nos sefiala: "En los grados primitivos de

cultura, correspondía más o menos exclusivamente a la familia la

funci6n de protecc16n de cada uno de sus miembros. La comunidad -

familiar se protegía asl misma por la uni6n de sus componentes, -

no s61o contra los accidentes de la naturaleza y los animales fe

roces, sino también contra los hombres, puesto que le era preciso 

tomarse la justicia por su mano. Una de las formas de esta acci6n 

protectora en las sociedades primitivas, era la venganza familiar 

u homicidio para saldar una deuda de sangre. Todos los miembros -

de la familia con inclusi6n de los parientes que no viv1an con -

ella, se sentían obligados a tomar venganza del ataque efectuado

contra uno de sus componentes. En tales condiciones, es natural -

que cada familia procurase tener la mayor fuerza posible. Cuanto

mAs hijos, especialmente si eran varones, mayor eficacia en la -

función protectora. 

Si el Estado moderno ha asumido hoy, restándoselo a la fami

lia, una importante parte de la funci6n protectora mediante el d~ 

recho, la policla y la justicia, de todos modos, también hoy la -

familia vela por la vida 1 el honor de sus miembros~35 

35 Citado por Antonio de Ibarrola, ob. cit. Pág. 418. 



... 105 ... 

Por lo que eata•os de acuerdo con H8ring al considerar que -

la familia de hoy en dta debe de dedicar su esfuerzo a proteger a 

los niftos no s61o contra animales salvajes, sino contra todos los 

peltsroa que acarrean las influencias inmorales, especialmente la 

prensa, el cine y la teleYisi6n. 

Comenzando la educaci6n del nifto desde su concepci6n e incl~ 

sive de generaciones antes, por lo que si bien la Patria Potestad 

impone el derecho de educar, implica también la obligac16n de ha

cerlo en forma justa, verdadera 1 comprensiva, teniéndo siempre -

en cuenta que la fuerza mAs poderosa para la formaci6n de los va

lores morales y el deseo de superac16n intelectual y econ6mico 

son las actitudes que despierta el ejemplo que recibe, el amor y

la seguridad en la que vive. 

Recordemos al respecto las palabras dichas por Paulo VI al -

inaaurar el IV S!nodo de Obispos, el 9 de Octubre de 1977: "Re--

cuerdenlo quienes ejercen la Patria Potestad. Si un ni~o vive en

un ambiente de criticas, aprende a condenar, si en uno de marxis

tas hostilidad, aprenderA a pelear; si vive ridiculizado, aprend~ 

ra a ser tlmido; si vive en medio de castiaos, aprenderA a senti~ 

se culpable; si en medio de palabras de aliento, aprende a tener

confianza, si recibe palabras de alabanza, aprende a apreciar: si 

rive en un ambiente de justicia, aprende a tener fé; si en un am

biente de aprobaci6n, aprende a qu~rerse: si en uno de aceptaci6n 

1 amistad, aprende a encontrar amor en el mundo". 36 

Sin olvidar que esta obligaci6n de educar a los hijos es ha~ 

ta que estos alcancen la edad fijada por la ley, amén de que como 

ya lo señalamos esta obliaaci6n implica forzosamente la conducta

correctiva. 

36 Citado por Antonio de Ibarrola, ob. cit., PAg. 419. 
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4.- Derecho de Corresir r Casti¡ar. 

La facultad de corregir y castigar se encuentra intimamente

ligada seg6n lo hemos •eftalado con el deber de educar. La Ley se

ñala escuetamente esta facultad en el art1culo 423 del C6digo Ci

Yil, "··· Los que jerzan la Patria Potestad o tengan hijos bajo -

su custodia tienen la facultad de corregirlos ••• ", este articulo 

vino a modificar la disposic16n anterior del mismo que senalaba -

" ••• Los que ejercen la Patria Potestad tienen la facultad de co-

rregir y castigar a sus hijos mesuradamente ..• ", disposici6n que 

significaba la autorizac16n legal a la bArbara costumbre de mal-

tratar fl.sicamente a los menores de edad, a(ín que el maltrato a los 

mismo sigue siendo por desgracia una prActica generalizada J que -

se presenta en todos los niveles socio-culturales, ya que no exi~ 

te sanc16n legal al mismo, afin en el caso en que el maltrato se -

considere leve. por lo que las lesiones que los padres infierAn a 

sus hijos, o los abuelos a sus nietos, no son punibles. a pe.saz: ·

de;que ya no corrésponden al ejercicio de un derecho. 

Nunca hay que confundir el derecho de infligir ligeros cast! 

sos corporales a los niños con el derecho ealiíicado de correc--

ei6n, mismo que tiene la condic16n de que se trate de castigos -

sin gravedad, en el mismo interés del ni~o y de la familia. y --

cualquier abuso a éste respecto habrl de ser sancionado por la -

Ley Penal r por la perdida de la Patria Potestad. 

En la actualidad el graye problema que se presenta en nues-

t ros dlas es aquel a que estAn expuestos los menores mexicanos en 

las escuelas, inclusive en las primarias. de adquirir innumera--

bles vicios y ser presas de la corrupci6n, que puede llegar a ---
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marcar al nifto para toda su Yida. 

Recordemos los versos de Alfredo Husseb (lb, 649); "La circ~ 

laci6n que se permite en nuestra patria de revistas pornogrAficas, 

altamente nocivas y virulentas en todos sentidos, viene a causar

a nuestra infancia daños la mayor parte de las veces irrepara---

bles". 37 

En los casos de exceso en el ejercicio de este derecho el C~ 

digo Penal señala en su articulo 295 "Al que ejerciendo la Patria 

Potestad o la Tut~la lesione a los menores o pupilos bajo su guaL 

da, el Juez podré imponerle, adem6s de la peno correspondiente a

las lesiones, suspensi6n o privaci6n de aquellos derechos". 

Sin embargo queda vigente el articulo 347 del propio Código

Penal, que dispone: "Los golpes dados J las violencias simples h~ 

chas en ejercicio del derecho de correcci6n, no son punibles". 

La Justificación de considerar el delito de los padres que -

exceden en sus prerrogativas como 1 t1rcunstancia sin agravante, -

origina desde nuestro punto de vista la pauta para el abuso en el 

derecho de corregir y castigar a los sujetos a Patria Potestad, -

cuando la regla normal impone que la concurrencia del parentesco

lo haga reputar no s6lo agravado, sino calificado, al enlazar cl

problema del abuso de este ejercicio y los medios de corrección. 

De esta obligación de corregir y castigar se desprende la -

responsabilidad en que incurren las personas que ejercen la Pa-

tria Potestad, por los daños y perjuicios causados por los meno-

res que cstfin bajo su cuidado y que habitan con ellos, si esos -

daños se han causado por falta de adecuada vigilancia, educaci6n

J correcci6n de quienes la ejercen, aún cuando el hecho dañoso h~ 

ya ocurrido fuera de su presencia, ns1 lo disponen los articulos-

1919 y 1922 del C6digo Civil. 

37 Citado por Antonio de Ibarrola, ob. cit. P6gs, 424 y sig. 
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S.- Representaci6n Legal de la Persona del Henor. 

La representaci6n legal del menor sujeto a Patria Potestad -

corresponde a los que la ejercen, es una consecuencia de la obli

gaci6n del cuidado y guarda de la persona que a ellos se ha enco

mendado as1 como del cuidado de los bienes del menor, circunstan

cia que se explicar§ en el capitulo correspondiente, ésta obliga

ci6n resulta evidente por que aquél que desempeña esa funci6n pr~ 

tectora, ha asumido la responsabilidad de actuar en interés del -

hijo, tenibndo a su cargo la representaci6n de éste, supliendo su 

incapacidad, en la celebrac16n de toda clase de actos y contratos 

que el hijo no puede llevar acabo por su estado de minoridad. 

De ah1 que como los menores de edad no tienen capacidad de -

ejercicio, actuarA.n en su nombre él o los que ejercen-' la patria P.2. 

testad, por ello 1·e1 que estA. sujeto a la Patria Potestad no pue

de comparecer en juicio, ni contraer obligaci6n alguna, sin expr~ 

so consentimiento del o de los que ejerzan aquel derecho, sin ol

vidar que en caso de irracional disenso~. resolverá el juez, asi

lo señala el articulo 424 del Código Civil, 

Hay que tener en cuenta que la persona que ejerza la Patria

Potestad, adem6s de representar a los sujetos a éste en juicio, no 

podrA celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no es con el -

consentimiento expreso de su consorte, y con la autorizaci6n jud! 

cial cuando la Ley lo requiera expresamente, según lo establece -

el articulo 427 del Código Civil. 

6,- Designaci6n de Domicilio. 

El domicilio de los menores sujetos a Patria Potestad serA. -
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el de los padres, abuelos o los que la ejercen en su caso, estos

tienen el derecho de custodiar y vivir con el menor, y en este -

sentido el deber de los 6ltimos de no dejar la casa donde viven. 

Este derecho puede también recaer en terceras personas, pe-

rientes, extrados o centros de educaci6n, tanto dentro del pals -

como en el extranjero. La custodia es por lo tanto, un derecho 

que puede cumplirse personalmente o por intermediaci6n 1 con la -

única limitaci6n de que debe ser siempre en interés del menor. 

De ah1 que el articulo 421 del Ordenamiento Legal invocado,

disponga que "Mientras estuviere el hijo en la Patria Potestad, -

no podrA dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos 

o decreto de la autoridad competente". 

Disposici6n que consideramos muy acertada tomando en cuenta

que resultar1a imposible poder cumplir con todas y cada una de -

obligaciones inherentes a las personas que ejercen este derecho -

en caso de que el menor viviera en domicilio diferente al de bs-

tos, por lo que esta disposici6n, m6s que un derecho de designar

el domicilio constituye un deber trascendental puesto que tiende

ª evitar los da~os que la inexperiencia podr1a ocasionarles si P.!!. 

dies~n dejar su hogar sin la autorizaci6n y consejo debido, pu--

diendo llegar a contraer obligaciones que comprometan gravemente

su patrimonio. 

En el supuesto de que las personas que ejerzan la Patria Po

testad tengan un interbs opuesto al de los que se encuentran som~ 

tidos a ella, éstos serAn representados en juicio J fuera de él -

por un tutor nombrado por el Juez. 

Podemos concluir que no existe una marcada linea de separa-

ci6n entre los deberes y las facultades o derechos de estos ya -

que entre unos y otros existe una intima correlaci6n que no perm! 
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te calificar a cada una de esas atribuciones a la yez. Pareciendo 

ª'ª clara la denominaci6n de "Potestades"; entendidas éstas como

conjunto de derechos y obligaciones que deben ser ejercidas para-

1estionar intereses ajenos. 

Asi la obligaci6n que establece el articulo 422 del C6digo -

Civil a las personas que ejercen la patria potestad, de educar -

convenientemente al hijo requiere de la facultad de corregirlo, y 

de la •isma manera, el cuidado del hijo y su educaci6n, exige que 

~ate viva con los que la ejercen. 

En cuanto al derecho de guarda y custodia o derecho de vigi

lancia de la conducta del menor de edad, este vincula a la vez -

con el deber de educaci6n. 

B) Respecto de los bienes de los menores: 

La patria potestad produce efectos no s6lo sobre la persona

del hijo, sino que de ella derivan otras consecuencias, de car6c

ter patrimonial. 

Por lo que podemos señalar que la patria potestad se ejerce

sobre los hijos menores de edad no emancipados, quienes en tanto

no alcancen la mayoria de edad, no pueden disponer libremente de

au persona ni de sus bienes, lo anterior lo disponen los art1cu-

los 646 y 647 del C6digo Civil. 

Los ascendientes que ejercen la patria potestad administran

los bienes del menor y lo representan en toda clase de actos y -

contratos, en juicio y fuera de el, circunstancia que la estable

cen los articulos 425 y 427 del C6digo Civil. 
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Sin e•bargo esta facultad de administraci6n, no COQprende la 

aesti6n de todo el caudal del menor. 

"Recordemos al respecto que en Roma cuanto bien era adquirido 

por el hij¿, se conrert1a en propiedad de su Pater, con excepci6n 

de los bienes provenientes de la sucesi6n de la madre los "bona -

adventitia", sobre los que el Pater conserva unicamente un dere-

cho de voz (Decreto de Constantino)~ 38 

Al atribuir el derecho de usufructo legal al Paterfamilias,

Constantino no le proporcion6 un derecho nuevo, por el contrario, 

le retir6 una parte de las prerrogativas que antes constitu!an -

una verdadera propiedad, cercenando por primera vez el absolutis

ao de la patria potestad; al mantener unicamente el derecho de -

usufructo, desapareciendo la idea que desde entonces se tenia de

la autoridad paterna. 

Por ello si consideramos que esta f aculted de edministraci6n 

no es hoy un derecho para el padre, sino una sagrada funci6n que

ejercita en interés del hijo, llegando a la concluai6n de que el

uaufructo que le corresponde, en un 50 %, no es ya mAs que un an~ 

38 Hasa•oa adeaia referencia también a la situaci6n acaecida en 
la Epoca Imperial, pri•ero con la admisi6n del peculio pro-
fecticio: bienes del padre que el hijo administra, de los -
que puede disponer, pero que continúan siendo de la propie-
dad del padre. Luego con el peculio castrense, que permitla
al hijo ejercer la propiedad r libre administraci6n sobre lo 
que adquirla como soldado, r ya en la Monarquia postdioclc-
ciana, con el peculio cuasi-castrense, que hacia propias las 
adquisiciones del filius familiae como funcionario. Recorde
mos tambi~n que los bona adventitia irregularia, peculio ad
venticio irregular, fueron los que formaron el patrimonio -
constituido al hijo por un tercero con e1clusi6n expresa pa
ra el padre de toda prerrogativa sobre los bienes del mismo. 
Lemus Carcla, Ra61. ob, cit. Págs, 174 y sig, 
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cronis•o. Puede, sin embargo, araumenterae que debe mantenerse e~ 

mo compensaci6n, en algunos casos, por todos los sacrificios que

los padres deben llevar acabo por sus hijos. Teniendo en cuenta -

siempre que cuando la patria potestad es compartida por la pareja 

de padres, abuelos o adoptantes, será administrador uno de los -

dos, decidido de comQn acuerdo, pero el designado consultar& en -

todos los negocios a su consorte y requerirá su consentimiento e~ 

preso para los actos más importantes de la administraci6n. 

No hay que olvidar que este usufructo que tienen los padres

sobre los bienes de los hijos es de naturaleza particular, por r~ 

z6n de su afectaci6n familiar, en los términos con las limita-

ciones que mAs adelante se aenalaran. 

Nuestro C6digo Civil consagra a los efectos de la patria po

testad respecto de los bienes del menor todo el Capitulo II del -

Titulo VIII del Libro Primero, haciendo una clara clasificact6n: 

Articulo 428.- "Los Bienes del Hijo, mientras est~ en la Patria -

Potestad, se diYiden en dos clases: 

I. Bienes adquiridos por su trabajo; 

II. Bienes que adquiera por cualquier otro titulo. 

Esta distinci6n tiene su origen en la instituci6n romana de-
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los peculios.•39 

l. Bienes adquiridos por su trabajo. 

Estos bienes que el merior los adquiere con su trabajo, perte 

necen en propiedad, ad•inistraci6n, 1 usufructo al mismo. 

II. Bienes que adquiera por cualquier otro titulo. 

"Los bienes que obtenga el menor por cualquier otro titulo 

como herencias, legados, donaciones, azares de la fortuna, etc.,

pertenecen en propiedad al aenor, pero su administrac16n corres-

pande a los que ejercen la patria potestad~ 40 

39 Los peculios en Roma considerados en su propia significaci6n, 
o sea como patri•onio perteneciente al hijo sometido a la Pa 
tria Potestad, fueron introducidos a manera de privilegio •. ~ 
El Emperador Augusto establece el peculio costrense, a favor 
de la milicia armada 1 Adreno 1 Antonio Pio, el cuasi cas--
trense, otorgandole a la milicia togada. A la vez que éstos, 
admitió la legislación Germana el peculio denominado profec
ticio, designado con tal, las adquisiciones que provenlan -
del padre o con ocnsi6n de él y denominado adventicios, to-
dos los demfis ••• segfin el antiguo derecho germ&nico, el hijo 
podrla adquirir de cualquier modo, pero no disponer y el us~ 
fructo que tenla el padre, al decir de Stobbe, no era una -
consecuencia de la patrie potestad si bien m6s tarde preval~ 
ci6 el Derecho Romano. Valverde y Valverde, Calirto. 
citado por Ignacio Galindo Garfias. ob. cit., Pág. 670. 

40 Sin embargo, si los hijos obtienen bienes por herencia, leg~ 
do o donaci6n 1 el testador o donante ha dispuesto que el -
usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin dete~ 
minado, se estar! a lo dispuesto. Articulo 430 del Código Ci 
vil. -
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Esta administraci6n de los bienes del menor, no otorga a --

quienes la ejercen, la facultad de disponer libremente de estos -

bienes. Sin embargo dentro de la administraci6n de los negocios

del menor en algunos casos es necesario disponer de ciertos bie-

nes, pero para ello requerir§ de la respectiva autorizac16n judi

cial. 

En terminas generales, los actos de administraci6n son todos 

aquellos que tienden a la conservecibn de los bienes que forman -

el patrimonio y a la percepción de los frutos que éste produzca -

segGn la natural destinaci6n, de las cosas de que forman parte. -

La doctrina designa a esta clase de actos como de "administraci6n 
ordinaria". 

Por el contrario, se entiende en t~rminos generales por ac-

tos de disposic16n, aquellos que tienen como finalidad la sustit~ 

ci6n de un bien determinado por otro de distinta naturaleza, y de 

los que producen la disminuci6n del patrimonio, como ocurre en el 

caso de la donaci6n. Quedan comprendidos dentro de éste concepto

los que tienen por efecto comprometer el crédito del menor, o 

constituir un gravamen real sobre algfin bien que pertenezca a és

te, que en ciertos casos y en protecci6n de los intereses del me

nor ser4 necesario. 

Por lo que la idea fundamental que preside las facultades de 

administraci6n en la patria potestad es la de conservaci6n de los 

bienes, y los actos de disposici6n son contrarios a ese principio. 

Por ello las personas que ejercen la patria potestad, no pueden -

enajenar ni gravar de alguna forma los bienes muebles e inmuebles 

que corresponden al hijo, sin previa autorización del juez de lo

familiar, ante quien deberá probarse la absoluta necesidad o evi-
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dente beneficio para el menor con la ejecuci6n de esos actos. 

Otoraaia esa autorizaci6n judicial 1 el juez de lo familiar -

que conceda la licencia, deberé cuidar que el producto de la ve~ 

ta se dedique al objeto para el que se destin6, y que el saldo se 

invierta en la adquisici6n de un inmueble o se imponga con segura 

hipoteca en favor del menor, o en su caso se deposite en una ins

tituci6n de crédito, lo anterior con fundamento en el articulo --

437 del C6diso Civil. 

Por otra parte, las facultades de representaci6n del hijo, -

que corresponde a los que ejercen la patria potestad, encuentron

otras limitaciones~.no pudiendo realizar los siguientes actos: 

(Articulo 436 del C6digo Civil). 
A) Celebrar contratos de arrendamiento por más de cinco aftos 

B) Recibir la renta anticipada por más de dos afios; 

C) Vender valores comerciales, industriales, titulas de ren

tas, frutos y ganados por menor valor del que se cotice en la pl~ 

za el d1a de la venta; 

D) Hacer donaciones de los bienes del menor; 

E) Renunciar de los derechos del menor: 

F) Renunciar a la herencia en representaci6n de los hijos. 

Con respecto a todas estas limitaciones, la ley faculta a 

cualquier persona interesada, o al propio menor si ya tiene 14 

aftas, con intervenci6o del Ministerio Público en todo caso, a re

currir al juez competente para impedir que por la mala administr~ 

ci6n los bienes del hijo se derrochen o se disminuyan. 

Cuando exista un interés contrapuesto entre los que ejercen-
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la patria potestad y loa menores sujetos a la misma, se les nom-

brar4 un tutor dativo a estos Qltimos, para que los represente en 
juicio. (Artlculos 440 y 441 del C6digo Civil). 

Teniendo como obltgaci6n final el dar cuenta de la adminis-

trac16n; aunque la ley no senala plazo para esta obligaci6n, de-

hiendo entenderse que serA a petici6n de parte interesada, y sic~ 

pre al terminar el ejercicio de la patria potestad, es decir una

Yez que los hijos se emsnctpen, o cuando alcancen la mayor!a de -

edad. (Articulo 439 del C6digo Civil). 

En cuanto al Usufructo de los bienes del menor de esta clase, 

es decir los obtenidos por cualquier causa, excepto el propio tr~ 

bajo, como ya lo sedalamos pertenecen por mitades al menor 7 a -

los que ejercen la patria potestad; aunque los reditos y rentas -

que se produzcan antes 1e que inicie la patria potestad, pertene

cerán al menor ea un 100 %, y en ningGn caso serán frutos que de

ba gozar la persona que est~ en ejercicio de la misma. 

Como los que ejercen la patria potestad son normalmente los

•ismos obligados a dar alimentos, el importe de dichos alimentos

se deducir4 de la mitad del usufructo a que tienen derecho los m~ 

nores, y si esta parte no alcanza a cubrirlos, el excedente ser4-

de cuenta de los que la ejercen. 

El usufructo de la mitad de los bienes lleva consigo las mi.!. 

•as obligaciones que tienen los usufructuarios por cualquier otro 

tltulo; hacer un inventario y avalfio de los bienes antes de en--

trar en el disfrute de los mismos, no alterar su forma ni sustan

cia, usarlos para el objeto para el que estAn destinados, devol-

Yerlos cuando se extinga el derecho. 
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Se exceptua el deber de otorgar fianza pues el lesislador concede 

crldito a los que ejercen la patria potestad por la justificada -

suposici6n de que a estas personas les mueve normalmente el af ec

to 7 el interés hacia sus descendientes m4s que el suyo propio. -

Sin embargo la Ley exige que se otorgue garantla en los tres st-

guientes casos: 

1º Cuando los que ejerzan la patria potestad hayan sido de-

clarados en quiebra, o est~n concursados; 

2º Cuando contraigan nuevas nupcias; 

3° Cuando su administraci6n sea notoriamente ruinosa para -

los hijos (articulo 319 C6digo Civil). 

Pudiendo renunciarse al derecho de la mitad del usufructo, -

hacihndolo constar por escrito, o de cualquier otro modo que no -

deje lusar a duda, la renuncia del usufructo hecha en favor del -

hijo, se considerarA como donaci6n, con todos los derechos y obli 

saetones que la Ley seftala. 

Este derecho de usufructo se extingue paralelamente a la ex

tinci6n del ejercicio de la patria potestad, circunstancia que se 

analizar4 m6s adelante con excepci6n del caso sefialado anterior-

mente. 

La Ley señala un caso especial re9pecto de los bienes de los 

menores: 

l. Cuando por la ley o por la Yoluntad del padre, el hijo -

tenga la administraci6n de los bienes, se le considerará respecto 

de la administraci6n como emancipado, con la restricci6n que est~ 

blece la ley para enajenar, gratar o hipotecar bienes ratees (ar-
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tlculo 435 C6dlgo ClYll). 

La conclusi6n e la que podemos llegar respecto de los dere-

chos y obligaciones de los sujetos que ejercen la patria potestad 

es sin lugar a dudas el considerar que este derecho ha sufrido -

una transformaci6n profunda, por lo que la palabra "Derecho", que 

se ha Yenido empleando tradicionalmente, no es apropiada, se tra

ta mAs que nada como ya lo se~alaaos de deberes y obligaciones, -

sin que ello quiera significar que la patria potestad se haya de

bilitado. sino que ha cambiado el fin para el cual fue instituida 

debi~ndo subsistir para la protecci6n del niño y de la familia. 

Pero desafortunadamente en la actualidad muchos padres no re~ 

panden a los deseos del legislador y desnaturalizan la institu--

ci6n, ejerci6ndola mal o desviándola de su papel natural, lo que

ha obligado al legislador a interYenir en favor de la infancia -

des•enturada, interYenci6n que resulta deficiente, por la falta -

de una regulac16n que vaya acorde con la realidad social. 

3.6 Formas de Eztinci6n de la Patria Potestad. 

La legislaci6n ciYil seaala que la patria potestad se acaba

cuando, sin acto culpable por parte de quien la ejerce, las leyes 

ponen fin a ella; señalando ciertos aconteci•ientos por los cua-

les deba concluir, terminando totalmente, tanto para el que la -

ejerce, como apra el sujeto pasivo, estos casos la ley los seftala 

en el articulo 443 del C6dlgo Civil 1 son: 
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1. "Con la muerte del que la ejerce, si ya no hay otra peL 

sana en quien recaiga". 

Esto debido a que la ley señala limitativamente las personas 

que pueden ejercer la patria potestad; mismas que como ya ae men

ciono son los dos progenitores y los cuatro abuelos por parejas o 

en forma unitaria alguno de ellos, y cuando ya no existe ninguna

de estas seis personas, nadie mis la podrA ejercer, aunque el hi

jo siga siendo menor de edad. En este caso se le nombrar6 un Tu-

tor; 

2. "Con la emancipaci6n derivada de matrimonio". 

La emancipaci6n por matrimonio significa que el menor de --

edad que se casa sale de la patria potestad, si su matrimonio se -

extingue persistiendo la minor1a de edad, no regresar6 a la pa--

tria potestad, sino que se le considera emancipado, así lo señala 

el ert1culo 641 del C6digo Civil. 

J. "Por la mo7or edad del hijo". 

La ley seftela en el articulo 646 y 647 del C6digo Ci•il la -

mayorla de edad comienza a los 18 años cumplidos J el mayor de -

edad dispone libremente de sus bienes, por lo que la misma extin

gue los efectos de la patria potestad, al ser exclusiva de los m~ 

nores de edad, y para el caso de que la persona llegue a la mayo

rla de edad y ¡eta dentro de las circunstancias que señala el ar

ticulo 450, determinantes de la incapacidad de las personas, ten

drl que sujetarsele a un juicio de interdicci6n en el que, por 

sentencia que cause ejecutoria, se le declare incapaz, y se le -

provees de tutor. 
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De acuerdo al criterio del profesor Ignacio Galindo Garfias

en su obra titulada Derecho Civil - Parte General, Personas, Fam! 

lia otra causa de e1tinci6n de la patria potestad es: 

- Por muerte del hijo. 

Causal que no se encuentra seftalada por la leyi considera--

ci6n con la que no estamos de acuerdo, ya que tomando en cuenta -

el objeto y la finalidad de la patria potestad, ~sta no podr!a -

ezistir sin el sujeto en la cual recae, de ahl que resultarle 11~ 

gico el señalar que por la muerte del hijo se extingue la patria

poteatad, en Yirtud de que no se trata de una extinci6n sino de -

una imposibilidad para poder ejercerla. 

3.7 Casos en que se Pierde la Patria Potestad. 

Antiguamente en el Derecho Francés, s6lo se consideraba la -

pérdida de la patria potestad por un s6lo motivo: Cuando los pa-

dres incitaban, o cuando conduelan habitualmente a sus hijos a la 

corrupci6n disposici6n que resultaba insuficiente, ya que el le-

gislador no habla contemplado la extensi6n del problema, en vir-

tud de que muchos padres se muestran indignos de la confianza en

ellos depositada por la Ley y maltrataban o abandonaban a sus hi

jos, los especializaban en el robo convirtiéndolos en precoces -

raterillos, o los enseftaban a mendigar. 

En el Derecho Civil Mexicano la Ley sobre Relaciones f:'amiliares 

se limitaba a señalar en su articulo 261 "Los Tribunales pueden -

privar de la Patria Potestad al que la ejerce o modificar su ejeL 
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cicio, si trata a los que est6n en ella con excesiva severidad, -

no los educa o les impone preceptos inmorales o les dA ejemplos o 

consejos corruptores". 

Actualmente la legislaci6n Ciwil señala en su articulo 444 -

cinco causas por las cuales se pierde la patria potestad, y co--

rresponden cuando hay motivos en que aparece culpabilidad del ti

tular en el cumplimiento de sus deberes, estas causas son: 

¡v "Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la 

perdida de ese derecho". 

Esta condena se decreta en Sentencia Judicial, al respecto -

Planiol considera que en algunos casos puede haber p6rdida total

de la Patrie Potestad y en otros p~rdida parcial, pudi~ndo presen 

terse el caso en que tan s6lo se perdiera respecto de alguno o a! 

gunos de los hijos y no de los otros conforme a laa circunstan--

cias particulares de cada caso. 

2u "Cuando es condenado dos o mis veces por delitos graves" 

Respecto e este causal, el término "delitos graves" es impr!_ 

ciso. La doctrina en esta maceria, no es unánime¡ pues un mismo -

tipo de delitos puede revestir mayor o menor gravedad, y la pena

que castigue la conducta delictuosa, dependeri de las circunstan

cias que concurran. 

~si en la realidad debierAn clasificarse los delitos en "muy 

graves" o "gravisimos"; ''graves" o "menos graves", pudi~ndo ensa

yarse el concepto de "delitos graves del orden comfin", como el de 

aquellos que en su formaci6n, toman en consideraci6n determinado-
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bien Jurtdico tutelado por el tipo, as! como el requisito que en

su caso exija el mismo para aumentar la pena, es decir, un delit~ 

grave del orden común, vendrta a ser un determinado tipo especial 

complementado o cualificado, lo que significarla que para la con

figurac16n de este, se habr1a de considerar el objeto jurtdico y

el requisito exigido por el tipo que eleve la penalidad~ 41 

3° "Por conductas de los padres nocivas para los hijos: 

costumbres depravadas, malos tratamientos, abandono de sus debe-

res, cuando estos pudieran comprometer la salud, la seguridad o -

la moralidad de los hijos, aún cuando estos hechos no cayeren ba

jo la sanci6n de la Ley penal". 

Es decir cuando las conductas que realizan las personas que -

ejercen la patria potestad son nocivas para el sujeto a 6sta, se

r4 causal suficiente para la perdida del ejercicio, independiente 

de lo que al respecto señale la Ley penal, o de la senci6n que la 

misma imponga. 

4g "Por exposici6n de los hijos o por abandono prolona~ 

do por m4s de 6 meses". 

En cuanto al t~rmino que la Ley Civil señala para que se de-

crete la perdida de la patria potestad, consideramos que el sim-

ple hecho de exposici6n o abandono de los menores sujetos a pa--

tria potestad son causal suficiente para decretar la perdida de -

la misma. 

La casuistica del articulo 444 parece innecesaria. Bastarle -

con decretar que la patria potestad se pierde, a juicio del Juez, 

41 Porte Petit, Candaudap Celestino. Derecho Penal. Ed. Jurídica 

Mexicana. México. 1969. P6gs. 203 y sig. 
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cuando la conducta de los que la ejercen constituye una amenaza -

para l~ salud, seguridad de los menores o su moralidad. En esta -

forma quedarlan comprendidas todas las conductas nocivas, indepe!!. 

dlentemente de que las mismas fueran consideradas o no como deli

tos, como ya se sedal6. 

Cabe sedalar que antes de la reforma de Diciembre de 1983, -

se perdía tambi~n la patria potestad por causa de Divorcio. Dero

gaci6n de la fracci6n II del articulo 444 que señalaba: 

En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone

el artículo 283 1 mismo que a su v~3 señalaba: La sentencia de di

Yorcio fijarA la situaci6n de los hijos, conforme a las reglas s.!, 

auientes: 

Primera. Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida

en las fracciones 1 1 II, III, IV, V, VII, XIV y XV del articulo -

267, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge no 

culpable. Si los dos fueren culpables, quedar6n bajo la patria po 

testad del ascendiente que corresponda, y si no lo hubiere, se 

nombrará tutor. 

Segunda. Cuando la causa del divorcio estuviere comprendida

en las fracciones IX, X, XI, XII 1 XIII y XVI del articulo 267, -

los hijos quedarAn bajo la patria potestad del c6nyuge inocente¡

pero a la muerte de éste el c6nyuge culpable recuperarA la patria 

potestad, Si los dos c6nyuges fueren culpables, se lea auspende

rA en el ejercicio de la patria potestad hasta la muerte de uno -

de ellos, recobr!ndola el otro al acaecer C!ste. Entretanto, los -

hijos quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corre.! 

ponda, y si no hay quien la ejerza, se les no~brarA tutor. 
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Tercera. En el caso de las fracciones VI y VII del artlcula-

267, los hijos quedar6n en poder del c6nyuge sano, pero el consoL 

te enfermo conservar& los dem4s derechos sobre la persona y bie-

nes de sus hijos. 

"Derogación que resulta magnifica, pues el Divorcio debe te

ner sus consecuencias con respecto a las personas de los cónyuges 

y, aunque indirectamente o directamente repercute en los hijos, -

la Ley no debe involucrarlos con la p~rdida de la patria potestad 

de uno de sus progenitores". 42 

Por lo que en relación con la pérdida de la patria potestad, 

los tribunales deben aplicar la Ley en forma muy cuidadosa y pre

cisa teniendo en cuenta y como finalidad el bienestar econ6mico,

moral y psicol6gico del menor. 

3.8 Suspensión del Ejercicio de la Patrie Potestad. 

La Patria Potestad se suspende, cuando por raz6n de alguna -

incapacidad no la puede seguir desempeftendo quien la ejerce, o -

por haber sido éste sentenciado a pena que lleve consigo la sus-

pensi6n. La Ley seftala tres causas por las cuales se puede suspea 

der temporalmente el ejercicio de la patria potestad y estas son: 

l• Por incapacidad declarada judicialmente. 

El que ejerce tiene que ser forzosamente una persona en ple

no ejercicio de sus derechos pare que pueda ser representante dc

otra. En el caso de que quien la ejerce pierda la capacidad de 

ejercicio, necesitarA que se le nombre un tutor para que actGe a-

42 Mantera Duhalt Sara, ab. cit. Pág. 353. 
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su nombre. 

21 Por la ausencia declarada en forma. 

La raz6n es obvia, si el que debe custodiar, representar, -

etc., se le declara ausente, es decir, no se sabe d6nde est4, se

ignora su paradero 1 e%iste la incertidumbre, inclusive, de que -

aGn viYB, debe entenderse en suspenso, aunque haya dejado persona 

que lo represente; porque la patria potestad por la naturaleza y

fundamento de la instituci6n 1 es un cargo personaltsimo que no -

puede ser ejercido por medio de representante. 

3 1 Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta su~ 

pensi6n. 

Puede ser que en un momento determinado la conducta del que

ejerce la patria potestad sea considerada por el juez como incon

veniente a los intereses del menor, por m6ltiples razones; en e~ 

te caso como sanci6n temporal se le condenará a la suspensi6n de

ésta. 

Estas tres causas de suspensi6n pueden extinguirse en un mo

mento dado; cuando el incapacitado recobra su capacidad de ejerc! 

cio¡ el ausente regresa, y al sancionado se le extingue su conde

na. En estos casos se requerirá tBmbién la intervenci6n judicial

para que declare a quien se le había suspendido en su derecho, ha 

recobrado de nuevo el ejercicio. (Articulo 447 del C6digo Civil). 

J.9 Instituciones auxiliares en el Ejercicio de la Patria Po

testad. 

El papel natural de la familia es proteger al nifio, sucede,-
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empero que padres indignos abusen de su autoridad o que por el -

contrario descuiden usar de ella, de ahl que el Estado trate de -

organizar instituciones para la protecci6n del niño fuera de su -

familia, sin olvidar que en México al igual que en todos los pai

ses a donde ha podido llegar la influencia de la Iglesia Cat6licn, 

se han establecido numerosas obras en pro de la infancia desvali

da. 

Asi encontramos que en nuestra patria existe doble problema, 

por una parte el abandono en que se encuentra normalmente la ni-

ftez campesina, pr~sa entre otros males de terrible desnutrici6n,

y en segundo lusar, la de los grandes centros de población urbana, 

en donde el abuso de la autoridad paterna y la e1plotaci6n, son -

s6lo dos de sus males mis visibles. 

Por lo que el Estado conciente de estos graves problemas ha

creado instituciones auxiliares en el ejercicio de la Patria Po-

testad, entre ellas encontramos: 

a) Jueces de lo Familiar. 

El articulo 1v de la Ley Orgánica de los Tribunales de Just! 

cia del Fuero ComQn del Distrito Federal, seaala: "Corresponde a

loa tribunales de justicia del fuero común del Distrito Federal.

dentro de los términos que establece la Constituct6n General de -

la República, la facultad de aplicar las leyes en asuntos ciYiles 

J penales del citado fuero¡ lo mismo que en los asuntos del Orden 

Federal en los casos que expresamente las leyes de esta materia -

les confieren jurisdicci6n". Y en su articulo 2° la citada Ley, 

en la fracci6n III, establece: "La facultad a que se refi~re el -

articulo anterior se ejerce: 
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Fracci6n III. Por los Jueces de lo Familiar". 

As! mismo el articulo 55 de la Ley en cita dispone: "Habra -

en el Distrito Federal el nQmero de Juzgados de lo Familiar que -

el Tribunal Pleno considere necesarios para que la administraci6n 

de justicia sea expedita", cuyo titular es el Juez, el cual cono

ce de los juicios conteosiosos que tengan por objeto cuestiones -

derivadas de la Patria Potestad, tal y como se desprende del art!. 

culo 58 fracci6n II del Ordenamiento Legal invocado. 

De ah! que consideremos al Juez de lo Familiar como un auxi

liar en el ejercicio de la instituci5n jurfdica en estudio, el -

cual no s61o conoce lo relativo al ejercicio, sino a todas las -

cuestiones que se deriven de la misma como lo sedala la Ley, par

lo que su intervenci6n es sumamente importante, al ser la autori

dad competente para ezigir el cumplimiento de las obligaciones y

derechos, en aateria de patria potestad, aunque en la actualidad, 

debido a la falta de un ordenamiento legal especial, acorde con -

la realidad social, el Juez emite sus resoluciones basadas en --

pruebas poco conducentes: y generalmente con los antecedentes y -

hechos sedalados por los divorciantes o las causales que estos -

invocan, olvidandose que los mismos, son problemas entre los con

yuges Gnicamente y no entre los padres e hijos. Por otro lado no

existe una reglamentaci6n capaz de oblisar a los podres a cumplir 

con todas y cada una de las obligaciones inherentes a su calidad, 

de ahl que el Juez de lo Familiar en la práctica jur1dica s6lo cg 

nace de cuestiones referentes a la patria potestad cuando ésta d~ 
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riva de casos de divorcio y por excepci6n cuando se demanda su -

perdida como acc16n independiente. 

b) Consejos Locales de Tutela. 

El C6digo Civil en su Capitulo XV, titulado "De los Consejos 

Locales de Tutela y de los Jueces Pupilares", establece los line~ 

mientas generales para la formaci6n de los mencionados consejos,-

aat como las funciones obligaciones de sus miembros. 

Estos consejos, son de gran importancia para el presente es

tudio, ya que sus miembros, son personas que tienen inter6s en -

proteger a la infancia desvalida, sin olvidar que lo Tutela la -

consideramos como una instituci6n jur!dica relacionada a la Pa--

tria Potestad, toda vez que como qued6 señalado en el Capitulo -

correspondiente el objeto de la Tutela es la guarda de la persona 

y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad, tienen

incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gober-

narse por s1 mismos, y entre las obligaciones que la ley les asia 

na a estos consejos, ae encuentra la de investigar y poner en co

nocimiento del Juez de lo Familiar que incapacitados carecen de -

Tutor, así como las personas que teniendo bajo su patria potestad 

al menor no cumplen con las obligaciones de educarlo conveniente

mente, haciéndolo de igual manera del conocimiento del Ministerio 

Pfiblico, para que promueva lo que corresponda, tal y como lo dis

pone el articulo 422 del C6dtgo Civil, es deci~ es un organo aux! 

liar en el ejercicio de la patria potestad, teniEndo mayor inge-

rencia en los casos de tutela, por lo que consideramos que serla

de gran ayuda para el menor, la integraci6n de un Consejo Local -
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de Patria Potestad, con las funciones r obligaciones que la ley -

seftala, siendo su finalidad la vigilancia e 1nformac16n al Juez -

competente o en su caso al Ministerio Público, el incumplimiento

de las obligaciones, o el abuso de los derechos por los sujetos -

que ejercen la ~atria potestad. 

Respecto a los Jueces Pupilares, a pesar de que el texto ac

tual del C6digo Civil conserva en el capitulo referido el nombre

de Jueces Pupilares, por reforme publicada en el Diario Oficial -

de 24 de Marzo de 1971, que tuvo vigencia a partir del 15 de Ju-

nio del mismo año, se modificaron les fracciones I, Il, III J IV

del articulo 632 del C6digo Civil, cambiando la denominaci6n de -

Jueces Pupilares a Jueces de lo Familiar, esto debido a la modifl, 

caci6n que también sufriere el Código de Procedimientos Civiles,

por lo que el titulo del Capitulo en cita deberla de ser reforma
do, 

e) Ministerio Publico. 

El Ministerio P6blico, como lo sefiala la Ley Ora~nica de la

Procuradurla de Justicia del Distrito Federal, articulo lq "es -

una 1nstituc16n intearante de la Procuradur1a General de Justicia 

del Distrito Federal, dependiente esta del Poder Ejecutivo Fede-

ral, Junto con sus oraanos auxiliares directos". 

Teniendo como atribuciones en su carlcter de representante -

social, entre otras: 

Articulo 2Q fracci6n III.- "proteger los intereses de los -

menores, incapaces, as1 como los individuales y sociales en gene-
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ral, en los tfrminos que determinen las le7es". 

Esto por conducto de su titular, Procurador General de Justicia 6 

por Agentes del Ministerio Público, según las previsiones del re

glamento J los acuerdos que dentro de su competencia dicte el mi~ 

mo procurador, as1 lo dispone el articulo 7ª del ordenamiento le

gal invocado. 

La protecc16n a que se refiere el articulo en1comento, consi~ 

te, en la intervenci6n que el Agente del Ministerio Público hace

en los juicios civiles o familiares que se tramiten ante los tri

bunales respectivos, en los que sean parte, menores o que de alg~ 

na manera puedan resultar afectados. TambiEn tendrá intervención

en los casos que aeftala el articulo 5v de la Ley en cita, en su -

car6cter de representante social. 

Para el cumplimiento de estas atribuciones el articulo 8° de 

la misma ley, nos sefinla: "el Agente del Ministerio Pfiblico, po-

dr6 pedir informes, documentos y opiniones de las dependencias 7-

entidades de la administración p6blica federal y de las correspo~ 

dientes al Departamento del Distrito Federal, asl como de otras -

autoridades y entidades, en la medida en que puedan suministrar -

elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones. Asl mismo 

podr4 requerir informes y documentos de los particulares, para -

los mismos fines, en los t6rminos previstos por las leyes respec

tivas". 

En cuanto a los requisitos pare ser Agente del Hinisterio P~ 

blico, el articulo 14e del ordenamiento legal en cita, establece: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus dere--

chas. 
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II.- Acreditar que se he observado buena conducta y no haber 

sido sentenciado ejecutoriamente como responsable de delitos in-

tencionales o preterintencionalcs. 

III.- Ser Licenciado en derecho con autorizac16n para el e-

jercicio de su profes16n. 

AdemAs de los requisitos anteriores, los Agentes del Hinist~ 

rio Público, auxiliares y supervisores, deberán tener cuando me-

nos tres años de ejercicio profesional. 

De donde resulta, que esta figura jur1dica, es un auxiliar -

importante en el ejercicio de la patria potestad, el problema lo

encontramos en la actualidad, en el mundo real, en donde esta a-

tribuc16n de protecci6n al menor y a sus intereses, nunca se lle

va acabo, debido a que, como ya se hizo menci6n, se carece de un

organo o instituci6n legal que lleve a conocimiento de los jueces 

de lo familiar J del mismo agente del ministerio p6blico, los ca

sos de menores que se vean afectados en sus intereses,y los de m~ 

nares desprotegidos, desvalidos o de maltratados. 

d) Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami

lia. (DIF). 

El Sistemo Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-

lia, mejor conocido como DIF., es una instituci6n creada por el -

Estado, de gran importancia e interés para el presente estudio, -

tomando en cuenta sus objetivos y programas, por lo que consider~ 

mos, que si la misma contara con los recursos econ6micos suficieE 

tes sus fines podrlan tener un exito del 100 %, y con ello ali---
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Yiar en una mayor medida el problema nacional que vive la familia 

mexicana y sobre todo la infancia. 

Raz6n por la cual y sin el animo de hacer tedioso el presen

te trabajo, haremos a continuaci6n un estudio de la instituci6n -

en cita. 

El problema de la protecci6n e la infancia, es parte muy es

pecial de uno de los tantos problemas que ha etra!do oportunamen

te, o más bien dicho, un poco tarde, la etenci6n de las Haciones

Unidas, quien ha fundado el UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas

para Socorro de la Infancia), esto a nivel internacional. 

En México, e pesar de ser un pa1s subdesarrollado, siempre -

ha existido la preocupaci6n por la niñez, sobre todo por la desv~ 

lida, as! los antecedentes de la asistencia social los encontra-

mos desde la epoca prehispanica, por ejemplo, los Aztecas mante-

nlan una asistencia social integral, que cubría las necesidades -

del hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, misma que fué -

evolucionando al igual que el proceso de consolidaci6n de la na-

cionelidad, en la que los dirersos esfuerzos de beneficiencia~ -

hoy de participac16n 1 de cambio, tienden a alcanzar el desarro-

llo con justicia social, as! en el año de 1961, el dla 31 de Ene

ro, se cree por Decreto Presidencial un Organismo Público descen

tralizado, denominado, Instituto Nacional de Protecci6n a la In-

fancia, A.C. (IffPI), posteriormente, el dta 15 de Julio de 1968,

se crea otra instituci6n similar, denominada Instituto He~icano -

de Asistencia a la Ni~ez (IHAN). a fin de contribuir a resolver -

los problemas originados por el abandono y e1plotaci6n de los me

nores, amba' institt1ciones sufrieron algunas transformaciones y -
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en el año de 1977, el dia lº de Enero, se crea mediante Decreto -

Presid?ncial el Sistema Yncional para el Desarrollo Integral de -

la Familia, através de la fusión de las instituciones ya señala-

das, con la misna finaltiad de promover el bienestar social en el 

pats. 

Posteriormente en el año de 1982, en el mes de Diciembre por 

Decreto, tambien Presidencial, qued6 integrado el Sistema Nacio-

nal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), como organi~ 

mo descentralizado, correspondiente a la Secretaria de Salubridad 

y Asistencia (Hoy Secretarla de Salud), misma que lo dot6 de to-

dos los recursos humanos, econ6micos y materiales, necesarios pa

ra el cumplimiento de sus objetivos. 

Actualmente en Méiico, la familia representa la base de nue~ 

tra estructura social, y el Estado ha declarado que su atenci6n y 

cuidado permanente son obligaci6n ineludible del mismo. Se postu

la que la construcci6n de una sociedad mAs justa y democrAtica -

que sustenta en el desarrollo de los jovenes y niños, de sus cap! 

cidadcs físicas y mentales, del pleno conocimiento de sus deberes 

para con la naci6n, de su obligaci6n en la tarea de transformarla, 

de su disposici6n para luchar por una patria más digna, más huma

na, y de la participación permanente en los cambios sociales. 

Asi con apoyo en la acci6n institucional de atención a la ni 
ñez, iniciada en 1929 1 que sufri6 diversas modalidades, segfin las 

circunstancias prevalecientes en el país, atreves de las distin-

tas epocas, la administraci6n adopt6 la polttico de atención al -

desarrollo de la familia con sentido integral, para promover su -

bienestar, vinculAndolo estrechamente al desarrollo de la comuni

dad, para lo cual se crearon los instrumentos institucionales con 
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cobertura nocional, pero con absoluto respeto al carActer libre y 

soberano de los estados integrantes de la Federaci6n, en un es--

fuerzo coordinado, establecer, instrumentar y desarrollar las po

llticas nacionales para el bienestar de la familia y la niñez. 

En este marco las ideas, el Sistema Nacional para el Desarr~ 

llo Integral de le Familia, es la instituci6n creada por el Esta

do para atender la problem6tico que en materia de bienestar so--

cial afronta la poblaci6n del pais, preferentemente de la que --

guarda una situaci6n econ6mica, social y cultural desfavorable, -

asl como la que er.frenta problemas ftsicos; poblaci6n que sufre -

de severas marginaciones que le impiden integrarse plenamente a.

la vida productiva, social y politice de la naci6n, en el contex

to familiar y en el comunal. 

La labor que realizo el DIF, se orienta principalmente a so

lucionar las causas profundas que originan los problemas y no tan 

solo manifestaciones apremiantes. Tambi~n le corresponde velar y

preservor los valores éticos, morales y socioculturales que gnran 

tizan la solidez e inteeraci6n de la familia en el presente y fu

turo de México. 

Los objetivos del DIF se pueden resumir en los siguientes: 

1.- Promover el bienestar social y prestar al efecto servi-

cio de asistencia social. 

2.- Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad. 

3.- Operar establecimientos de asistencia social en benefi-

cio de menores en es~ado de abandono, de ancianos desamparados y

de minusvalidos. 
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CAPITULO IV. 
DERECHO COMPARADO. 

4.1 Derecho Espa~ol. 

El C6diso Civil Español resula a la Patria Potestad en el 

Libro I, Titulo VII, comprendiendo cuatro capttulos, bajo la den~ 

mineci6n "De las Relaciones Paterno-Filiales", siendo ésta la pr! 

mera diferencie que encontramos con la Legislaci6n Mexicana, ---

quien conserva la denomineci6n tradicional "De la Patria Potes--

tad". 

El mencionado C6dtgo denomina su capitulo I "Dtsposicio-

nes Generales", denominaci6n de igual manera diferente a la dada

por nuestra Ley, "De los Efectos de la Patria Potestad Respecto -

de la Persona de los Hijos". 

El Capitulo I del C6digo Civil Español comprende: del ar

ticulo 154 al 161, mismos que señalan: 

Art!culo 154.- "Los hijos no emancipados están bajo la p~ 

testad del padre y de la madre. 

La patria potestad se ejercer! siempre en beneficio de 

los hijos, de acuerdo con su personalidad, r comprende 

los siguientes deberes J facultades: 

1º Velar por ellos, retenerlos en su compañia, alimenta~ 

los, educarlos y procurarles una formaci6n integral. 
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2R Representarlos r administrar sus bienes. 

Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberfin ser

oidos siempre antes de adoptar decisiones que los afecten. 

Los padres podrin en el ejercicio de su potestad re

cabar el auxilio de la autoridad. PodrAn también corregir 

razonable~ente y moderadamente a los hijosn. 

Respecto a este articulo cabe señalar que el Código en ci 
ta regula en los artlculos 314 a 324 los casos de emancipaci6n, -

la cual tiene lugar: 

1.- Por l• mayor edad; 

2.- Por el matrimonio del menort 

3.- Por concesi6n de los que ejerzan la patria potestad; 

4.- Por concesi6n judicial. 

El primero de los casos se~alados, de acuerdo con el art! 

culo 315, la mayor edad comienza a los 18 años cumplidos, para lo 

cual se incluir§ completo el dla del nacimiento. 

El segundo de los casos estA contemplado en el arttculo -

316, que declara "El matrimonio produce de derecho la emancipa--

ci6n", pero con las limitaciones que determina el articulo 324 -

que establece. "Para que el casado menor de edad pueda enajenar o 

gravar bienes inmuebles, establect=ientos mercantiles u objetos -

de extraordinario valor que sean comunes, basta si es mayor el -

otro c6ny~ge. el consentimiento de los dos, si tambien es menor,

se necesitará, adem6s, el de los padres o tutores de uno J otro". 
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En cuanto al tercer caso los articulos 317 y 318 regulan: 

el primero de ellos; "Que el menor tenga 16 años cumplidos y que

la consienta. Esta emancipaci6n se otorgar& por escritura p6blica 

o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro"; el se-

gundo de los articulas dispone: "La concesi6n de la emancipaci6n

habr6 de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre -

tanto efectos contra terceros", pero una Tez concedida esta e~an

cipaci6n no podrA ser revocada (articulo 10 a 40 y 46 de la Ley -

del Registro Civil. J art1culo 176 del Reglamento). 

En el 6ltimo caso el articulo 320 determina "El juez po-

drA conceder la emoncipaci6n de los hijos •ayores de 16 años si -

ésto& la pidieren f preYiB audiencia de los padres". 

Los efectos de estos dos 6ltimos casos los señala el art! 

culo 323 "La emancipaci6n habilita al menor para regir su persona 

y bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue o la mayor -

edad no podrA el emancipado tomar dinero a pr~stamo, gravar o en~ 

jenar bienes inmuebles u objetos de extraordinario valor sin con

sentimiento de sus padres y, a falta de ambos sin el de su tutor". 

"El menor emancipado podrA por st s6lo comparecer en jui-

cio". 

Adem6s de estos casos previstos ~n el articulo 314, el -

C6digo Civil Espafiol en el articulo 319 dispone: "Se reputarA pa

ra todos los efectos como emancipados al hijo mayor de 16 a~os -

que con el consentimiento de los padres wiviere independientemen

te de 6stos. Los padres podrAn reYocar este consentimiento 11
• 
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Respecto A la redaec16n de este articulo 154. nos parece

menos técnica a la del articulo 412 del Código Civil para el Dis

trito Federal, ya que éste filttmo nos se~ala: "Los hijos aenores

de edad no emancipados, estln bajo la Patrio Potestad mientras 

exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a
la Ley". 

Sin olvidar que el mismo sólo contempla como causa de --

emancipaci6n el matrimonio del menor de 18 aaos (articulo 641). 

Encontrando la segunda diferencia con el Código Civil Es

paaol, que prescribe ~inca casos de emancipaci6n. 

El primero de ellos que nuestra leg1slaci6n seftala como -

~odo de acabarse la patria potestad (articulo 443 fr. III). 

El segundo de ellos que es el Gnico, como lo acabemos de

ee~alar, que la legislaci6n mesicana contempla como eausa de ema.!l 

cipaci6n. 

Por lo que toca a los tres Gltimos casos, la legislaci6n

meiicana no los conte•pla. Y desde nuestro punto de vista el ter

cer caso significa una forma f6cil de eecusarse, de quienes tie-

nen el ejercicio de la patria potestad, del cumplimiento de las -

obligaciones que implicat de ah! que no estartemos de acuerdo en

que 6ste caso se conte~plara en el C6diao Civil pare el Distrito

Federal. 
En cuanto al cuarto caso opina•os que éste si podrá ser -

incertado en nuestra ley, ya que el Juez teniendo siempre como f! 
nalidad el beneficio del menor podr1a estar eh posibilidad de or

denar que el mismo gozar6 del derecho de emancipaci6n y estamos -

seguros de que en auchos caaos estarla mejor que encontrandose b~ 

jo la patria potestad. 
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El quinto caso de emancipaci6n. consideramos que éste al

aeftalar la posibilidad de revocaci6n del consentimiento y que el

hijo regrese a la patria potestad, significa que se trata de una

emancipac16n claudicante, que puede traer consigo algún problema, 

en especial respecto a terceros, por lo que seria mAs que un ben~ 

ficio una íorma de evadir sus responsabilidades, por lo que la -

misma no convendria ser incluida en nuestro derecho. 

TambiEn cabe seftalar que el C6digo Civil Espaftol es limi

tatiYo en cuanto a las personas que pueden ejercer la patria po-

testad, o mejor dicho las personas que tienen la obligaci6n de -

ejercerla, al aedalar coeo oblisados s6lo "al padre J la madre",

ª diferencia de nuestra legislaci6n, que seftala cuatro personas -

m6s, y que como ya se seftal6 en capitulas anteriores son "el abu~ 

lo y la abuela paternos" "el abuelo J la abuela maternos", con -

las liaitaciones que la propia ley establece. 

Por lo que toca a los deberes y facultades que seftala el

art1culo antes invocado, éstos son similares a los que establece

el C6digo Civil para el Distrito Federal en sus articulas 414 a -

422, pero en for•a mAs detallada, abarcando diversos supuestos en 

cuanto a los bienes; siempre contando al igual que en el C6digo -

en estudio con el auxilio de la autoridad competente. 

Cabe seaalar, que el deber de alimentar a los hijos que -

el articulo 154 p&rrafo lª impone a los titulares de la patria p~ 

testad no es igual al deber general de alimentos entre parientes

que regula el aismo C6digo Civil Espadol en sus articulas 142 a -

153, en donde la obligaci6n de alimentos es reciproca, durante t2 

da la vida y tiene causas de extinci6n que s61o proceden para ese 
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caso. En donde el deber de prestar alimentos subsiste aunque el -

progenitor no tenga a los hijos en su compañia, consistiendo en -

el pago de una pensi6n a quien los tenga a su cuidado, recordando 

que la separac16n, la nulidad o el divorcio no e1imen a los pa--

dres de sus obligaciones para con los hijos. 

Disposiciones que también regula nuestra legisloc16n en -

los art1culos 301 a 323 del C6digo Civil, recomendando su lectura 

para mayor comprensi6n de lo antes citado. 

Articulo 155.- "Los hijos deben: 

1° Obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo 

su potestad 1 respetarles siempre. 

2 9 Contribuir equitativamente, según sus posibili

dades, el levantamiento de las cargas de la fomt-

lia mientras convivan con ella". 

El C6digo Civil para el Distrito Federal en su articulo -

411 senaña "Los hijos cualquiera que sea su estado, edad y condi

ci6n deben honrar y respetar a sus padres y demAs ascendientes". 

Por otro lado el articulo 421 establece "Mientras estuvi!, 

re el hijo en la patria potestad, no podré dejar la casa de los -

que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad 

competente". 

Es decir a diferencia de nuestra legislaci6n el C6digo Ci 

vil Español, determina como obligaci6n del menor sujeto a patria

potestad el contribuir en el hogar, dependiendo de sus posibilid~ 

des, ayuda que podr! ser econ6mica, con las limitaciones que el -

propio C6digo señala, o ayuda manual, es decir en quehaceres pro-
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pios del hogar. 

Esta obligaci6n apesar de no estar establecida en el C6d! 

go Civil, en la práctica vemos con agrado que se lleva acabo, aun 

que en algunos casos los progenitores abusan de su ejercicio. 

Asimismo cabe señalar que la legislaci6n mexicana en su art1culo-

421, redactado anteriormente, establece une segunda obligaci6n a

cargo de loa hijos, que no es poder abandonar la casa de los que

ejercen la patria potestad, a no ser que éste o éstos les canee-

dan permiso, o cuando la autoridad competente lo determine. 

Situaci6n que el C6digo Civil Español no trata, pero que

deadc nuestro punto de vista, es una disposic16n necesaria, toma~ 

do en cuenta que las relaciones paterno-filiales no se podr1an -

dar, si no existiera esa integraci6n familiar. 

Articulo 156.- "La patria potestad se ejercer§ conjuE 

taaente por ambos progenitores o por uno s6lo con el

conaentimiento expreso o t6cito del otro. Serán vali

dos los actos que realice uno de ellos conforme al u

so social 1 a las circunstancias o en situaciones de

urgente necesidad. 

En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos po--

dr6n acudir al Juez, quien, despu~s de oir a ambos y

al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso, 

si fuera mayor de doce aaos, atribuirA sin ulterior -

recurso la facultad de decidir al padre o a la madre. 

Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera -

cualquier otra causa que entorpezca gravemente el 

ejercicio de la patria potestad, podr6 atribuirla to-
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tal o parcialmente a uno de los padres o distribuir 

entre ellos sus funcionea. Esta medida tendrá vise~ 

cia durante el plazo que se fije, que no podr& nun~ 

ca ezeeder de dos aftos. 

En los supuestos de los pArrafos anteriores, respe~ 

to de terceros de buena fé, se presumirA que cada ~ 

uno de los progenitores actua en el ejercicio ordi

nario de la patria potestad con el consentimiento -
del otro. 

En defe~to o por ausencia, incapacidad o imposi

bilided de uno de los padres, la patria potestad e~ 

rA ejercida er.clusi•a•ente por el otro. 

Si los p4dres viven separados, la patria potes-

tad se ejercer! por squel con quien el hijo conviva. 

Sin embargo, el Juez, a solicitud fundada del otro

progenitor, podr!, en interés del hijo, atribuir al 
solicitante la patria potestad para que la ejerza ~ 

conjuntamente con el otro progenitor o distribuir ~ 

entre el padre 1 le aadre las funciones inherentes

ª su ejercicio". 

Como ya lo sefialamos el C6digo Civil Español, es limitati 

•o en cuanto a las personas que ejercen la patria potestad, pero

en cuanto a la forma de ejercicio establece las mismas disposici~ 

nes el C6digo Civil para el JHstrito Federal: "cuando los dos pr.2_ 

genitorea han reconocido al hijo nacido fuera de matrimonio y vi

ven juncos, ejercer4n ambos la patria potestad" {articulo 415). 
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Pero a diferencia de la legislación mexicana, el Código -

Civil Espaftol determina: "la patria potestad es atribuida a los -

progenitores con la independencia de la existencia de matrimonio

entre ellos y del carácter normal o critico de ese matrimonio''. 43 

Recordemos lo señalado en el capitulo 111 inciso 3.3, en

donde concluimos: "el Código Civil para el Distrito federal. señ~ 

la tres casos distintos de ejercer la patria potestad, ejercicio

que dependeré de si el hijo es nacido dentro de matrimonio, fuera 

de 61, o cuando es adoptivo". 44 

El segundo párrafo del articulo en cita contempla, dos s~ 

puestos diferentes, el desacuerdo simple y los desacuerdos reite

rados. En el primero la resolución judicial no resuelve el objeto 

del desacuerdo, sino que atribuye la facultad de decidir a uno de 

los progenitores. En el segundo supuesto encontramos tres formas

de soluci6n: 

a) La atribuci6n total de la potestad a uno de los padres, 

en cuyo caso la del otro queda en suspenso, al no tratarse de una 

medida que afecte a la titularidad, sino el ejercicio. 

b) La distribuci6n de funciones entre los padres, funcio

nes que señala el articulo 154. 

c) La atribuci6n parcial de funciones a uno de los padres, 

en cuya hip6tesis determinadas funciones ser6n adjudicadas a uno

solo, y otras seguirán en la mano comfin o conjunta, es decir una

patria potestad dual. 

43 Diez-Picazo, citado poraPuig Brutau José. Fundamentos de De
recho Civil. Tomo.IV. 2.ed. F.d. Bosch. M~xico, 1989. Pág. 249. 

44 Vease C6digo Civil para el Distrito Federal, artículo 414, -
415, 416, 417, 418, 419, 420, en relación con los art!culos-
380 y 381. 
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Pero en ambos casos la medida s61o tendrá visencia duran

te el plazo que se fije, que no podrA nunca exceder de dos años~S 

Los supuestos contenidos en este segundo párrafo, nuestra 

ler los trata s6lo para el caso de administraci6n de bienes, par

lo que significarla una innovaci6n importante incluirlos en el -

capitulo I "De los efectos de la Patria Potestad respecto de !a

persona de los hijos". 

"Lo establecido en los párrafos JG y 4g del C6digo Civil -

Espado!, tiene ~coacardancia con lo que establece nuestro C6digo

en sus art!culos 380 y 420 con lo salvedad, que lo lcgisloci6n e~ 

padola en el Gltimo p6rrofo de los citados, se refiere al supues

to de separaci6n de los padres de hecho, en donde como ya lo señ~ 

!amos las soluciones pueden ser: el ejercicio de la patria potes

tad por uno solo de los progenitores¡ por ambos conjuntamente¡ o

distribuci6n de funciones por el Juez, entre el padre y la madre, 

mientras que nuestro derecho se ref ierc al supuesto de hijos nac! 

dos fuera de matrimonio, 46 

Articulo 157.- "El ~~nor no emancipado ejcrcer5 la 
patria potestad sobre sus hijos con la asistencia

de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en 

casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del -

Juez". 

4 S Puig Bruta u José, obra citada, Pág. 252. 

46 Ob. cit., Págs, 254 y 255. 
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Este precepto se refiere a la filiaci6n no matrimonial, -

en curo coso para el reconocimiento del hijo se necesita la apro

baci6n judicial. 

Lo establecido en este articulo tiene relaci6n con lo dis--

puesto en los art1culos 360 a 389 y 415 del C6digo Civil para el

Distrito Federal, que regulan el mismo supuesto, pero con difere.!!_ 

tes resultados, dependiendo de las circunstancias particulares -

del caso.41 

Articulo 158.- "El Juez a instancia del propio hijo, 

de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal dicta

rA: 
1º Las medidas cautelares convenientes para asegu

rar la prestaci6n de alimentos y proveer a las futu

ras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento

de este deber por sus padres. 

2° Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a

loe hijos perturbaciones dafiosas en los casos de ca~ 

bio del titular de la potestad de guarda. 

30 En general, las dem&s disposiciones que consid~ 

re oportunas a fin de apartar al menor de un peligro 

o de evitarle perjuicios". 

Las medidas cautelares que sedala el articulo en comento

son dictadas por el Juez a instancia de parte, que puede ser el -

sujeto a patria potestad o el Hinisterio Fiscal (que en la legis

laci6n mexicana vendrla a ser el Ministerio Público). 

47 Vease nota 6 bis. (capitulo 111). 
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El primer caso que aeftala este articulo se refiere a la -

posibilidad de asegurar el cumplimiento de la obligaci6n de dar -

aliaentos, resultante de la patria potestad, misma que establece

el articulo 154 del Ordenamiento Legal antes invocado; que en --

nuestra Ley encuentra su fundamento en el articulo 303 del Código 
Civil. 

En ambos casos, como ya lo se~alamos anteriormente, esta

obligac16n es distinta al deber general de dar alimentos entre p~ 

rientes, pero que también puede originarse demanda su aseguramie~ 
to .. 48 

En el segundo caso, encontramos una figura jurldica dese~ 

nacida en nuestro derecho, que el C6digo Civil en estudio, regula 

ampliaDente en sus artlculos 172 a 174, de donde podemos concluir 

que la potestad de guarda es la protecci6n de menores que se en-

cuentran en situaci6n de desamparo, situaci6n que se produce de -

hecho a causa del incumplimiento, del imposible o inadecuado ejeL 

cicio de los deberes de protección establecidos por las leyes. -

Guarda que podr6 ejercerse por el director de la casa o establee! 

miento en que el menor es internado, o por la persona (s), que lo 

reciban en acogimiento, 6ste filtimo tambi~n desconocido en nues-

tra legislaci6n. Ambas figuras jurtdicas de car4cter temporal, p~ 

ro que de ninguna manera pueden ser confundidas entre st, o con -

la tutela. 
La insersi6n en nuestro C6digo Civil de estas formas de -

protecci6n de menores "suarda 1 acogimiento" significartan una --

1noYaci6n importante y Gtil pero que requerirla una reglamenta---

48 Vease articulo• 282 y 315 del C6digo Civil para el Distrito
Federal. 
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c16n comple•entaria, sin que esto resultase un trAaite burocrati

co en•orroc~, apegado a la realidad a las caracter1sticas propias 

de México y sus necesidades. 

El tercer caso se refiere a todas aquellas circunstancias 

que pudiesen dañar flsica o •oralmente al menor. 

Articulo 159.- "Si los padres viven separados 1 no 

decidieren de comfin acuerdo, los hijos e hijas me

nores de 7 aAos quedarAn al cuidado de la madre, -

salvo que el Juez, por motivos especiales, provey~ 

re de otro •oda". 

En este articulo encontramos el supuesto de una separa--

ci6n de los padres en caso de d~vorcio o nulidad de matrimonio, -

que nuestro derecho tambi~n reaula, seAalando "salvo peligro gra

ve para el normal desarrollo de los hijos, los menores de 7 aftos

deber6n quedar al cuidado de la madre" (pArrafo final de la frac

c16n VI, articulo 282 C6digo Ci•il). 

Es decir los art1culos citados son concordantes en un --

cien por ciento. 

Articulo 160.- "El padre 1 la madre, aunque no e-

jerzan la patria potestad, tienen el derecho de r~ 

lacionarse con sus hijos menores, e1cepto con los

adoptados por otro o conforme a lo dispuesto en r~ 

soluc16n judicial. No podr6n impedirse sin justa -

causa las relaciones personales entre el hijo y -

otros parientes y allegados. 
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En caso de opoaic16n, el Juez, a petici6n del aenor 

o del pariente o allegado, resolverA atendidas las
circunstancias" .49 

La dispoaici6n contenida en este precepto legal significa 

que los padres, y en su caso el adoptante, siempre tendrán el de

recho de relacionarse con sus hijos o adoptado aunque ya no ejer

za la patria potestad, derecho que s6lo podrA ser coartado por r~ 

aoluci6n judicial lo que significa un medio o instrumento que peL 

•ite el cumplimiento de los deberes que impone el ejercicio de la 

patria potestad. Supuesto que no encontremos en nuestro derecho,

conaiderando que su introducci6n serla favorable para el menor, -

pero no como un derecho, sino como una obligaci6n por parte de -

los padres o adoptante en su caso, dejando de existir la excusa -

para no cumplir con ellas, alegando que cumplen con proporcionar

una pensi6n, olridando la convivencia con sus hijos, que en la m~ 

ror1a de los casos es mAs importante para su desarrollo psicol6gi 

co, esto siempre y cu~ndo dicho conrirencia no da~e o perturbe al 

•enor. 

Articulo 161.- "Tratandose del menor acogido el de

recho que a sus padres corresponde para visitarle y 

relacionarse con él, podrfi ser regulado o suspendi

do por el Juez, atendidas las circunstancias y el -

interés del menor"SO 

19 Redactado conforme a la Ley 11 de Noviembre de 1967. 

50 lbidem. 
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Como ra lo sefialaaos, la figura jurldica del acogi~icnto

de menores, es desconocida en nuestra legislación, por lo que, -

respecto a la presente disposición, s6lo podemos comentar que el

Jue2 siempre a beneficio del menor gozarA de amplias facultades -

pAra suspender e incluso extinguir el derecho de visita y rela--

ci6n con sus menores hijos a los padres, cuando ya no ejercen la

patria potestad. 

En el Capitulo II del presente C6digo Civil titulado "De

la representaci6n legal de los hijos", nuestra legislaci6n lo ti

tula "De los efectos de la patria potestad respecto de los bie-

nes del hijo". 

Articulo 162.- "Los padres que ostentan la patria p~ 

testad tienen la representact6n legal de sus hijos -

menores no emancipados. 

Se exceptúan: 

lº Los actos relativos a derechos de la personalidad 

u otros que el hijo, de acuerdo con lBs leyes y con

sus condiciones de madurez, pueda realizar por si -

mismo. 

2D Aquellos en que eiista conflicto de intereses en

tre los padres y el hijo. 

JD Los relativos a bienes que estfin excluidos de la

administraci6n de los padres. 

Para celebrar contratos que obliguen al hijo a reali 

zar prestaciones personales se requiere el previo -

consentimiento de éste si tuviere suficiente juiciot 

sin perjuicio de lo establecido en el articulo 158". 
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En su primer pArrafo este precepto legal nos habla de la

representoci6n legal de los hijos que de acuerdo con el criterio

de Royo Hartinez "se trata de una rPpresentaci6n general y preci

samente la mAs amplia, representaci6n legal concebible, tanto por 

la 1ndole del representado (menor inc~paz de obrar), como por la

cualidad del representante (progenitor ungido de la máxima con--

f ianza que la ley puede dep6sitar en quien ha de guardar a o----
tro". 51 

Esta represetitaci6n la ejerce igualmente el progenitor -

que sea menor no eoancipado, pero con la restricci6n que señala -

el articulo 157 ~el mismo ordenamiento legal. 

El C6d1go Civil para el Distrito Federal en el articulo -

424 dispone nEl que cst6 sujeto a la patria potestad no puede co~ 

parecer en juicio, ni contraer obligaci6n alguna, sin expreso co~ 

sentimiento del que o de los que ejerzan aquel derecho. En caso -

de irracional disenso, resolver& el Juez", en relaci6n con el ar

ticulo 425 que sefiala "Los que ejercen la patria potestad son le

gitimes representantes de los que estAn bajo ella, J tienen la ai 
ministraci6n legal de ~os bienes que les pertenecen, conforme a -

las disposiciones de este Código". De donde se desprende que los

artlculos antes citados podrlan considerarse correlativos al pri

mer pArrafo del articulo en comento de la legislaci6n española. 

El articulo en cita sedala excepciones a esta rcpresenta

ci6n 1 respecto de las cuales podemos decir: 

En el primer supuesto encontramos dos hip6tcsis 1 la prim~ 

ra que nos habla de los actos que realice el menor ''de acuerdo -

con las leyes", en donde no existe ningún problema ya que los ec-

51 Hartinez Royo, citado por Puig Brutau Jos~, Oh. cit., P&g.261. 
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tos siempre dependerAn de una disposic16n legal; la segunda hip6-

tesis se refiere a los actos que realiza el menor "de acuerdo con 

las condiciones demadurez", es decir, tendrá que analizarse cada

caso en concreto, para determinar s1 el menor tiene el grado de -

madurez que el propio acto requiere. Este primer supuesto lo en-
contramos en la legislac16n mexicana, peto s6lo en lo que se re-

fiere e la primera hip6tesis. 

El segundo supuesto se refiere al caso en que eJista con

flicto de intereses entre tos padres 1 el hijo, supuesto que se -

encuentra complementado con lo que dispone el articulo 163, que a 

continuaci6n se analizarA; por lo que toca a este supuesto nos rs 
mitimos a la lectura del articulo 424 del Código CiYil para el -

Distrito Federal, transcrito anteriormente. 

El tercer supuesto que seftala el articulo 162 en estudio, 

se refiere a la exclusi6n de bienes de la administraci6n de los -

padres, contemplado mis amplia~ente en el articulo 164 del mismo

ordenamiento, que m6s adelante comentaremos. 

El Gltimo pArrafo del articulo citado-se··riftere al caso

de que el menor Yaya a realizar alsún servicio personal, para lo
cual siempre requerirá el consentimiento de los padres o tutor en 

su caso, sin olvidar las medidas cautelares que puede dictar el -

Juez, tal 7 como lo establece el articulo 158. 

Al respecto podemos sefialar que nuestro Código Civil, di~ 

pone sobre los bienes que el menor adquiere por su trabajo, la -

propiedad J mitad del usufructo pertenecen al hijo, estableciendo la 
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posibilidad de que el menor trabaje, pero siempre serA con las ti 
mitationes que el respecto señala la Ley Federal del Trabajo. 52 -

Articulo 163.- "Siempre que en algfin asunto el padre 

r la madre tengan un interhs opuesto al de sus hijos 

no egancipados se nosbrará a éstos un deiensor que -

los represente en juicio 1 fuera de el. Se proceder! 

también a este nombramiento cuando los padres tengan 

un inter~s opuesto al del hijo menor emancipado cuya 

capacidad ~eban to~pletar. 

Si el conflicto de intereses existiera s61o con -

uno de los progenitores, corresponde al otro por Ley 

r sin necesidad de especial nombramiento representar 

al ~enor o coopletar su capacidad. 

A petic16n del padre o de la madre, del menor, -

del Ministerio fiscal o de cualquier persona capaz -

de comparecer a juicio, el Juez nombrará defensor, -

con las facult~dea que señale al pariente del •enor

a quien en su Laso corresponderte la tutela legitima 

y a falta de éste o cuando tuviere intereses contra

puestos, a otro pariente o a un extrafto. 

El presente supuesto lo encontramos regulado en el COdigo 

Civil para el Distrito Federal, articulo 440 que señala: "En to-

dos los casos en que las personas que ejercen la patria potestad

tienen un inter&s opur.sto al de los hijos, serAn Estos represent~ 

do~ en juicio y fuera de el, por un tutor nombrado por el Juez". 

52 Ver Ley Federal del Trabajo Titulo V bis. "Trabajo de los m,!; 
nores", artlculos 173 a 180. 
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En relación con lo que establece el articulo 441 del mis

mo ordenamiento, que seaala: "Los jueces tienen facultad de tomar 

las medidas necesarias para impedir que, por la mala administra-

ci6n de quienes ejercen la patria potestad, los bienes del hijo -

se derrochen o disminuyan. 

Estas medidas se tomar~n a instancia de las personas int~ 

resadas, del ~enor cuando hubiere cumplido 14 años o del Hiniste
rio PGblico en todo casott. 

Asimismo tiene relaci6n con el articulo 643: "El emancip~ 

do tiene la libre administraci6n de sus bienes, pero siempre nec~ 

sita durante su aenor edad: 

l.- De la autorizac16n judicial para la enajenaci6n, gra

vamen o hipoteca de bienes ratees. 

2.- ·oc un tutor para negocios judiciales". 

Como se desprende de la simple lectura de los mismos, --

existen determinaciones similares con la legislaci6n española; -

una de las similitudes ~s: el nombramiento de un tutor para el e~ 

so de conflictos entre los padres en perjuicio del menor, Quien -

s6lo tendrá intervcnci6n en un asunto determinado, cesando su caL 

go cuando haya cumplido su misi6n o se determine el conflicto; es 

decir siempre serA con funci6n especifica y de cardcter temporal; 

siendó también en ambas legislaciones a petici6n de parte este -

nombramiento: en cuanto a la disposici6n contenida en el segundo

pArrafo, ~sta no la encontramos en nuestro legislaci6n. 

En el Capítulo III titulado "De los bienes de los hijos y 

de su administracibn", los supuestos jurtdicos que encontramos,-

nuestre legislacibn los titula "De los afectos de la patria pote,!. 

tad respecto de los bienes del hijo 1
'. 
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Articulo 164.- ~Los padrea administrarfin los bienes 

de los hijos con la misma diligencia que los suyos

propios cumpliendo las obligaciones generales de t~ 

do administrador y las especiales establecidas en -

la Ley Hipotecaria. 

Se exceptua la de administraci6n paterna: 

¡q Los bienes ~dquiridos por titulo gratuito cuando 

el disponente lo hubiere ordenado de canera expresa. 

Se cumplirA estrictamente la volunted de éste sobr~ 

la admin1stroct6n de estos bienes y destino de sus
frutos. 

2D Los adquiridos por sucesión en que el phdre, la

madre o ambos hubieran sido justamente desheredados 

o no hubieran podido heredar por causa de indigni-

dad, que serán administrados por la persona design~ 

da por el caus~nte y 1 en su defecto y sucesivamente, 

por el otro progenitor o por un Administrador Judi

cial especialmente nombrado. 

3° Los que el hijo mayor de dieciseis años hubiera

adquirido con su trabajo o industria. Los actos de

administrac16n ordtnarid scr!n realizados por el h! 

jo, que necesitar! el consentimiento de los padres

para los que excedan de ella". 

En el primer pfirrafo del ertlculo 164 encontramos la re-

gla general, para ln forma en que los padres han de administrar -

los bienes de los hijos. deber y facultad. que como ya lo señala

mos les es atribuida por el segundo p5rrafo del artlculo 15¿, "La 

referencia que el mismo p&rrafo hace a las disposiciones de la --
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Ley Hipotecaria significa, que los hijos sometidos a la patria p~ 

testad de un progenitor que contrae ulterior matrimonio, tienen -

derecho a que se inscriban a su nombre los bienes inmuebles que -

les pertenezcan 1 que se aseguren con hipoteca legal los que no -

sean inmuebles, seg6n lo que disponen los artlculos 168 p6rrafo -

3°, 190 y 191 de la Ley Hipotecaria"~SJ 
Respecto a lo dispuesto en el Código Civil Espa~ol, pArr~ 

fo primero, de este articulo, podemos señalar como ya lo hicimos

anteriormente, el articulo 425 del C6digo Civil para el Distrito

Federal, sedelan, "Los que ejercen la patria potestad son legíti

mos representantes de los que estAn bajo ella, y tienen la admi-

nistraci6n legal de los bienes que les pertenecen ••• ", también e~ 

mo regla general. En cuanto a la disposici6n contenida en la Ley 

Hipotecaria Espeftola, podemos decir que nuestra legislaci6n s6la

contempla la obligaci6n de otorga~ hipoteca, para el caso en que

los ascendientes son meros administradores de los bienes propie-

dad de los descendientes, esto para garantizar la conservaci6n y

devolucibn de los mismos. 5~ 
De donde se desprende, que nuestra legislación es mAs am

plia por lo que toca a la obligación de otorgar hipoteca a los -

que ejercen la administraci6n de los bienes propiedad de menores, 

asl mismo el articulo en tita, del Cbdigo Civil Español. señala -

en su segundo pArraf o tres casos de excepc16n para esta admtn1s-

trae16n. 

53 Puig Brutau Josfi, Ob. cit., Pág. 266, 

5~ Vease articulo• 2935 fracci6n II en relaci6n con el 520 del
C6digo Civil para el Distrito Federal. 
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El primero de ellos, al igual que en nuestra legislaci6n, 

es un resultado natural, pues quien proporciona un beneficio gr~ 

tuitamente, puede determinar como ha de adainistrarsc y la forma

de distribuir sus frutos. 

La segunda excepci6n, al igual que la primera no ofrece -

ninguna duda, pues ha de evitarse, que progenitores administren -

bienes sobre los cuales han sido desheredados justamente o para -

el caso de que existo una causa de indignidad, disposici6n seftal~ 

da de la misma forma por nuestra ley.55' 

El tercer supuesto que la legislaci6n espafiola sefiala co

mo e1cepci6n 1 e3 legalmente justificada, ya que seria injusto que 

los bienes quu el menor adquiera con su trabajo o industria, no -

les perteneciera su adoinistraci6n y usufructo, asi también lo -

dispone la leglslaci6n mexicana en nus ortlculos 428 fracción I y 

429 del C6digo Civil, con la salvedad de que el C6digo Civil Esp~ 

ñol se refiere a hijos mayores de 16 años. 

Al respecto no debemos olvidar la divisi6n que el Código

Civll para el Distrito Federal hace en cuanto a los bienes del -

hijo mientras est~ en ln patria potestad. 5~ 

Articulo 165.- "Pertenecen siempre al hijo no emane! 

pado loa frutos de sus bienes, asl como todo lo que

adquiera con su trabajo o industria. 

No obstante los padres podr4n destinar los del m~ 

nor que viva con ambos o con uno solo de ellos, en -

la parte que le corresponda, al levantamiento de las 

55 Vease articulo 430 del C6digo Civil. 

56 Vease Capitulo III inciso 3.5 Letra b) del presente estudio. 
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cargas familiares, 1 no estarln obligados a rendir -

cuentas de lo que hubiesen consumido en tales aten-

clones. 

Con este fin se entregarAn a los padres, en la medi

da adecuada, los frutos de los bienes que ellos no -

adginistran. Se e2ceptuan los frutos de los bienes a 

que se refieren los nfimeros 1 J 2 del articulo ante

rior y los de aquellos donados o dejados a los hijos 

especialmente para su educac16n o carrera, pero si -

los padres carecieren de medios podrAn pedir al Juez 

que se les entregue la parte que en equidad proceda". 

La disposici6n contenida en el primer pArrafo del presen

te art!culo resulto repetitiva. de acuerdo a lo dispuesto en la -

tercera excepción señalada en el segundo pArrafo del articulo an

terior; siendo aplicable el mismo comentario, al segundo pArrafo

del articulo en cita, en atenci6n a lo establecido en el articulo 

152 segundo p4rrafo que en su oportunidad se analiz6, 

El tercer párrafo es el resultado de los dos anteriores -

al señalar que se hari entrega a los padres de los frutos que les 

corresponde para los fines que el mismo articulo sefial&, disposi

ci6n que en nuestra legislaci6n encontramos en el articulo 430 -

del ordenaaiento legal ya invocado. 

Articulo 166.- "Los padres no podr6n renunciar a los 

derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar 

o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mer

cantiles o industrlales, objetos preciosos y valores 

mobiliarios, salvo el derecho de suscripci6n prefc--
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rente de acciones, sino por causas justificadas de -

utilidad o necesidad y previa la autorizac16n del -

Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fi~ 

cal. 

Los padres debcrAn recabar autorizaci6n judicial

para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo, 

las donaciones que le fuesen ofrecidas. Si el Juez -

denegase la autorizecJ6n se entenderA automáticamen

te aceptado el legado, herencia o donaci6n. 

La aceptaci6n de la herencia se entenderá hecha -

en todo caso, a beneficio de inventario. 

No ser4 necesaria autorizaci6n judicial si el me

nor hubiese cumplido dieciseis años y consintiere en 

documento pGblico, ni pare la enajenaci6n de valores 

mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en

bienes o valores seguroa". 

El primer p6rrafo del presente articulo s~ trata Je actos 

de disposic16n de bienes o derechos ya pertenecientes a los hijos, 

lo cual no podrA realizarse si no concurren "causas justificadas

de utilidad o necesidad y previa autorizaci6n del Juez con audie~ 

cia del Ministerio Fiscal", esto para el caso de bienes inmuebles. 

establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y

valores mobiliarios cor. excepci6n del último caso de suscripci6n

pref erente de acciones, supuesto jurldico que encontramos señala

do en forma cAs amplia, en el articulo 435 y 437 del Código Civil 

para el Distrito Federal, con la salvedad de la obligaci6n del -

Juez cuando conceda la citada autorizaci6n de tomar las medidas -

necesarias pata hacer que el producto de la venta se dedique al -
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objeto a que ae distin6 y el resto se invierta en la adquisici6n

de un inmueble o se imponga con segura hipoteca en favor del me-

nor. 

El supuesto que seftala el segundo pArrafo del urt!culo en 

co•ento se refiere a la autorizaci6n judicial previa que se requ~ 

rir6 para que los padres puedan renunciar a aceptar una concreta

disposici6n hecha por un tercero en faYor del menor, es decir pa

ra el caso de la aceptaci6n de una herencia, legado o donaci6n, -

supuesto que nuestra lcgislaci6n tambi~n señala, en su articulo -

1654 del C6diso Civil. 

A diferencia de lo que dispone el primer párrafo del pre

sente articulo, el Gltiao p6rrafo nos señala que cuando el impor

te de la Yenta de los bienes mobiliarios se reinvierta en otros -

bienes, valores, o para el caso en que el menor tenga 16 años y -

consienta en escritura pfiblica con esta venta, no se requerir& de 

dicha autorizaci6n. Disposici6n que no encontramos dentro de nue~ 

tr• legislaci6n, pero en ca~bio el articulo 435 del C6diso Civil

nos seftala que el hijo que tenga la administrac16n de los bienes

por disposici6n de la ley o Yoluntad del padre, se le consideraré 

respecto de la misma como emancipado, con las restricciones ~ue -

establece la Ler para enajenar, gravar o hipotecar bienes ratees, 

es decir, en nuestro derecho el menor podr4 por si solo adminis--

trar bienes con las carécter!sticas señaladas anteriormente, pero 

en ningfin caso los que ejercen la patria potestad podrAn ltbremea 

te enajenar bienes propiedad del menor sobre los que solo tiene -

la administrac16n, ni aOn en el supuesto de que él lo consienta y 

tenga 16 aftos. 
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Articulo 167.- "Cuando la administraci6n de los pa-

dres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el --

Juez, a petici6n del propio hijo, del Ministerio Fi~ 

cal o de cualquier pariente del menor, podrl adoptar 

las providencias que estime necesarias para la segu

ridad y recaudo de los bienes, exigir cauc16n o fia~ 

za para la cont1nuaci6n en la admin1straci6n o incl~ 

so nombrar un ad~inistrador". 

En este articulo la Ley espaftola da el fundaaento legal -
para que el JueL pueda privar de la admin1straci6n a que tienen -

derecho los podres, e1isir cauci6n o fianza, para el caso en que

estE en peligro el patrimonio del menor, por mala administraci6n, 

segGn la gravedad del caso. 

Nuestro articulo 434 en su fracci5n III, del C6digo Civil, 

nos sedala: "Las personas que ejercen la patria potestad tendrAn

lo obligaci6n de dar fianza cuando su administración sea notoria

mente ruinosa para los hijos", como podemos apreciar nuestra le-

gislaci6n dispone lo mismo para continuar con la odministraci6n -

de los bienes propiedad de los hijos sobre los cuales tienen la -

=itad del usufructo, pero a diferencia de la leaislaci6n espaftola 

s6lo se aefiala como obligaci6n para dicho aseguramiento la de dar 

fiar.za, amén de que no se determina que ser! a pet1c16n de parte

su fijnci6n. 

Articulo 168.- "Al tEr~ino de la patria potestad po

drin los hijos exigir a los padres la rendici6n de -

cuentas de la administraci6n que ejercieron sobre -

sus bienes hasta entonces. La acci6n para exigir el

cuapli•iento de esta obligaci6n prescribirA a los --
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tres aAos. 

En caso de p~rdida o deterioro de los bienes por 

dolo o culpa grave, responder!n los padres de. los -

daños y perjuicios sufridos". 

En este articulo se establece la facultad de los hijos de 

exigir a quienes ejercian la adMinistraci6n de sus bienes, la re~ 

dici6n de cuentas teniendo para exigirla tres años como término,

asl mismo dispone que el o los administradores responderAn por --

perdida deterioro de los bienes, por causa imputable a los mis-

moa. 

Las mismas disposiciones se encuentran contenidas en nue~ 

tro C6diso Civil articulas 439 y 1164, pero el plazo que se seña

la es de cinco anos, acci6n que en caso de no ser ejercitada pre~ 

cribir!, 

Una inovaci6n que nuestro ordenamiento legal señala es el 

derecho de los que ejercen lo patria potestad a la mitad del usu

fructo de los bienes que el menor adquiera por cualquier otro ti
tulo, distinto a su trabajo, asl como la facultad de renunciar a

dicho usufructo. 
En el Capitulo IV "De la E1tinci6n de la Patria Potestad" 

el C6digo Civil Espa~ol nos habla, como se verá mis adelante, de

la forma en que se acaba, en que se priva del ejercicio y los ca

sos en que se puede prorrogar o terminar dicha prorroga del ejer

cicio. 
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Es deci~ en un titulo encuadra tres supuestos distintos,

mientras nuestra ley en su capitulo III titulado "De los modos de 

acabarse y suspenderse la patria potestad", senala s61o dos, aun

que en los art!culos correspondientes son tres, 

Articulo 169.- "La patria potestad se acaba: 

1° Por la muerte o la declaraci6n de fallecimiento -

de !os padreR o del hijo. 

2º Por la eauncipaci6n. 

J• Por la udopci6n del hijo". 

El seílalamiento que hace este articulo en el inciso prim~ 

ro no deja lugar a dudas de que es una forma de extinci6n de la -

patria potestad, sobre todo al determinar "La muerte o declara--

ci6n de fallecimiento de los padres 1
', ya que si sblo se menciona

ra la muerte o declaraci6n de fallecimiento del padre o 4e la ma

dre, no se e1tinguiria la instituci6n, como lo hemos señalado an

teriormente, ya que eü defecto de uno de los padres, serA ejerci

da exclusivamente por el otro, con la excepción de que éste Glti

mo no estuviese en situaci6n legal de ejercerla, En cuanto a la -

muerte o declaración de fallecimiento del hijo coco causa de cx-

tinci6n nos remitimos al coccntario realizado en el capitulo 111-

inciso 3.6 parte final del presente trabajo. 

Sin olvidar, que este caso se encuentra fundamentado en -

el articulo 443 fracci6n 1 de nuestro Código Civil, 

El inciso segundo, del presente articulo, lo cncontramos

cn nuestro ordenamiento legal antes invocado en su fracción 11 y-

111, recordando que ~1 Código Civil Español señala cuatro casos -

en que opera la emancipaci6n y que oportunamente fueron comenta-

dos, 
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En cuanto al tercer supuesto consideramos que no se trata 

propiamente de una causa de extinci6n, ya que como asertadamente

lo se~ala Jos~ Puig Brutau, hen la adopci6n del hijo ha de tener

se en cuenta que s6lo hay un cambio en la titularidad de la pa--

tria potestad, pues en el articulo 176, como ya se ha visto, dis

pone en su p&rrafo tercero que la adopci6n ttconfiere al adoptante 

la patria potestad sobre el adoptado menor de edad. Cuando un co~ 

yuge adopte al hijo de otro la patria potestad se atribuir§ a am
bos".57 

De aht que consideremos que es un acierto que nuestra -

legislaci6n s6lo señale tres casos en que se extingue la patria -

potestad. 

Articulo 170.- "El padre o la madre podrAn ser priv~ 

dos total o parcialmente de su potestad por senten-

cia fundada en el incumplimiento de los deberes inh~ 

rentes a la misma o dictada en causa criminal o ma-

trimonial. 

Los tribunales podr6n, en beneficio e interés del 

hijo, acordar la recuperación de la patria potestnd

cuando hubiere cesado la causa que motiv6 la priva-

ci6n". 

El articulo anterior señalo que la patria potestad podrA

ser privada quien la ejerce en forma total o parcial, dependiendo 

de la gravedad del caso, mediante sentencia. Mientras nuestro C6-

digo Civil, determina por las mismas causas la perdida de su eje~ 

cicio, agregando don supuestos m6s, que a saber son: 

57 Ob. cit., P6g, 275. 
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fracci6n I 

fracci6n II 
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fracción III Cuando las cost11mbres deprabadas de los pa

dres, malos tratamientos o abandono do sus deberes, pudiera com-

prometer la salud, la seguridad o la moralidad de los llijos, aun

cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción de la Ley penal: 

fracción IV Por la ciposici6n que el padre o la madre -

hiciere de sus hijos. o porque los dejen abandonados por más de -

seis meses. 

No enc~adranJ~ el supuesto de la recuperación de la pa--

tria potestad, yn que éste es imposible por tratarse de casos en

que se presenta la culpabilidad del titular de este derecho. 

Cabe señalar que nuestra legislación tratando de abarcar

supuesto de hecho ~Aa reales, y ajustar la disposición legal a -

los ~ismoe, nos da un tercer caso, que es la euspensi611 del ejer

cicio de la patria potestad, la cual señala: 

Articulo 447.- ºLa patria potestad se suspende: 

l.- Por incapacidad declarada judicialDente: 

JI.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Por sentencia condenatoria que imponga como 

pena esta suspensi6n". 

A diferencia de los casos ya eeftalados, ºAqui se trata de 

evitar que el hijo carezca de una adecuada a~istencia y represen

taci6n juridir.a, por lo que procede en supuestos en que aún sin -

mediar conducta culposa o dolosa del padre o la madre, no pucdcn

~stos proveer a esa asistencia y representaci6n".
58 

58 Zannoni Edu~rdo A., citado por Chavez Asencio H~nuel F.1 La
familia en el derecho. Ob. cit. Pág. 316. 



• • • 164 ••• 

Articulo 171.- "La patria potestad sobre los hijos 

que hubieran sido incapacitados; quedaré prorroga

~ª por ministerio de Ley al llegar aquellos a :a -

aayor de edad. Si el hijo mayor de edad soltero -

~ue viviere en compañia de sus padres o de cual--

quiera de ellos fuere incapacitado, no se consti-

tuir6 la tutela, sino que se rehabilitaré la pa--

trio potestad, que ser6 ejercida por quien corres

pondiere si el hijo {uese menor de edad. La patria 

potestad prorrogada en cualquiera de estas dos foL 

mas se ejercer& con sujeci6n a lo especialmente -

dispuesto en la resolución de incapacitaci6n y sui 
sidiariamente en las reglas del presente titulo. 

La patria potestad prorrogada terminará: 

lº Por la muerte o declaraci6n de fallecimiento de 

ambos padres o del hijo. 

1º Por adopci6n del hijo. 

30 Por haberse declarado lo cesaci6n de la incapa

cidad. 

~o Por haber contraido motrimonio el incapacitado. 

Si al cesar la patria potestad subsistiere el est~ 

do de incapacitac16n se constituirá la tutela. 

El articulo en comento, en su primera parte se~ala la po

sibilidad de prorrogar la patria potestad cuando los hijos son i~ 

capacitados y llegan a la mayor edad. 

Supuesto desconocido en nuestro Código Civil, que dispone 

en sus articulas 443 fracc16n 111, 449, en relación con el 450 -

fracción 11, la patria potestad termina por la mayor edad del hi-
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jo, y cuando el mayor de edad es incapacitado se le nombrarA tu-

tor. con las modalidades scfteladas anteriormente, cuando se real! 

zó el estudio de la "Tutela", por lo que la 1ntroducci6n de esta

figura jurtdica, ~prorroga de la patria potestad'', tendrla un --

gran éxito por tratarse de una mayor protecci6n al incepncitado,

ya que las personas más aptas para cuid~r de ~1 J defend~r 5US -

intereses son los propios padres. 

La segunda parte del presente ort!culo, trato de un nu--

puesto jurldico quL en n~estra legislaci6n no se conoce, y que es 

la "rehabilttaci6n de la psLrJe potestad", ésta para el caso en -

que el mayor de edad soltero incapacitado, viviere en compañia de 

sus padres o de cualquiera de ellos 1 es decir no se procederá co

mo en la legislaci6n mexicana, al nombraraiento de un tutor. 

En su parte final 1 el articulo en estudio enuncia las -

causas por las que termina la mencionada prorroga, mismas que el

art1culo 169 del Código Civil para el Distrito federal señala co

mo formas en que acaba la patria potestad. es decir ambas legisl! 

ciones señalan iguales causales para supuestos distinto~. 



CONCLUSIONES 

1.-,En antecedente historico de la Patria Potestad lo encontramos 

en el Derecho Romano, donde tenla un carácter vitalicio 1 despót! 

co, mismo que con el tiempo fue desapareciendo hasta llegar a ca

racterizarse por ser un conjunto de obligaciones por parte del s~ 

jeto que la ejerce. 

2.- La Patria Potestad es una instituci6n integrante del Derecho

de Familia, por ello guarda intima relaci6n con otras institucio

nes jurldicas que en algunos caso~ de ellas dependen sus efectos. 

3.- El C6digo CiYil para el Distrito Federal regula que la Patria 

Potestad se puede e1tioguir, perder o suspender, pero nosotros -

consideramos que lo misma al ser un conjunto de obligaciones ---

impuestas a los progenitores, ésta solo deberla de e1tinguirse, 

en virtud de que la suspenci6n o pérdida por causa imputable al -

obligado, significa una forma de evadir su cumplimiento. 

4.- El Estado deberla de proveer al Sistema Nacionalpara el Desa

rrollo Integral de la Familia, de los medios econ6micos y jurldi

cos suficientes para el cumpli~iento de sus objetivos. 

5.- Serla conveniente agregar a nuestra legislación actual la fi

gura jurldica espafiola del acogimiento y guarda de menores, ya -

que significarla una ayuda para loe padree, en el cumplimiento de 

sus obligaciones, cuando los menores son rebeldes o se carece de

los medios econ6micos suficientes para satisfacer sus necesidades. 

6.- Existe una figura juridica en el C6digo Civil Español denomi

nada ''pr6rroga de la patria potestad", misma que seria recomenda

ble incluir en nuestra legislaci6n, evitando asl el nombramiento

de tutor, para el caso en que el menor lle1ue a la mayoría de edad

Y se encuentre incapacitado. 
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