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INTRODUCCION 

De apasionante interés para el estudio de la incapacidad de ejercicio en 

las personas f!sicas reviste el tema relativo al estado de interdicci6n, de 

cuyo procedimiento no existe un criterio uniforme desde ed punto de vista do-'. 

trina! ni en su proyeccl6n pragmAtica. 

No es nuestro objeto agotar el asunto de esta instituci6n tan diflci 1 y 

compleja en su estudio, sino marcar un concepto operacional del estado de in

terdlccl6n, resultado de un anAlisls de las diversas definiciones que sobre 

él nos aporta la literatura jurldica, a partir del cual nos pennitiera cono

cer con mayor preclsi6n las condiciones necesarias para su efectividad legal. 

Es as! que el presente trabajo asume un carActer descriptivo en base a las 

nonnas de nuestro C6digo Civil y de Procedimientos Civiles, para detenninar 

la sltuaci6n jurldica de las personas flsicas que, por padecer alguna causa 

de incapacidad legal, se hace necesaria su declaraci6n de estado de interdic

ci6n de acuerdo con las fonnalidades procesales. para el efecto de decretar 

el establecimiento y funcionamiento de la tutela a que se hal larA sometida en 

tanto persista la causa que mot1v6 dicho pronunciamiento judicial. 

El presente trabajo se ha dividido en dos Apartados. En la Primera Par

te, titulada "Teorla Jurldica de las Personas en el Derecho Civil Mexicano", 

abordamos el origen y evoluci6n hist6rica del término persona. Acerca de las 

personas, estudiamos su concepto, clasificaci6n y atributos legales. En el 

Apartado Segundo, denominado "El Estado de lnterdicci6n. Concepto, Juicio, D~ 

claracl6n y Efectos Generales", realizamos una breve referencia de la inter

dicci6n en el Derecho Romano. Exponemos lo que se entiende por estado de in

terdlccl6n y los requisitos indispensables para su procedencia legal. También 

tratamos del juicio de interdicci6n, previo estudio de su objeto y naturaleza 

jur!dica, aludiendo al Organo Jurisdiccional que pertenece su conocimiento y 

resolución. Por lo que hace a su regulacl6n procesal. examinamos el texto or!. 

glnal de los articulas 904 y 905 del Código de Procedimiertos Clvi les y la r~ 

forma legislativa de éstos en el año de 1973, las personas legitimadas que 
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pueden solicitar la Interdicción del presunto incapacitado, una exégesis del 

procedimiento, para concluir con la resolución que declara o deniega el esta

do de Interdicción. Después, estudiamos la declaración del estado de lnterd!E_ 

cl6n y su tenninación. Por último, se trata de la relatividad de la sentencia 

de interdicción y los efectos generales que se generan en torno a el la. 

Somos los primeros en reconocer que, desde luego, no faltarAn errores y 

vac!os en el desenvolvimiento de la tesis, por lo que de antemano pedimos la 

benevolencia y comprensión del lector especialista en el estudio del Derecho. 

Por otra parte, es de sena lar la escasa blbl lograf!a jurldica y de pub l.!_ 

caciones periódicas nacionales que traten con profundidad y amplitud sobre el 
estado de Interdicción, por lo que si la presente tesis resulta de alguna ml

n!ma utilidad para trabajos subsecuentes, serA honda y suficientemente campe~ 

sado por las horas dedicadas a su preparación. 

Aprovechamos, complacldamente, la oportunidad para manifestar nuestro 

agradeclmiento a todas aquellas personas que, de alguna manera, nos estimula

ron y ayudaron a escrlbl r este trabajo hasta su conclusión. Finalmente, dese! 

mas hacer patente nuestro m~s respetuoso reconocimiento al ilustre maestro L.!_ 

cenciado Flavlo Galv~n Rivera por su atinada dirección y valiosos comentarlos 
dispensados que hicieron posible realizar esta tesis. 

Octubre de 1990 Rafael Palomeque O!az 



PRIMERA PARTE 

TEORIA JURIDICA DE LAS PERSONAS EN EL DERECHO CIVIL MEXICANO 

A. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL TERMINO PERSONA 

1. SIGNIF!CAOO ETIMOLOGICD DE PERSONA 

El vocablo persona tiene un origen controvertible. Los autores que se 
han dedicado a investigar su etlmolog!a, dlscuten si corresponde al sánscri
to, etrusco, griego o lat!n. 

VANICEK 1 señala que la palabra persona proviene del sanscrlto svan, que 
slgniflca sonar, entonar, de donde deriva son-u-s, sonido, son-i-tus, sonax, 
sonabl!ls, person, a la máscara que suena por la voz. 

SKUTSCH 2 considera que el término persona tiene su origen en la voz 
etrusca fersu, basándose en el hecho de que al vlsltar la necrópolis de Corn~ 
to Tarquina, observó en la tumba de los augures, junto al rostro enmascarado 
de un mimo, la lnscrlpción fersu, que en latln debe sonar persa. Cree que es
te persa recibió la flexión a semejanza de caupo, onls, apareciendo el verbo 
denominativo personare, enmascarar. y por derivación retrógada, persona. En 
lgual sentido se pronuncia PIERRE RUFFEL 3, al establecer que la palabra pers.Q_ 
na tiene su naturaleza en phersu, máscara, y que se extiende a Roma en aten
ción a la influencia que tuvo la civi!lzación etrusca sobre la romana. 

La procedencia del griego es afirmad; por BREAL e BAILLY, en su "Dictio!! 

1 vanicek, citado por francisco Ferrara. "Teorla de las Personas Jurfdi
cas", nota en la pág. 313. 

2 Skutsch, citado por ferrara. ob. cit., nota en la pág. 314. 
3 Ruffel, Pierre, citado por Carlos fernández Sessarego, "La Noción Jur.!_ 

di ca de Persona", pág. 50. 
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naire Etlmologique Latln", y por KLOTZ, en su "Diccionario Manual de Lengua 
Latina". As! también, FADDA estima que la palabra correspondiente a persona, 
en griego, tenla Ja significaci6n de mAscara. 4 

STOWASSER sostiene que el término persona tiene su fuente en el Jat!n, 
como resultado del participio personatus, a, um, del verbo personare, que ex
presa revestir o disfrazarse, procedente de Ja voz sona contenida en Plauto. 
Por su parte, WALDE acoge esta interpretación en su "Diccionario Etimológico 
Latino". 5 

JOSE CASTAN TDBEÑAS 6 nos indica que la palabra persona tiene su origen 
en las lenguas cJAsicas y que el sustantivo latino persona, ae, se derivó del 
verbo persono, formado de per, preposición de acusativo, en su acepción de ª!!. 
mento, y de sono, sonar, cuya significación es sonar mucho, resonar. 

Para el maestro GUILLERMO FLORIS MARGADANT 7 Ja palabra persona denota 
mAscara y Ja hace proceder del iatln. Explica que dicha etlmologla demuestra 
como, desde su origen, el concepto de persona ha sido algo artificial, creado 
por la cultura y no por la naturaleza. Asimismo, el profesor SABINO VENTURA 
SILVA8 manifiesta que el término persona deriva del verbo latino personare 
(producir sonidos por medio de) y significa mAscara, entre otras cosas. 

FRANCISCO FERRARA9 señala que "la palabra persona es una expresión equi
voca y susceptible de varios significados, y aún causa de compl lcaciones en 
la cuestión, por haber trasladado al campo jurldico ideas y conceptos que es

ta expresión denotaba en otros campos". Agrega que "no obstante las investig! 
clones gloso lógicas hechas hasta aqul, la etimologla de Ja palabra es aún ba~ 
tante oscura, y lo mAs probable parece la derivación que de el Ja hace Aulo G~ 
lle de personare. Cierto es que entre Jos latinos, el significado originario 
de persona fué el de mAscara, larva hlstrlonalls, que era una careta que cu
brla la faz del actor cuando recitaba en escena, con el fin de hacer su voz 

4 FernAndez Sessarego, ob. cit., nota en la pAg. 49. 
5 ldem, pAg. 50. 
6 CastAn Tobeñas, José, citado por Fernando Flores Garcla, "Algunas con-

sideraciones sobre la Persona Jurldica", nota en la pAg. 241. 
7 Margadant, Guillermo F., "Derecho Romano", pAg. 115. 
8 Ventura Silva, Sabino, "Derecho Romano", nota en Ja pAg. 57. 
9 Ferrara, ob. cit., pAgs. 313 y 314. 
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vibrante y sonora; y poco después la palabra pasó a significar al mismo autor 
enmascarado, el personaje; as!, en el frontispicio de las comedias de Plauto 
y Terencio se lee la 1 i sta de las personas Personae. También en el lenguaje 
teatral se usaban las expresiones personam gerere, agere, sustinere, en el 
sentido de sostener en el drama las partes de alguno, de representar a algu
no. Ahora bien, este lenguaje escénico se introdujo bien pronto en la vida. Y 
como del autor que en el drama representaba la parte de alguno, también del 
que en la vida representaba alguna función, se dec!a: gerit personam (prlnci
pis, consulis, etc.). Persona aqu! quiere decir: posición, función, cualidad . 
. • . Por un ulterior desarrollo lingu!stico persona pasó luego a denotar el 
hombre, en cuanto reviste aquel status, aque 11 a determinada cua 1 id ad, y as! 
se habla de persona consulis. de persona sociis en vez de socius, etc. Pero 

en estas formas de coligación persona va perdiendo gradualmente todo signifi
cado, y se reduce a un simple sufijo esti 1 !stico, un rudimento sin contenido; 
as! se llega a ver en persona la indicación del género, cuyo genitivo aposltJ. 
vo formaba la especie, y esta indicación genérica no pod!a ser otra que la de 
hombre. De este modo persona termina por indicar indeterminadamente al indivJ. 
duo humano, y este es el significado que se hace mAs común y persiste hasta 
hoy 11

• 

2. LA PERSONA EN EL DERECHO ROMANO 

En el Derecho Romano primitivo no se emplea la palabra persona como suj~ 
to de derecho. El uso de este término, m~s que en la época t!picamente roma
na, se acentúa en el Derecho Romanobizantlno. En las fuentes de mayor antigü~ 
dad, la palabra caput, que equivale a "cabeza", es utilizada por sinécdoque 
para designar al sujeto con capacidad jur!dica. 10 

El sujeto de derecho, caput, debla reunir tres elementos o status: liber. 
tatis (libres, no esclavos), civitatis {romanos, no extranjeros) y famiiiae 
{independientes, no sujetos a la patria potestad). Los que reuntan estos tres 
elementos ten!an plena capacidad jur!dica. 11 

El hombre sin 1 ibertad no es sujeto de derecho, carece de caput. Por es
to nos dice Paulo y las lnstituciones de Justlniano servi Je caput nul Jum just 

10 Ventura, ob. cit., nota en la pAg. 57. 
11 ldem. 
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habet "la cabeza servil, el esclavo, no tiene ningún derecho"; servus nullum 

caput habult "el esclavo no es sujeto de derecho". El hombre sujeto de dere

cho que pierde la 1 lbertad y la ciudadanta, incide en Ja condición de escla

vo, soporta la maxima capitis demlnutio y deja de ser caput. Si sólo pierde 

la cludadan!a, sufre la media capitis derninutio y, aunque conserva la liber

tad, se le priva del derecho de vivir dentro del orden jurtdico romano, deja!! 

do de ser también caput. Si conserva la 1 ibertad y la ciudadan!a y únicamente 

se cambia la situación jur!dica del hombre en lo que a lo dem~s respecta, en

tonces la caput no se altera substancialmente, sobrelleva una m!nima capitis 

deminutio. 12 

El profesor MARGADANT 13 nos dice que la personal !dad "pod!a comenzar un 

poco antes de la existencia f!sica independiente, y terminar algo después de 

Ja muerte". As!. la personalidad es otorgada con Ja condición suspensiva de 

que el niño nazca vivo y viable. Cumplida esta condición, se considera al ni· 

no como persona, con efectos retroactivos desde su concepción. En caso contri 

ria, la personal !dad nunca existe. El nacimiento de un monstrum, aunque vivo 

y viable, no tiene los efectos jur!dicos de un nacimiento humano. 

El maestro VENTURA SILVA 14 opina que para que el hombre exista, sea o no 

sujeto de derecho, es necesario la completa separación de su cuerpo del clau~ 

tro materno y que nazca vivo. La prueba de la vida, según los Proculeyanos, 

se demuestra en el momento en que el recién nacido da un vagido. En cambio, 

los Sabinianos consideraron cualquier signo vital, en particular el movimien

to o Ja respiración. El aborto casual o provocado no se considera como parto. 

Asimismo, nos dice que el Derecho Romano protege los intereses de la futura 

persona mediante la reserva de sus derechos, especia !mente de sucesión, as im.!_ 

lándolos a los nacidos. Estos efectos se encuentran supeditados al nacimiento 

posterior del nasciturus y sin que dicha protección impl !que el reconocimien

to del concebido como sujeto de derecho. 

La existencia del nasclturus depende de la vida de la madre, es parte i!! 

tegrante de las v!sceras maternas pars vlsceram matrls. Fonna parte de la peJ: 

12 Cervantes, Manuel, "Historia y Naturaleza de la Personalidad Jur!dl
ca", págs. 9 y 10. 

13 Margadant, ob. cit., págs. 119 y 120. 
14 Ventura, ob. cit., págs. 58 y 59. 
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sona de la madre. No es aún persona. 15 

La personalidad flsica podla subsistir después de la muerte, mediante la 

flccl6n de proveer de un titular a la herencia yacente. 16 En la hip6tesis de 

que varías oersonas emparentadas entre si murieren en el mismo siniestro, de 

modo que una pudiera adquirir derechos y ob l ig11c ioíles como consecuencia de 1 a 

muerte de la otra. sin est;blece :'ll\ '.d lec16 primero. el Derecho Clásico 

los considera muertos en el mismc. 1ristdnte. 
17 

En cuanto a las person~s cuyc, paradero s~ 1gnor.1, el Derecho RomJno est~ 

blece una presunción de mL1ertr cien anos después de su nacimiento. 18 

El autor MANUEL CERVAIHfS 19 expresa Qoe necesari;mente todo sujeto de 

derecho es un hombre, µero no to1o hombre es sujeto de derecho, sino sólo 

aquél que tiene estacte juridico. La nodón de suj12to de derecho se ~ncuentra 

1 igado al concepto de hOffibre. Menciona que I; palabra persona, a través del 

desarrollo htstórtco del Derecho Remano, recibe cuatro acepciones diversas: 

etlmol6g1ca, positivo. filosófica y cualitativa o abstracta. 

1)esde und 1rrec1ac16n et1mo\(';iq1ca, el vocablc persona. en su significado 

oriyinano de m.íscara en el lenguaje escénico, penetró rápidamente a la vida 

social y Jurld1ca. En ·onsecuenc1a. la palabra persona denota el papel jurldl 

coque desempeña el horr,bre. Esto es. los di1Jersos estados que legalmente pue

de ~ncontrarse, como el estado de padre, de hijo, de tutor, etc. Entendiéndo

se por persona, en derecho, los diferentes estados jurldicos de los hombres. 

El hombre puede 1 legar a desempe:-1ar a la vez :i sucesivafl'lente distintos pape

les jurldicos y por ello tener varias oersonas. Por el contrario, si no reali 

za ningún papel jurld1co, si no tiene estado, no es persona. En suma, la per

sona en este sentido. no designa un sujeto stno un atributo, no P.S una enti

dad si no una cua 1 i dad. 2º 

15 Galindo Garfia,, Ignacio. "Derecho C1v1l. Primer Curso. Parte General. 
Personas. Fami l 1a", pag. 3\0. 

16 Margadant, ob. cit., pág. 120. 
17 Ventura. ob. cit.. pag. 59. 
18 Margadant. ob. u t., pag. 120. 
\9 Cervantes, ob. cit., pág. 10. 
20 ldem, pags. 10 y 11. 
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En su acepción positiva, el término persona reemplaza al de caput, sin 

alterar su contenido y designa, igualmente, al hombre con estado jurldico. En 

esta interpretación, la persona no es un atributo sino una entidad, es el su

jeto de derecho, es la persona sujeto. 21 

Los Jurisconsultos de la Escuela del Derecho Natural extienden el cancel'. 

to de sujeto de derecho. Dentro de esta corriente, !a libertad, la ciudadan!a 

y la familia, no son los atributos únicos para conferir el caracter de perso

na. Conforme a las leyes naturales, el hombre tiene derechos por el sólo he

cho de sedo, su capacidad deriva de la naturaleza humana. Las leyes positi

vas se limitan a reconocerle esa capacidad. Cuando el Derer.ho Positivo priva 

de capacidad jur!dica al hombre, se violan las leyes naturales, y por esto d~ 

finen a i a esclavitud como una institución del Derecho de Gentes que, contra 

la naturaleza, coloca al hombre bajo el dominio de otro. Por tanto, si el es

clavo ante el Derecho Positivo no es persona, s! lo es ante el Derecho Natu

ral. En este momento del desarrollo de la ciencia jur!dica, la persona es el 

hombre, el Individuo de la especie humana. 22 

El Derecho Romano no realizó un pronunciamiento definitivo respecto a la 

situación de los esclavos, As!, Gayo trata de los esclavos en la parte de su 

libro referente a las personas. Adem~s. como dice el maestro MARGADANT, el O~ 

recho Romano religioso los equipara a los seres humanos. Añade que esta vaci

lación en el tratamiento jurldico de los esclavos se refleja en una cita de 

Ulpiano: "dentro del ius civile, los escla<os no son considerados como perso

nas; pero en derecho natural, todos los hombres son iguales'! 23 Las Institucip_ 

nes de Justiniano enseñan que la principal división de las personas es en li

bres y esclavos. El Derecho sólo existe para los hombres y por eso, no pueden 

ex! st 1 r sujetos de derecho, personas, que no sean hombres. Persona y hombre 

fueron en el Derecho ulterior de Roma, vocablos sinónimos. 24 

El maestro VENTURA 25 considera que en el Derecho Romano no todos los ha~ 
bres eran personas, ya que exist!a la esclavitud y los esclavas carec!an de 

21 Cervantes, ob. cit., p&g. 11. 
22 ldem, p~gs. 11 y 12. 
23 Margadant, ob. cit., pilgs. 120 y 121. 
24 Cervantes, ob. clt., pilgs. 12 y 13. 
25 Ventura, ob. cit., pilg. 58. 
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capacidad ¡urfdica. Aunque eran seres humanos, no eran personas. 

En su última connotación, la palabra persona no denota al sujeto de der~ 
cho, no corresponde a una entidad, expresa una cualidad, un atributo, es una 
idea abstracta. 26 

Los romanos utilizaron el vocablo persona para designar dos conceptos 
distintos, como son el sujeto de derecho y la capacidad jurfdica, sin que es
to implique que con persona se haya designado los diversos estados jur!d1cos 

del hombre como un ser abstracto, pues con e i lo se confunde i a substancia con 
el atributo, la entidad con la cualidad, el sujeto de derecho con la capaci
dad, la persona con la personalidad, y los romanos no incurrieron en esa con
fusión. La persona como sujeto de derecho tuvo una realidad ob.1etiva: el hom
bre. Concebir la persona jurfdica colectiva como un ser abstra(to, como una 
realidad ideal, equivaldr!a a considerar a la herencia yacente y la unlversl
tas como personas al igual que el hombre. Los textos romanos nunca aplicaron 
esa denominación, y se limitaron a señalar que la universitas y la herencia 
yacente hacen las veces de persona personae vice fungitur, pero no lo son. En 
Derecho Romano sólo se conoció dos tipos de persona: la persona sujeto y la 
persona atributo. La idea de persona fue siempre inseparable de la idea de 
hombre. 27 

SCHLOSSMAtlN 28 opina que en el Derecho Romano el término persona carece 
de especial significado jur!dico, emple~ndose en un sentido general sólo para 
designar al hombre. FERRARA considera exagerada y no demostrada esta tesis, 
aunque admite que la acepción dominante de la palabra persona no se encuentra 
aún en las fuentes jur!dicas. Estima FERRARA que no puede negarse el valor 
técnico-Jur!dico del vocablo, en el sentido de individuo provisto de capaci
dad jur!dica. 29 

Por otro lado, el maestro VENTURA afirma que el Derecho Romano reconoció 
capacidad jur!dica a entidades diversas de la persona flsica (municipios, co
lonias, etc.). Estas entidades, "que no tienen existencia material y sólo son 

26 Cervantes, ob. cit., pág. 13. 
27 ldem, págs. 13 a 15. 
28 Schlossmann, citado por Ferrara, ob. cit., pág. 315. 
29 Ferrara, ob. cit., pág. 315. 
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ficciones Jurldicas, abstracciones", 30 no fueron cons1derad3' ba10 una denom.!_ 
nación genérica. Tampoco encontramos una definición de ellas, consideradas c2_ 
mo personas. 31 

" •.• para el jurista, y a pesar de que hominum causa omne ius consti
tutum est (0.1.5.2: todo el derecho existe para el hombre), el protago
nista del drama jurldico no es el ser humano, sino "la persona". Este 
concepto, desde luego, es m~s estrecho que aquél, no sólo a causa del 
mencionado empobrecimiento artificial de la plenitud del ser humano, si
no también por la existencia, en el derecho romano, de seres que no son 
personas, aun siendo humanos. Por otra parte, al mismo tiempo es m~s am
plio el concepto de persona, que el de ser humano, a causa de la existe!! 
cía de personas que no son seres humanos .•. " 32 

El Derecho Romano no establece una clasificación de la persona jurldica 
colectiva. Comunmente se distingue entre las corporaciones o asociaciones, 
que esencialmente est~n constituidas de individuos, y las fundaciones, cuyo 
elemento bAsico es la masa de bienes destinados a un fin determinado. Algunos 
tratadistas las denominan univers!tas personarum y universltas rerum, sin que 
estas expresiones hayan sido empleadas por los jurisconsultos romanos. 33 

B. LA PERSONA EN EL DERECHO CIVIL MEXICANO 

1 . CONCEPTO JUR IO l CO DE PERSONA 

Con el término persona, en su acepción común, se abarca a los seres huma 
nos que por sus cualidades especificas, intelectuales y morales, se distin
guen de los demás seres vivos. 34 

Este vocablo tiene igual connotación que la palabra hombre, pero no sle!!'_ 
pre fueron sinónimos. La Historia demuestra la existencia de una clase de ho!!'_ 
bres a los cuales se les negó la cual !dad de sujetos de derecho, !os esclavos. 

30 Petit, Eugene, "Tratado Elemental de Derecho Romano", pág. 163. 
31 Ventura, ob. cit., pág. 131. 
32 Margadant, ob. cit., pág. 116. 
33 Ventura, ob. cit., p~g. 131. 
34 Gal!ndo, ob. cit., p~g. 301. 
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As! también, el carkter de persona se perdla por una condena penal (muerte 

civil) o por la adopción del estado religioso (vida claustral). No faltan or

denamientos j ur Id i cos que 1 imitan 1 a aptitud lega 1 de los extranjeros o de 

las personas que pertenecen a determinadas razas. 

Desde el punto de vista ético, la palabra persona indica al ser con dig

nidad, porque a 1 ude a 1 hombre dotado de 1 i bertad para proponerse f lnes que d~ 

be realizar por su propia decisión. En el campo del Derecho, no se considera 
al ser humano en su totalidad de fines que puede proponerse durante su exis
tencia, sino solamente alguno de sus actos que producen consecuencias jurldi
cas. En este sentido se expresa al sujeto rle derechos y obl igac1ones. 35 

El Derecho no sólo declara al hombre como único sujeto de derechos y 

obligaciones. Ciertas entidades que carecen de una realidad material o corpo
ra 1, pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. Las cua 1 es, por mandato 

de 1 a Ley. adqu ier 2n i nd i v 1dua 1 id ad para i a persecución de intereses comunes 

propios y diversos a los fines de los miembros que las integran. As!, al suj~ 

to de derecho se le designa con el término de persona. 

El ilustre maestro RAFAEL ROJlll,\ VlLLEGAs 36 dice que "por persona jurld_!. 
ca se entiende el ente capaz de derechos y obligaciones, es decir, el sujeto 

que puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las 
relaciones jurldicas, de ejecutar e.etas jur!dicos. en una palabra, el ente e~ 

pacitado por el derecho para actuar jurfdtcamente como sujeto activo o pasivo 
en dichas relaciones". 

2. CLASES DE PERSONAS 

El Derecho divide a las person3s en personas flsicas ·,· personas morales. 
El hombre constituye la persona fls1ca. taob1én llamada person' iurldica ind_!. 
v idua I , persona r~1 l, persona de ex 1 s tenc l ~ visible o nersona natura 1 . Los e~ 
tes creados por P.l Derecho son las person,1s mara les, denominadas también per
sonas jurtdicas colee ti vas. personas f ict1c tas. aersonñs idea les, personas S.Q. 

ciales, personas abstractas o personns incorporales. 

35 Galindo. ob. cit •• pág. 3D3. 
36 Rojina V1liegas, Rafael. "Compendio de Derecho Ctvil". Tomo l. 

pág. 75. 
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Para el objeto del presente trabajo y conforme a la terminolog!a adopta
da por nuestro Código Civil vigente, emplearemos en lo sucesivo la denomina

ción persona f!sica o persona moral, según sea el caso. 

a. LAS PERSONAS FISICAS 

1) CONCEPTO DE PERSONA FISICA 

Se entiende por persona f!sica "los sujetos sociales considerados lndlvl 

dualmente". 37 Nuestro ordenamiento clvi 1 identifica a la persona f!sica con 

e 1 ser humano. 

2) ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS FISICAS 

Las cualidades esenciales en toda persona flsica son: capacidad, estado 
civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. 

a) LA CAPACIDAD JURIOiCA OE LAS PERSONAS FISICAS 

La capacidad lato sensu es la aptitud jurldlca de una persona para ser 

sujeto de derechos y obligaciones, y de ejercer esos derechos y cumplir sus 
obl lgaciones por si misma. De este concepto, deducimos que existen dos espe
cies: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. 

a.1) LA CAPACIDAD DE GOCE EN LAS PERSONAS fiSICAS 

La capacidad de goce es "la aptitud para ser titular de derechos o para 

ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desapar~ 

ce la personalidad por cuanto Impide al ente la posibll idad jurldlca de ac
tuar". 38 La capacidad de goce subsiste en las personas flsicas aún cuando és

tas no posean la capacidad de ejercicio • 

• la capacidad de goce, pertenece en principio a todos los indivi

duos. Toda persona, cualesquiera que sea su edad, sexo, estado y aún su 

37 Peniche López, Edgardo, "Introducción al Derecho y Lecciones de Dere· 
cho Ci vi I", p~g. 85. 

38 Rojina, ob. cit., T. 1, p~g. 158. 
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nacionalidad, tiene el goce de los derechos civiles, y es que un hombre 

no puede vivir, sin tomar parte en el comerc10 jurídico y por consiguie_!! 
te, sin ser titular de derechos civiles. Quitar a un individuo el goce 
de los derechos civiles, serla borrarlo del número de las personas, colo 

cario en la situación del esclavo del mundo antiguo". 39 

a.1.1) COMIENZO DE LA PERSOllAL!OAD INOIV!DUAL 

La personalidad Individual se inicia con el nacimiento. El articulo 22 

del Código Civil asr lo declara: 

"Art. 22.- La capacidad jurldica de las personas flsicas se 

adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde 

el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protec

ción de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declara

dos en el presente Código". 

El nacimiento natural supone el desprendimiento del feto del seno mater

no. Pero para que ese nacimiento cause efectos jurfdicos, se requiere que el 

nacido permanezca vivo veinticuatro horas a partir de la rotura del cordón 

umbilical o que, en su caso, sea presentado con vida ante el Juez del Regis

tro Civl 1, aunque no haya transcurrido ese lapso de veinticuatro horas, como 

lo ordena el artfculo 337 del Código Civi 1. 

"Art. 337.- Para los efectos legales, sólo se reputa nacido 

el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive veint.!_ 

cuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil. Faltando alg~ 

na de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda 

sobre la paternidad". 

Cumplidas las condiciones que indica la Ley para ser reputado nacido, la 

personal !dad existe y se le reconoce ésta desde el momento en que aconteció 

el nacimiento natural. 

39 Col In, Ambrolse y Capitant, Henr!, citados por Gal indo, ob. cit., 
pág. 386. 
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El acta de nacimiento es el instrumento público por medio del cual se 

acredita el nacimiento de la persona flsica. El articulo 40 del Código Ctvi 1 

prevee la recepción de la prueba documental o testimonial, relativa al naci

miento, cuando no existan registros, se hayan perdido, estuvieren ilegibles 

o faltaren las fonnas en que se pueda suponer que se encontraba el acta. 

a.1.2) LA SITUAClON JURIDlCA DEL CONCEBIDO PERO NO NACIDO 

El articulo 22 del Código Clvl 1 establece que desde el momento en que el 

ser es concebido, se le tiene por nacido para los efectos declarados en dicho 

ordenamiento legal y, por tanto, desde que lnlcla la vida intrauterina entra 

bajo la protección de la Ley. 

Es necesario que precisemos ahora, si el momento de la concepción const!. 

tuye el origen de la personalidad individual y, correlativamente, si se puede 

considerar jurldlcamente como persona flslca al embrión o feto humano. 40 

El maestro ROJlNA VlLLEGAs 41 sostiene que el embrión humano tiene perso

nal !dad antes de nacer, para ciertas consecuencias de derecho y que éstas son 

principalmente: capacidad para heredar (articulas 1314 y 1638 del Código Ci

vil). para recibir en legados (articulo 1391 del Código Civil) y para recibir 

en donación (articulo 2357 del Código Clvll). Agrega que para ser heredero, 

legatario o donatario, se necesita tener personalidad jurldica, ya que por t~ 

les calidades se obtienen derechos patrimoniales. Argumenta que no se expl lea 

esta adquisición mediante la teorla de la representación diciendo que los pa

dres, o si el padre ha muerto, la madre, representan al ser concebido pero no 

nacido. Aflnna que esta representación encuentra su fundamento en la admisión 

previa de que el embrión humano es persona, con una capacidad mlnima pero su

ficiente para ser sujeto de derechos. 

Asimismo, reconoce personalidad al embrión humano bajo la condición resg_ 

lutorla de que no nazca viable, es decir, que no viva veinticuatro horas o no 

40 La fracción 111 del articulo 314 de la Ley General de Salud, entiende 
por embrión: el producto de la concepción hasta las trece semanas de 
gestación. La fracción IV del mismo precepto legal, entiende por fe
to: el producto de la concepción a partir de la déclmotercera semana 
de la gestación. 

41 Roj ina, ob. cit., T. 1, p~gs. 158 a 161. 
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sea presentado vivo al Registro Civil. Considera que no es una condición sus
pensiva la relativa a la viabi 1 idad. pues entonces la personal !dad existlrla 
hasta darse el nacimiento viable y. por consiguiente, no podrla comprenderse 
c6mo puede ser heredero o donatario el ser que sólo estA concebido. En cam
bio, si se afinna que el concebido es persona, pero que su personalidad estA 
sujeta a una condición resolutoria negativa: que no nazca viable, se entiende 
que fue persona desde el momento de la concepción, extinguiéndose su persona
lidad retroactlvamente, si nace no viable, es decir, si se realiza ese hecho 
futuro e Incierto y que funge como condición resolutoria. Concluye que si no 
se real Iza dicha condición, la personal !dad existe desde la concepción y no a 
partir del nacimiento. 

En nuestro concepto, estimamos que la Ley no pretende atribuir la cali
dad de persona antes del nacimiento. Si el concebido no es persona, resulta 
Imposible hablar de su capacidad y personalidad. El Derecho da protección al 
embrión o feto, aunque no exista la persona capaz de ser titular de derechos, 
como consecuencia de su eventualidad de nacer. Pero nada Impide que el conce
bido pueda ser heredero, legatario o donatario, puesto que si al nacer se cu"! 
ple con la condición suspensiva de que nazca vivo y viable, es decir, que el 
feto, enteramente desprendido del seno materno, viva veinticuatro horas o sea 
presentado vivo ante el Juez del Registro Civil, se retrotraen los efectos c.!. 
viles que tenga a su favor al instante de su concepción. 

a.1.3) EXTINCION DE LA CAPACIDAD Y DE LA PERSONALIDAD INDIVIDUAL 

Nuestro Derecho Positivo únicamente reconoce la pérdida de la vida como 
causa extintiva de la capacidad y, por tanto, de la personalidad individual. 

Es importante detenninar el momento del fallecimiento de una persona pa
ra abrir la sucesión mortis causa. Para el caso de que dos personas perecie
ren en el mismo siniestro, sin demr¡strar quién falleció primero, el articulo 
1287 del CMigo Civil establece una presunción de comoriencia, entendiendo 
que ambas fallecieron al propio tiempo. 

"Art. 1287 .- Si el autor de la herenc 1a y sus herederos o le 
gatarlos perecieren en el mismo desastre o en el mismo dla, sin 
que se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron antes, se 
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tendrAn todos por muertos al mismo tiempo y no habr.! lugar entre 

el los a la transmisión de la herencia o legado". 

la resolución que declare la presunción de muerte de una persona ausen

te, tiene por objeto suspender provisionalmente su capacidad. Esta declara

ción judicial queda firme al acreditarse la muerte de la persona. 

De conformidad a lo dispuesto por el articulo 391 de la Ley General de 

Salud, "Los certificados de defunción y de muerte fetal serAn expedidos, una 

vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales 

de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente". 

El articulo 317 de la Ley General de Salud, señala: 

"Art. 317 .- Para la certificación de la pérdida de la vida, 

deber.! comprobarse previamente la existencia de los siguientes siJl. 

nos de muerte: 

nos; 

l.- La ausencia completa y permanente de conciencia; 

ll.- La ausencia permanente de respiración espontAnea; 

JIJ.- La falta de percepción y respuesta a los estimulas exter 

IV.- La ausencia de los reflejos de los pares craneales y de 

los reflejos medulares; 

V.- La atonla de todos los músculos; 

VI.- El término de la regulación fisiológica de la temperatu

ra corpora 1 ; 
VII.- El paro cardiaco irreversible, y 

VIII.- Las demAs que establezca el reglamento correspondiente". 

a.2) LA CAPACIDAD DE EJERCICIO EN LAS PERSONAS fISICAS 

la capacidad de ejercicio "supone la posibl i idad jurldica en el sujeto 

de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nombre propio actos 

jurldicos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones 

conducentes ante los tribunales". 42 

42 Rojina, ob. cit., T. 1, pág. 164. 
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Podemos definir a la capacidad de ejercicio como la aptitud jur!dica que 
tienen determinadas personas para ejercer sus derechos y cumpl Ir sus obl lga

clones por si mismas. 

La capacidad de ejercicio necesariamente presupone la de goce. Si la per 
sana carece de aptitud jurldica para ser titular de derechos y obligaciones, 
m~s aún, se encuentra impos 1bl11 tada para ejercer sus derechos y cumpl 1 r sus 
obl lgaciones por si misma o por su representante legitimo. 

a.2. 1) COMIENZO OE LA CAPACIOAO DE EJERCICIO EN LAS PERSONAS FISJCAS 

La capacidad de ejercicio no se Inicia con el nacimiento, como la de go
ce, se adquiere con la mayor!a de edad, de conformidad con los artlculos 646 
y 647 del Código Civil. 

"Art. 646.- La mayor edad comienza a los dieciocho ai'los cum
pl Idos". 

"Art. 647 .- El mayor de edad dispone 1 ibremente de su perso
na y de sus bienes". 

a.2.2) LA lNCAPACIOAD DE EJERCICIO EN LAS.PERSONAS FISICAS 

El Derecho considera como capaces a todas las personas, salvo las que la 
Ley ha señalado en forma expresa como Incapaces. De donde resulta que la cap~ 
cldad es la regla y la incapacidad la excepción. En consecuencia, toda causa 
de Incapacidad debe encontrarse establecida en la Ley, no puede ampliarse por 
analogla a otros supuestos no previstos por la norma jurldlca. 

La Incapacidad de ejercicio se define como la falta de aptitud jur!dlca 
que presentan las personas para ejercer sus derechos y cumplir con sus obllg~ 
clones por si mismas. 

La Incapacidad de ejercicio "impide al sujeto hacer valer sus derechos, 
celebrar en nombre propio actos jurldicos, contraer y cumplir sus obllgaclo
nes o.ejercitar sus acciones. Oe aqul la necesidad de que un representante 
sea quien haga valer esos derechos o acciones o se obl lgue y cumpla por el in_ 
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,, --
capaz o celebre por él los actos jur!dicos. Es as! como la representación le

gal surge en el derecho como una institución auxiliar de la incapacidad de 

ejercicio". 43 

El articulo 450 del Código Civil, nos dice: 

"Art. 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 

l.- Los menores de edad; 

11.- Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, 

Idiotismo o imbecl l idad, aun cuando tengan intervalos lúcidos; 

111.- Los sordomudos que no saben leer ni escribir; 

IV.- Los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente ha

cen uso inmoderado de drogas enervantes 11
• 

a.2.3) LA EMANCIPACION 

La emancipación es "una institución civil que permite sustraer de la pa

tria potestad y de la tutela al menor, otorgándole una capacidad que le facu1 

ta para la libre administración de sus bienes, con determinadas reservas, ex

presamente señaladas en la ley". 44 

La emancipación opera cuando el menor de dieciocho años y mayor de dlec_!. 

séis, en el hombre, o catorce, en la mujer, contrae matrimonio. Aunque poste

riormente el vinculo matrimonial se disuelva, el cónyuge emancipado, que sea 

menor, no recae en la patria potestad o en la tutela a que se hallaba sujeto, 

según lo dispone el artfculo 641 del Código Civil. 

"Art. 641 .- El matrimonio del menor de dieciocho años produ

ce de derecho la emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, 

el cónyuge emancipado, que sea menor, no recaerá en la patria po

testad". 

El menor emancipado tiene Incapacidad legal para enajenar, gravar o hlpg_ 

tecar bienes ralees, as! como para intervenir personalmente en los negocios 

43 Rojina, ob. cit., T. !, pág. 164. 
44 Pina, Rafael de, "Elementos de Derecho Civil Mexicano", Tomo I, 

pág. 399. 
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judiciales, como lo establece el articulo 451 en relación con el 643, ambos 
del Código Civl l. 

"Art. 451.- Los menores de edad emancipados por razón del m! 
trimonlo, tienen incapacidad legal para tos actos que se mencionan 
en el articulo relativo al capitulo 1 del titulo décimo de este l.!_ 
bro". 

"Art. 643.- El emancipado tiene la 1 ibre administración de 
sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad: 

1.- De la autorización judicial para la enajenación, grava
men o hipoteca de bienes ralees. 

Il.- De un tutor para negocios judiciales". 

a.2.4) FIN DE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO EN LAS PERSONAS FlSICAS 

El Código Civil expresa el Inicio de la capacidad de ejercicio a los di~ 
clocho años, pero no su terminación. La pérdida de la vida pone fin a la cap! 
cidad de ejercicio, pues para que una persona pueda ejercitar sus derechos y 
cumplir sus obligaciones por si misma, requiere necesariamente de que tenga 
vida. 

El estado de Interdicción constituye otra forma de concluir la capacidad 
de ejercicio, pero que no es siempre definitiva, puede ser temporal. En tanto 
la causa que motivó la interdicción no desaparezca, la persona no puede read
qulrlr dicha capacidad, permaneciendo en la incapacidad. 

b) EL ESTADO CIVIL 

El estado civil consiste en "la situación jur!dlca concreta que guarda 
una persona en relación con la familia, el Estado o ta Nación". 45 

El maestro GALINDO GARF!As 46 señala que el estado civil o de familia 
"comprende el estado de cónyuge, y el de pariente por consagu!Ridad, por afi-

45 Rojina, ob. cit., T. 1, p~g. 169. 
46 Gal indo, ob. cit., p~g. 376. 
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nidad o por adopci6n". Explica que el estado de c6nyuge establece relaciones 

jurldicas entre dos personas unidas por el matrimonio. El parentesco por con

saguinidad, significa la reiaci6n que existe entre las personas que descien

den unas de otras o de un tronco común y as! el parentesco puede ser en l lnea 

recta o en la colateral. El parentesco por afinidad es el que existe entre un 

c6nyuge y los parientes consagulneos del otro. Por la adopci6n, el adoptado 

se coloca en estado de hijo del adoptante. Por último, nos expresa que "el e~ 

tado de familia tiene su origen en un hecho jurldico, el nacimiento, o en ac

tos de voluntad como el matrimonio y la adopci6n". 

b.1) DERECHOS Y CARACTERlSTlCAS DEL ESTADO CIVIL 

Para el maestro ROJINA VILLEGAs 47 el estado civil crea derechos en favor 

de la persona. Expone que "siendo el estado una cualidad de relación de las 

personas, es evidente que no puede separarse de las mismas, ni ser objeto de 

transacci6n o enajenación. Tampoco el estado puede considerarse como un bien 

de orden patrimonial, susceptible de transferencia y de prescripción en forma 

positiva o negativa. En sentido lato el estado de las personas es un valor de 

orden extrapatrimonial y, por tanto, indivisible e inalienable. La naturaleza 

moral del estado impide a los acreedores de una persona intentar acciones pa

ra exigir que se atribuya a ésta tal estado, cuando le sea desconocido o que 

se le reconozca con la plenitud de efectos en la hipótesis de que se afecte 

parcialmente su situación jurldica. Tampoco los acreedores tienen el derecho 

de intentar acciones o procedimientos para desconocer a un sujeto el estado 

social o f ami llar que ostente". 

En relación al estado de las personas, dice: "la ley otorga dos acciones 

fundamentales: la de reclamación de estado y la de desconocimiento del mismo. 

En la primera se faculta a quien carece de un cierto estado, para exigirlo, 

si se cree con derecho al mismo. Es equiparable a este caso, el de aquel que 

ha sufrido perturbaciones o desconocimiento en su situación jurldica, a efec

to de que pueda exigir, a través de una acción judicial, el respeto o recono

cimiento de su verdadero estado, con todas sus consecuencias juridicas. En la 

segunda acción, el titular de un determinado estado estA facultado para impe

dir que otro se atribuya éste o perciba los beneficios morales y patrimonia-

47 Rojina, ob. cit., T. l, pAgs. 171 y 172. 
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les Inherentes al mismo". 

El articulo 24 del C6digo de Procedimientos Civiles estatuye: 

"Art. 24.- Las acciones de estado civil tienen por objeto 

las cuestiones relativas al nacimiento, defunci6n, matrimonio o n!!. 

Jidad de éste, fillaci6n, reconocimiento, emancipaci6n, tutela, 

adopci6n, divorcio y ausencia; o atacar el contenido de las cons

tancias del Registro Civi 1 para que se anulen o rectifiquen. Las 

decisiones judiciales reca!das en el ejercicio de acciones de est!!_ 

do civil, perjudican aun a los que no litigaron. 

Las acciones de estado civil fundadas en la posesi6n de estE_ 

do, producir~n el efecto de que se ampare o restituya a quien la 

disfrute contra cualquier perturbador". 

b.2) LAS PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL 

El articulo 39 del C6digo Civil establece que "el estado civil s6lo se 

comprueba con las constancias relativas del Registro Civil; ningtín otro docu

mento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expr~ 

samente exceptuados por la ley". 

Como se desprende del precepto legal mencionado, existen casos de excep

ci6n en donde es posiblP acreditar el estado civil con otros medios de prue

ba. El articulo 40 del Código Civil indica: 

"Art. 40.- Cuando no hayan existido registros, se hayan per

dido, estuvieren ilegibles o faltaren las formas en que se pueda 

suponer que se encontraba e 1 acta, se podr~ recibir prueba del ac

to por instrumento o testigos". 

La fil iaci6n de una persona se puede demostrar con la posesi6n de estado 

si se carece de las actas del Registro Civil, o si éstas fueren defectuosas, 

incompletas o falsas. En defecto de esta posesión de estado, la fi 1 iación pu~ 

de comprobarse con cualquier medio de prueba que la Ley autorice. Al respec

to, transcribimos los art!culos 340, 341 y 342 del C6digo Civil. 
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"Art. 340.- La filiación de los hijos nacidos de matrimonio 

se prueba con la partida de su nacimiento y con el acta de matrimg_ 

nio de sus padres". 

"Art. 341.- A falta de actas, o si éstas fueren defectuosas, 

incompletas o falsas, se probarA con la posesión constante de est~ 
do de hijo nacido de matrimonio. En defecto de esta posesión son 

admisibles para demostrar la fi 1 iación todos los medios de prueba 
que la ley autoriza, pero la testimonial no es admisible si no hu
biere un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones 

resultantes de hechos ciertos que se consideren bas+.ante graves p~ 
ra determinar su admisión. 

Si uno solo de los registros faltare o estuviere inutilizado 
existe el duplicado, de éste deberA tomarse la prueba. sin admi

tirla de otra clase". 

"Art. 342.- Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han 

vivido públicamente como marido y mujer, y ambos hubieren falleci
do, o por ausencia o enfermedad les fuere imposible manifestar el 
lugar en que se casaron, no podrA disputarse a esos hijos haber n~ 

cido de matrimonio por sólo la falta de presentación del acta del 
enlace de sus padres, siempre que se pruebe que tienen la posesión 
de estado de hijos de el los, o que por los medios de prueba que ª'!. 
toriza el articulo anterior, se demuestre la filiación y no esté 

contradicha por el acta de nacimiento 11
• 

b.3) LA POSESlON OE ESTADO 

El maestro RAFAEL ROJlNA VlLLEGAs 48 enseña que "el estado civil de las 
personas puede existir como una situación jur!dica calificada con todas las 

caracter!stlcas de la legitimidad, por real izarse los supuestos normativos 
constitutivos de la misma, o como una situación de hecho, que en lo absoluto 
carezca de legitimidad, pero que no obstante ello, atribuya a su titular un 
comportamiento, trato, fama y posición semejantes al estado legitimo. Oe aqu! 

48 Rojina, ob. cit., T. J, pAg. 172. 
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que el derecho reconozca esta situación real y la tome como supuesto jurldico 

capaz de producir consecuencias semejantes a las del propio estado del cual 

se tiene sólo la posesión". 

Añade que "en el derecho, la posesión es un estado de hecho que revela 

un poder flsico del hombre sobre las cosas y que produce consecuencias Jurld.!_ 

cas. Este concepto que pertenece al orden patrimonial y que se manifiesta a 

través de datos apreciables por los sentidos (actos que revelan un poder f!s.!_ 

co sobre las cosas), ha sido extendido por analogla a un estado jurldico ex

trapatrlmonial, por cuanto que también es susceptible de posesión, como situ2_ 

ción de hecho en la que el poseedor se ostenta pública y privadamente con to

das las calidades y prerrogativas del titular legitimo de un cierto estado c.!_ 

vil o pol!tico". 

En los articulas 343, 382, en su fracción 11, y 384 del Código Civi 1, se 

trata la posesión de estado de los hijos de matrimonio y extramatrimonlales. 

El articulo 343 del Código Civil determina: 

"Art. 343.- Si un individuo ha sido reconocido constantemen

te como hijo de matrimonio, por la familia del marido y en la so

ciedad, quedar~ probada la posesión de estado de hlJO de matrimo

nio si adem~s concurre alguna de las circunstancias siguientes: 

1.- Que el hijo haya usado constantemente el apellido del 

que pretende que es su padre, con anuencia de éste; 

l J.- Que el padre lo haya tratado como a hijo nacido de su 

matrimonio, proveyendo a su subsistencia, educación y estableci

miento; 
111.- Que el presunto padre tenga la edad exigida par el art!

culo 361 ". 

Son tres las elementos que caracterizan a la posesión de estada, a sa

ber: el nomen, uso del nombre; el tractus, trato de hijo que da el presunto 

padre a la persona de que se trate; y, la fama, conocimiento pública que tie

ne la sociedad de que se trata de un hijo del presunto padre. 49 

49 Gal indo, ab. cit., p~g. 379. 
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El articulo 382, fracción ll, del Código Civil permlte la investigación 

de la paternidad de los hijos nacidos fuera de matrimonio, cuando el hijo se 

encuentra en posesión de estado del presunto padre. 

El numeral 384 del ordenamiento legal citado, establece que la prueba de 

posesión se real iza demostrando que el hijo ha sido tratado por el presunto 

padre o por su famllla como hijo del primero, y que éste ha proveido a su su~ 

sistencia, educación y establecimiento. 

c) EL PATRIMONIO OE LAS PERSONAS F\S!CAS 

El maestro ROJ!NA VlLLEGAs 50 manifiesta que "el patrimonio se ha defini

do como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valoriza

ción pecuniaria, que constituye una universalidad de derecho (universitas ju

ris). Según lo expuesto, el patrimonio de una persona estarA siempre integra

do por un conjunto de bienes, de derechos y, además, por obligaciones y car

gas; pero es requisito indispensable que estos derechos y obligaciones que 

constituyen el patrimonio sean siempre apreciables en dinero, es decir, que 

puedan ser objeto de una valorización pecuniaria". 

El patrimonio tiene dos elementos: el activo y el pasivo. El primero se 

integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. El pasivo 

comprende el conjunto de obligaciones y cargas susceptibles de valorización 

pecuniaria. Los bienes y derechos de carActer patrimonial se traducen siempre 

en derechos reales, personales o mixtos y, en consecuencia, el activo de una 

persona se forma por derechos reales, personales o mixtos. A su vez, el pasi

vo se constituye por obi igaclones o deudas y cargas u obligaciones reales o 

propter rem. 51 

El haber patrimonial resulta de la diferencia entre el activo y el pasi

vo, cuando aquél es mayor que éste. Mientras que el déficit patrimonial surge 

cuando el pasivo es superior al activo. En el primer caso se habla de solven

cia y, en el segundo, de insolvencia. 52 El articulo 2166 del Código Civil di~ 
pone: "Hay insolvencia cuando la suma de Jos bienes y créditos del deudor, 

SO Rojina, ob. cit., T. ll, pAg. 7. 
51 ldem, pAgs. 7 y 8. 
52 ldem, pAg. B. 
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estimados en su justo precio. no iguala a 1 importe de sus deudas .. 

El maestro ERNESTO GUT!ERREZ Y GONZALEz 53 señala que el patrimonio está 
integrado por dos campos: el económico o pecuniario y el moral, no económico 

o de afección. al cual también puede designársele como Derechos de la person~ 

lldad. Dice que en el patrimonio moral se debe Incluir necesariamente el Der~ 

cho al nombre, al honor o reputación, el Derecho al secreto epistolar. tele
gráfico, telefónico, el Derecho a la imagen, el Derecho a las partes separa

das del cuerpo, etc. 

Considera como caracterfsticas del patrimonio, las siguientes: En princl_ 
pio, comprende todos los bienes de una persona, sin hacer distinción sobre la 
naturaleza 1ntrfnseca de cada uno de el los, lo que implica que se les dé un 

trato genérico. y por lo mismo 4ue se !es estime como una "universalidad 11
• En 

segundo lugar, se comprenden en él, no sólo bienes que representan un valor 

pecuniario, sino que incluye necesariamente a los bienes que tienen un valor 
de afección, moral, no pecuniario. 

Aporta la siguiente definición de patrimonio: "Es el conjunto de bienes, 
pecuniarios y morales, obligaciones y derechos, que constituyen una universa
lidad de Derecho". 

El maestro GUTIERREZ Y GONZALEZ, al analizar el sistema que adopta el C2_ 

digo Civil vigente. expresa que nuestro ordenamiento legal acepta de la tesis 
clásica el principio de que sólo las personas pueden tener patrimonio. De la 
moderna teorfa del patrimonio, encuentra la posibi l 1dad de que una persona 

sea titular al mismo tiempo de varios patrimonios autónomos y diversos. dest.!_ 
nadas a la realización de fines jurfdicos-económicos distintos. Asl, se reco
nocen como patrimonios autónomos el de la familia (artfculos 723 a 744), el 

de la sociedad conyugal (artfculos 183 a 206), del ausente (artfculos 649 a 
719), el del o los herederos (articulas 1281 a 1791) y el patrimonio del con

cursado, que se regula en su trámite de disolución por el Código de Procedi
mientos Civiles. En cierta forma por la influencia alemana, no admite que el 
patrimonio sea inalienable. 

53 Gutiérrez y González, Ernesto. "El Patrimonio Pecuniario y Moral o D~ 
rechos de la Personalidad y Derecho Sucesorio". págs. 4D a 45. 
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d) EL NOMBRE DE LAS PERSONAS FIS!CAS 

El maestro GAL!NDO GARF!AS 54 expresa que toda relación Jurldlca impone 
deberes y atribuye derechos a los sujetos que en el la intervienen, por lo que 
se hace necesario identificarlos, para precisar a la persona que puede exigir 
una determinada conducta y a aquel la otra sobre la que recae el deber jur!di· 
co de cumplirla. As!, el nombre es "el atributo de la personalidad que senala 
a una persona, lndividualiz~ndola". 

El nombre, en su acepción jur!dica, es "el signo que distingue a una per 
sona de las dem~s en sus relaciones jurlcticas y sociales". 55 También se defi-:: 
ne como "palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas pa· 
ra individual izarlas y distinguirlas unas de otras". 56 

d.1) ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL NOMBRE 

El nombre de la persona f!sica se compone de la unión del nombre propio 
o de pila y del nombre de familia o apellido. El nombre propio sirve para di· 
ferenciar a los miembros de una fami 1 la y se impone a la persona por la volu_!l 
tad de sus familiares. En tanto que el nombre de familia o nombre patronímico 
se utiliza para distinguir a una familia de otra y se integra con el apellido 
paterno y el apellido materno. 

El nombre propio o el nombre patron!mico por si mismos, considerados en 
forma aislada, no logran concretar la alusión a una persona individualmente 
determinada. El enlace de los elementos del nombre, hace particularizar al S!!, 

jeto de una determinada relación jurldica. 57 

d.2) FUNCION DEL NOMBRE 

El nombre cumple dos funciones bhicas: es un medio de ldentlficaciOn y 

es un signo de filiación. 

54 Gal indo, ob. cit., pág. 341. 
55 Pina, ob. cit., T. 1, pág. 210. 
56 Montero Ouhalt, Sara y otros, "Diccionario Jur!dico Mexicano", 

Tomo Vl, pág. 245. 
57 Galindo, ob. cit., pág. 342. 



25. 

Como medio de identificación, el nombre hace distinguir a una persona de 
otras. De esta manera, el nombre permite atribuir al sujeto de una relación 

jurldica un conjunto de facultades, deberes, derechos y obligaciones. 58 

El nombre como signo de filiación, indica la pertenencia de una persona 

al conjunto de parientes que constituyen determinada familia. Salvo en el ca

so de los expósitos y de los hiJos de padres desconocidos. 59 

Una tercera funci6n que desempeña el nombre, derivada de la costumbre y 

no de la Ley. es aquella en "la que atribuye al nombre en forma parcial (sólo 
para 1 a mujer) ser signo de estado C1 vi l. La mujer casada añade a su apellido 
el de su marido. precedido de la preposición "de". 60 

d.3) AOQUISIC!ON DEL NOMBRE 

El Código Civil hace referencia al nombre de la persona flsica en el Ti
tulo Cuarto del Libro Primero. que regula la institución del Registro Civil, 

concretamente en el Capitulo Il relativo "De las actas de nacimiento". En el 

articulo 58 dispone que en dichos instrumentos públicos debe constar, entre 
otros datos. el nombre y apel 1 idos que le corresponden al registrado. 

Hemos manifestado que el nombre propio de la persona flsica es elegido 

libremente por sus propios padres o por quienes lo presenten ante el Juez del 
Registro Civil para levantar la acta de nacimiento respectiva. 

Por el contrario, el nombre patronimico se adquiere conforme a las dispg_ 

siciones del Código C1v1J. Ast. el reconoci::iíf:n~'J di? •Jn hijo extramatrimonial 

que se realice en ld ~eta de nacimiento, en e~critura pública, en testamento. 

por confesión direct . .l y expresa ante el Juez de 10 Familiar o por sentencia 

ejecutoria que decJ.:~r.: la p3tern1dad o la maternidad, hace que el hijo nacido 

fuera de matrimonio adquiera el apellido del pro]en1tor c•Jya fil1aci6n ha qu~ 

dado establecida, de conformidad a lo establecido en la fracción I del artlc'!_ 
lo 389 del citado ordenomiento legal. 

58 Gal indo, ob. c i t .. p~g. 344. 
59 ldem. 
60 Montero y otros. ob. cit., p~g. 246. 
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"Art. 389.- El hijo reconocido por el padre, por la madre. o 

por ambos, tiene derecho: 

l.- A llevar el apel 1 ido paterno de sus progenitores, o am

bos apel 1 idos del que lo reconozca;" 

En Igual sentido, el segundo párrafo del articulo 395 del Código Civi 1 

establece: "El adoptante podré darle nombre y sus apel 1 idos al adoptado, ha

ciéndose las anotaciones correspondientes en el acta de adopción". 

En lo que respecta al hijo nacido dentro de matrimonio, la Ley no conte~ 

pla este derecho para los de su clase. Ante tal omisión, de manera similar al 

hijo adoptivo y al hijo nacido fuera de matrimonio, debe considerarse que el 

hijo nacido dentro de matrimonio tiene derecho a llevar el apel 1 ido paterno 

de sus progenitores. 

Tratándose de los <0xpósltos o de los hijos de padres desconocidos, el 

Juez del Registro Civl 1 le pondrá el nombre y apel 1 idos, haciéndose constar 

esta circunstancia en el acta respectiva, conforme a lo dispuesto por los ar

tlculos 58 y 67 del Código Civl 1. 

Los hijos legitimados adquieren el apel 1 ido de sus padres cuando son re

conocidos, ya sea antes, en el acto mismo o durante la celebración del matri

monio de sus padres. 

"Art. 354.- El matrimonio subsecuente de los padres hace que 

se tengan como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de 

su celebración". 

"Art. 355.- Para que el hijo goce del derecho que le concede 

el articulo qu~ precede, los padres deben reconocerlo expresamente 

antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo de cele

brarlo, o durante él, haciendo en todo caso el reconocimiento am

bos padres, junta o separadamente". 

"Art. 357.- Aunque el reconocimiento sea posterior, los hi

jos adquieren todos sus derechos desde el d!a en que se celebró el 

matrimonio de sus padres". 
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Por otro lado, el C6digo Civil no determina ei orden de los apellidos, 

pero conforme a la costumbre se hace colocar el apel 1 ido paterno seguido del 

ape 11 ido materno. 

d. 4) CAMB 10 DE NOMBRE 

Nuestro C6digo Civil permite el cambio de nombre de manera excepcional, 

solamente en dos casos: Primero, para ajustar a la realidad social e 1nd1vi
dual el acta de nacimiento. En segundo Jugar, para evitar un perjuicio al in
dividuo cuando su nombre se presta a criticas o al rid!culo social. 61 

En los casos de legitimación, reconocimiento, adopción o de sentencia ji!. 

dlcial que declare el estado civi 1 de una persona, el cambio de nombre es coD_ 

secuencia de lo que en las respectivas actas ha quedado establecida la filia
ci6n. 62 

El cambio de nombre s6lo puede hacerse mediante la intervenci6n del Po

der Judicial, como lo establece el articulo 134 del C6digo Civil, que dice: 

"Art. 134.- La rectificaci6n o modificación de un acta del 

estado civil. no puede hacerse si no ante e 1 Poder Jud ic ia 1 y en 
virtud de sentencia de éste, salvo el reconocimiento que volunta

riamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las pres
cripciones de este C6digo". 

En lo que respecta al cambio de nombre, la H. Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha sustentado el criterio siguiente: 

"NOMBRE, VARlACION DEL. Es posible obtenerla mediante la reE_ 

tif!cación del acta del estado civi 1. En principio, el nombre de 
una persona es inmutable; pero el articulo 135 del Código Civil 

claramente autoriza la modificación del mismo por la v!a de recti
ficación del acta correspondiente, toda vez que en forma expresa 
admite que el acta se rectifique 11 por enmienda. cuando se solicite 

61 Montero y otros, ob. cit., pág. 247. 
62 Galindo, ob. cit., pág. 351. 



28. 

variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o acciden
tal"' de lo que se sigue que una persona puede variar su nombre 
siempre que haya razones fundadas y no se ataque la moral. Son los 
Oficiales del Registro Ctvl l los legitimados para ser demandados, 
ya que es función exclusiva suya extender las actas y hacer cons
tar las modificaciones que por resolución Judicial puedan sufrir 
aquellas. Amparo Oirecto 450/53/2' César Boichot. enero 2 de 1954. 
4 votos". 63 

e) EL OOMICILIO OE LAS PERSONAS FISJCAS 

Podemos definir al domicilio como el atributo que ubica a una persona en 
un lugar determinado para central izarle diversas consecuencias jurldicas. 

En términos del articulo 29 del Código Civil, el domicilio de las perso
nas flslcas es el lugar donde residen habitualmente. A falta de éste, el lu
gar del centro principal de sus negocios. En ausencia de éstos, el lugar don
de simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. 

El segundo pArrafo de la misma disposición legal, hace presumir que una 
persona flslca reside de manera habitual en un lugar cuando permanece en él 
por un plazo mayor de seis meses. 

e.1} CLASES OE DOMICILIO 

Nuestro sistema jurldico civil contempla tres clases de domicilio: volu!! 
tarlo, legal y convencional. 

El domlci 1 io voluntario "es aquel que Ja persona el lge y puede cambiar a 
su arbltrlo". 64 

El articulo 30 del Código Civil determina "el domicilio legal de una per. 
sena flslca es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio 
de sus derechos y el cumpl !miento de sus obl lgaclones, aunque de hecho no es-

63 Gal Indo, ob. cit., pAg. 352. 
64 Pina, ob. cit., T. 1, pAg. 213. 
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té alli presente". 

El articulo 31 del mismo estatuto jur!dico, establece imperativamente el 

domlcil io a determinados sujetos. 

"Art. 31.- Se reputa domicilio legal: 

1.- Del menor de eddd no emancipado. el de la persona a cuya 

patria potestad est~ sujeto; 

11.- Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y 

del mayor incapacitado, el de S!..I tutor; 
11 t. - En e 1 caso de menores o incapaces abandonados, el que r!'_ 

suite conforme a las circunstancias previstas en el articulo 29; 

IV.- De los c6nyuges, aquél en el cual éstos vivan de consuno 

sin per¡uicio del derecho de cada c6nyuge de fijar su domici 1 io en 

la forma prevista en el articulo 29; 

v.- De los militares en servicio activo, el lugar en que es

t~n destinados; 

VI.- De los servidores públicos, el lugar donde desempeñen 

sus funciones por mAs de seis meses: 
VII.- De los funcionarios diplomHicos, el último que hayan t!'_ 

nido en el territorio del estado acreditante, salvo con respecto a 

las obligaciones contra!das localmente; 

VIII.- De las personas que residan temporalmente en el pa!s en 

el desempeño de una comisi6n o empleo de su gobierno o de un orga

nismo Internacional, ser~ el del estado que los haya designado o 

el que hubieren tenido antes de dicha designaci6n, respectivamen

te, salvo con respecto a obligaciones contra!das localmente; y 

IX.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la li 

bertad por m~s de seis meses, 1 a pob 1aci6n en que la extingan. por 

lo que toca a las relaciones juridicas posteriores a la condena; 
en cuanto a las relaciones anteriores. los sentenciados conserva

rfo el último domic11 io que hayan tenido". 

El articulo 34 del C6digo Civil considera el dom1c1!10 convencional, ex

presando que "Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el 

cumpl !miento de determinadas obligaciones". 
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Ahora bien, conforme al articulo 32 del Código Civl l "cuando una persona 

tenga dos o m~s domlci l ios se Je considerar~ domici 1 iada en el Jugar en que 

simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que se encontrare". 

Por otra parte, el Código Civil consagra el domicilio conyugal, mismo 

que se define en el articulo 163, primer p~rrafo, como "el lugar establecido 

de común acuerdo por Jos cónyuges, en el cual ambos disfrutan de autoridad 

propia y consideraciones iguales". 

e.2) EFECTOS DEL DOMICILIO 

El maestro ROJINA VILLEGAS 65 señala las consecuencias jur!dicas del doml 

cilio de la persona flsica, siguientes: 

Primera.- Determinar el Jugar para recibir comunicaciones, interpelacio

nes y notificaciones, de conformidad a lo dispuesto por Jos artlculos 114 y 

117 del Código de Procedimientos Civl les. 

Segunda.- Precisar el lugar de cumplimiento de las obligaciones, según 

Jo establecido en el articulo 2082 del Código Civl J. 

Tercera.- Fijar Ja competencia del Organo Jurisdiccional, de acuerdo con 

las fracciones IV a XII del articulo 156 del Código de Procedimientos Civi

les. 

Cuarta.- Establecer el lugar donde deben real izarse determinados actos 

del estado civl J. 

Quinta.- Realizar Ja centralización de todos los intereses de una perso

na en los casos de quiebra, concurso o herencia. En estos juicios universales 
se toma como base el domicilio del quebrado o concursado y el último del au

tor de la herencia, con las salvedades que establece para este último caso Ja 

fracción V del articulo 156 del Código de Procedimientos Civiles. 

65 RoJlna, ob. cit., T. !, p~gs. 191 a 193. 
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f) LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS FISICAS 

La nacionalidad es "el atributo jur!d!co que señala al individuo como 
miembro del pueblo constitutivo de un Estado. Es el vinculo legal que re!aci~ 

na a un individuo con el Estado". 66 

f .1) LA ATRIBUClON DE LA NACIONALIDAD 

LAURA TR!GUERos 67 nos explica que la nacionalidad se puede atribuir de 
manera originaria o derivada. 

En la originaria, sus elementos se encuentran relacionados en forma di
recta con el nacimiento del sujeto. Tiene por objeto que todo individuo tenga 
una nacionalidad desde su nacimiento, momento en que se establece una vincul~ 
ción propia con el Estado. 

Los sistemas de atribución originaria, son: el jus sanguinis y el jus 
soll, que consideran la nacionalidad de los padres y el lugar de nacimiento 
del individuo, respectivamente. 

La atribución derivada supone una modificación de la nacionalidad de orl 
gen, en atención al principio de libertad que goza el individuo para cambiar 
su nacional !dad. 

La atribución de nacionalidad no originaria o derivada, se funda en cir
cunstancias posteriores al nacimiento del individuo. Puede efectuarse de dos 
formas: por naturalización, cuando el individuo la solicita y, previo el pro
cedimiento legal en que se acrediten los requisitos necesarios, el Estado de
creta su otorgamiento. Segunda, ex juri lmperil o automatica, que opera por 
mandato legal, otorgandose la nacionalidad al cumplirse la hipótesis normati
va. 

En la naturalización se exige la renuncia a la nacional !dad anterior co
mo requisito para obtener Ja nueva. En la nacionalidad automHica, se establ~ 

66 Trigueros G., Laura y otros, "Diccionario Jur!d!co Mexicano", 
Tomo VI, pag. 224. 

67 ldem, pag. 226. 
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cen requisitos adicionales como ta residencia o el dorniel i to. 

f .2) LA NACIONALIDAD MEXICANA 

El apartado A) del articulo 30 de la Constitución Pol!tica de los Esta

dos Unidos Mexicanos, regula la nacionalidad originaria. 

"Art. 30.- La naciona 1 idad mexicana se adquiere por nacimie!! 
to o por naturalización. 

A) Son mexicanos por nacimiento: 

1.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual 
fuere la nacionalidad de sus padres; 

11.- Los que nazcan en el extranjero de padres mexicanos; de 

padre mexicano o madre mexicana; 

11 I .- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves me
xicanas, sean de guerra o mercantes". 

El apartado B) del mismo precepto Constitucional, reglamenta la atribu

ción de nacionalidad derivada. En ia fracción 1 la naturalización y en la 
fracción 11 la atribución automHica. 

"Art. 30.-

8) Son mexicanos por naturalización: 
1.- Los extranjeros que obtengan de la Secretarla de Rela

ciones carta de naturalización; 

11.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimo
monio con varón o con mujer mexicanos y tengan o establezcan su d![ 
micilio dentro del territorio nacional". 

f.3) PERDIDA DE LA NACIONALIDAD MEXICANA 

El apartado A) del articulo 37 Constitucional establece los casos en que 

se produce la pérdida de la nacionalidad mexicana, a saber: 

"Art. 37.-
A) La nacional !dad mexicana se pierde: 

1.- Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranj~ 
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ra. 
11.- Por aceptar o usar titulas nobi 1 iarios que lmpl lquen Si,! 

misión a un Estado extranjero. 
111.- Por residir, siendo mexicanos por naturalización, dura!! 

te cinco años continuos en el pals de su origen. 
IV.- Por hacerse pasar en cualquier instrumento público, 

siendo mexicano por naturalización, como extranjero o por obtener 
y usar un pasaporte ex.tranjero 11

• 

f.4) LA CIUDADAUIA MEXJCAllA 

La ciudadan!a ha sido definida como "la condición jurldica que pueden o~ 

tentar las personas flstcas y morales y que por ser expresiva del vinculo en
tre el Estado y sus miembros implica, de una parte, sumisión a la autoridad y 

a la ley, y de otra, ejercicio de derechos". 68 

La ciudadanla se desprende de Ja calidad de nacional. 69 El articulo 34 
de la Constitución Federal señala quienes son ciudadanos mexicanos: 

"Art. 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las 

mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los 
siguientes requisitos: 

1.- Haber cumplido 18 años; 

JI.- Tener un modo honesto de vivir". 

f .5) PERDIDA DE LA CJUDADANIA MEXICANA 

El apartado B) del articulo 37 de ta Constitución, de manera enunciati
va, señala los casos en que se pierde la ciudadanla mexicana. 

"Art. 37.-

B) La ciudadanla mexicana se pierde: 

1.- Por aceptar o usar titulas nobi l 1arios que impl !quen Si,! 

misión a un Gobierno extranjero. 

68 Castillo, Alonso del, citado por Pina, ob. cit., T. l. pAg. 225. 
69 Pina, ob. cit., T. l. pAg. 225. 
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11.- Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un G.<?_ 

biernos extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comi

sión Permanente. 

IIJ.- Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin per

miso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente. 

IV.- Por admitir del Gobierno de otro pals titulas o funcio

nes, sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Pe!_ 

manente, exceptuando los titulas literarios, cient!ficos o humani

,tarios que pueden aceptarse libremente. 

v.- Por ayudar en contra de la Nación a un extranjero, o a 

un Gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomHica o ante 

un Tribunal Internacional. 

VI.- En los dem~s casos que fijan las leyes". 

El articulo 38 de nuestra Ley Fundamental, establece los casos en que se 

suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos mexicanos. 

"Art. 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se 

suspenden: 

J.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de 

cualquiera de las obligaciones que impone el articulo 36. Esa sus

pensión durará un año y se impondrá ademAs de las otras penas que 

por el mismo hecho señalare la ley; 

IJ.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que 

merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal 

prisión; 

l II. - Durante Ja ext i ne ión de una pena corporal; 

IV.- Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en 

los términos que prevengan las leyes; 

V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la 

orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y 

VI.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa sus

pensión. 

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demAs en 

que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer 

la rehabilitación". 
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b. LAS PERSONAS MORALES 

1) CONCEPTO DE PERSONA MORAL 

Los autores JOSE GOMIS Y LUIS MUÑOZ 70 expresan que "reciben la denomina

ción de personas morales aquel las personas que el Derecho considera como suj~ 

tos de la relación jurldica sin que se sustenten sobre la encarnación fisica 

de un hombre individual 11
• 

CASTAN TOBEÑAS 71 define a las personas morales como "aquel las entidades 

formadas para la realización de los fines colectivos y permanentes de los ho111_ 

bres, a las que el derecho objetivo reconoce capacidad para derechos y oblig~ 

ciones 11
• 

ROBERTO DE RUGG1ER0 72 dice que "persona Jurldica es toda unidad orgánica 

resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bi~ 

nes y a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, 

es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patnmoniales". 

2) CLASlFICAClON DE LAS PERSONAS MORALES 

La doctrina ha efectuado diversas clasificaciones en relación a las per

sonas morales. En opinión de los autores GOMIS Y MUÑOZ 73 la clasificación más 

correcta es la que se funda en la estructun Que adoptan las personas mora
les. Dos son las estructuras y, por ti:nto, el mismo número de personas mora
les: el tipo asociación o corporativo y el tipo fundoc1ón. 

El autor OTTO GIERKE 74 define a la corporación como "una agrupación de 

individuos, a la cual la ley reconoce personal 1dad distinta a la de sus comp9_ 

nentes, y que dentro de los limites man:ados por las disposiciones legales se 

70 Gomls, José y Munoz, Luis, "Elementos de Derecho Civil Mexicano", 
Tomo 1, pág. 288. 

71 Castán Tobenas. José, citado por Gomls y Munoz, ob. cit., T. J, 
pág. 288. 

72 Ruggiero, Roberto de, citado por Gomls y Munoz, ob. cit., T. 1, 
pág. 288. 

73 Gomls y Muñoz, ob. cit., T. J, pág. 297. 
74 Glerke, Otto, citado por Gomls y Muñoz. ob. cit., T. l, pág. 298. 
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gobierna a s! misma". En cuanto a la fundación, considera que es "un patrimo
nio consagrado a un fin humanitario y al cual se le concede por la ley perso
nalidad Jurldlca". Agrega que la voluntad que rige a las corporaciones se en
cuentra Inmanente en ellas. En tanto que las fundaciones son reguladas por la 
voluntad del fundador. 

El tratadista FRANCISCO FERRARA 75 nos dice que "las corporaciones son ca 
lectlvidades asociadas para obtener un fin propio con medíos propios, y, por 
lo general, con libre actividad. Las instituciones, por el contrario, son es
tablecimientos ordenados por una voluntad superior para obtener un fin de 
otros, con un patrimonio a tal efecto destinado, y ajustAndose a una constit~ 
clón ya establecida por modo inmutable en el acto de la fundación". 

Las corporaciones al igual que las fundaciones "pueden ser públ leas o 
privadas, según participen en ellas de manera mAs o menos intensa, la potes
tad de las autoridades del Estado o no haya delegación o participación de esa 
potestad. En el primer caso son públicas, y privadas en el segundo". 76 

En el articulo 25 del Código Civi 1 se hace la clasíficaclón de las persg_ 
nas morales. 

"Art. 25.- Son personas morales: 
1.- La Nación, los Estados y los Municipios; 

11.- Las demAs corporaciones de carActer públ leo reconocidas 
por la ley; 

lll.- Las sociedades civiles o mercantiles; 
JV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las d~ 

mAs a Q~e se refiere la fracción XVI del articulo 123 de la Constl 
tución Federal; 

V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas; 
VI.- Las asociaciones distintas de las enumeradas que se prg_ 

pongan fines polltlcos, cient!ficos, art!sticos, de recreo o cual
quiera otro fin 1 !cito, siempre que no fueren desconocidas por la 
ley; 

75 Ferrara, francisco, citado por Gomis y Muñoz, ob. cit., T. I, 
pAg. 298. 

76 Gom!s y Muñoz, ob. cit., T. l, pAg. 298. 
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VII.- Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, 

en los términos del articulo 2736". 

De la anterior enumeración, solamente las asociaciones civiles. !as so
ciedades civiles y las sociedades extranjeras de naturaleza privada son regu

ladas por las normas del Código Civil, as! como por sus escrituras constitut..!_ 

vas y por sus estatutos sociales. 

a! LA ASOC!ACION CIVIL 

El articulo 2670 del Código Civil define a la asociación civil en los s..!_ 

gu!entes términos: 

"Art. 2670.- Cuando varios individuos convinieren en reunir
se, de manera que no sea enteramente transito ria. para real izar un 
fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga caracter 
preponderantemente económico, constituyen una asociaci6n 11

• 

a. I) CREAC!ON DE LA ASOCIACION CIVIL 

El maestro MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VALENC!A 77 enseña que "el acto por el 

cual dos o mas personas se obligan a cooperar en alguna forma para la real iz~ 
ción de un fin común y necesariamente a respetar lo pactado entre el !as y que 
origina la creación de una persona jur!dica diferente a la de los obligados, 

es un contrato. Porque en este acto se satisfacen los requisitos para que se 

dé esa figura, como son el consentimiento y !a creación de derechos y obliga
ciones". Añadiendo que el consentimiento, como elemento del contrato, consis

te en "el acuerdo de voluntades de dos o mas personas tanto para la creación 
de la persona jur!dica diferente a ellas, como para el logro de los fines u 

objetivos planteados en su constitución, y la cooperación que haran en lo in

dividua! para la obtención de esas finalidades". 78 

Luego entonces, el contrato de asociación civil produce el efecto princ..!_ 
pal de dar nacimiento a una persona moral diversa a la de los miembros que la 

77 Zamúra y Valencia, Miguel Angel, "Contratos Civiles", pag. 218. 
78 ldem, pag. 221. 
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integran. 

El articulo 2671 del COdlgo Civil determina que "el contrato por el que 

se constituya una asoclaclOn debe constar por escrito". Además, se otorgará 

en escritura pllbl lea cuando alguno de los asociados aporte a la asoclaclOn la 

propiedad de un bien inmueble, como lo dispone el articulo 2690 del COdlgo CJ. 

vil, aplicado por analog[a. 

En la constltuclOn de una asociación clvl 1 no se requiere previo permiso 

de la Secretarla de Relaciones Exteriores. Sln embargo, esta Secretarla, con 

fundamento en la fracción 1 del articulo 27 de la Constitución Federal y 10. 

del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fracción 1 del propio articulo 27, ha 

considerado que si se requiere permiso cuando la asociación esté en posibili

dad, conforme a su estatuto social, de adquirir bienes Inmuebles y de admltlr 

asociados extranjeros. 79 

El maestro ZAMORA Y VALENCIASO senala que son dos los requlsltos que de

be contener todo contrato de asoclaclón civil. siguientes: 

Primero.- El acuerdo de los asociados para constituir la persona moral y 

para cooperar al logro de sus fines, precisando el limite de sus obl lgaclo

nes, el monto y clase de aportaciones, la determlnaclOn de las personas que 

llevarán la firma y responsabllldad social, as! como la fecha en que inicia

rán los ejercicios sociales. 

Segundo.- La aprobación del estatuto social, donde se expresarán los a

tributos de la persona moral, su patrimonio, final ldad y admlnlstraclón, la 

posibilidad de admlslOn y excluslOn de asociados y sus derechos y obligacio

nes, as! como lo relativo a la disolución y l lquldaclón. 

Para que las asociaciones produzcan efectos contra terceros, deberá lns

blrse el contrato de asoclaclOn en el Registro Público de la Propiedad. SI el 

contrato no se inscribe, sólo producirá efectos entre los que lo celebren, p~ 

ro no puede perjudicar a terceros, quienes si pueden aprovecharse de la el r-

79 Zamora, ob. el t. , págs. 223 y 224. 
80 Idem, págs. 224 y 225. 
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cunstancla de no estar inscrito, en lo que les fuere favorable. 81 

a.2) EXTINCJON DE LA ASOCIACJON CIVIL 

Las causas de extinción de la> asociaciones civiles se encuentran seilal.". 
das en los estatutos sociales y en la Ley. 

"Art. 2685.- Las asociaciones, además de las causas previs
tas en los estatutos, se extinguen: 

1.- Por consentimiento de la asamblea general; 
11.- Por haber concluido el término fijado para su duración 

o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación; 
111.- Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para 

que fueron fundadas; 
IV.- Por resolución di~tada por autoridad competente". 

El art!culo 2686 del Código Civil ordena: "En caso de disolución, los 
bienes de la asociación se apl !car.In conforme a lo que determinen los estatu
tos y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea ge
neral. En este caso la asamblea sólo podrá atribuir a los asociados la parte 
del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se apli
car.In a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida". 

a.3) DIST!NCJON ENTRE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES 

El maestro ZAMORA Y VALENCIA82 manifiesta como datos distintivos los si
guientes: 

a. 3 .1) Las socl edades tienen una fina! idad preponderantemente económica, 
aunque no constituya una especulación comercial. Las asociaciones no deben t!'_ 
ner una finalidad preponderantemente económica, aun cuando real icen actos de 
contenido económico y patrimonial. 

a.3.2) En las sociedades existe siempre la posibilidad de repartir las 

81 Zamora, ob. cit., pág. 222. 
82 ldein, págs. 232 y 233. 
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utilldades que se obtengan por la realización de los actos tendientes al lo

gro de su finalidad. Las asociaciones no tienen utilidades, sino en su caso, 

un incremento patrimonial y por lo tanto no existe reparto de utilidades. 

a.3.3) Las asociaciones civiles no tienen capital social, las sociedades 

sf. 

a.3.4) En las sociedades su patrimonio est.l dividido y representado en 

partes sociales y cada socio es titular de una de ellas. En las asociaciones 

no existen partes sociales. 

a.3.5) En las sociedades puede haber dos tipos diferentes de socios, los 

capitalistas y los industriales, ya sea que sólo aporten capital o que apor

ten su esfuerzo personal para la realización del fin social. En las asociaci_IJ_ 

nes, no existe esta división entre los asociados, aun cuando pueda haber otra 

clasificación o división entre ellos, tomando en cuenta otras circunstancias 

{fundadores, ejecutivos, activos, honorarios, etc.). 

a.3.6) En las sociedades, los socios, cumpliendo con las disposiciones 

del pacto social o de la ley, pueden ceder sus partes sociales y en todo caso 

sus herederos siempre tendrán ei derecho a la parte social que le corresponda 

al socio que falleciere. En las asociaciones, los asociados no pueden ceder 

sus derechos como tales por ser personal !simas y en caso de defunción sus he

rederos no tienen ningún derecho en la asociación, salvo pacto en contrario 
en el estatuto social. 

a.3.7) En caso de disolución, en la sociedad los socios tienen derecho a 

las utilidades que legalmente les corresponda conforme al balance final de !J. 
quidaclón y a que se les devuelva su aportación o el valor de la misma; en 

las asociaciones sólo podr.l devolverse a los asociados el valor de sus aport~ 

clones si as! se hubiere pactado expresamente y todos los dem.ls bienes debe

rán aplicarse a una institución o fundación de objeto similar a la extingui

da, con la única salvedad ya señalada de que puede devolverse a los asociados 

sólo la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. 

a .3.B) En las sociedades las obligaciones sociales est.ln garantizadas 

con una responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios que la adminis-
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tren. En las asociaciones no existe esta responsabilidad para los administra
dores. 

a.3.9) El nombramiento de administradores hecho en Ja escritura constit!'. 
tiva de una sociedad, no puede ser revocado "sin el consentimiento de todos 
Jos socios, a no ser judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad". En tas as2_ 
elaciones civiles el acuerdo se tomara como disponga el estatuto social no!: 
malmente es a mayorla de votos de tos presentes en la asamblea; y 

a.3.10) En las asociaciones cada asociado goza de un voto igual al de 
Jos demas asociados en las asambleas; en tas sociedades el voto de cada socio 
es calificado en atenci6n al monto y valor de su parte social. 

b) LA SOCIEDAD CIVIL 

El C6digo Civi 1 en su articulo 2666 estatuye que "por el contrato de so
ciedad Jos socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuer
zos para 1 a rea 1izaci6n de un fin común, de caracter preponderantemente econ~ 
mico, pero que no constituya una especulación comercia\ 11

• 

b.1) CREACION DE LA SOCIEDAD CIVIL 

El contrato de sociedad también tiene como efecto principal el de crear 
a una persona moral diferente a los miembros que la integran. 

Para la constituci6n de una sociedad civil se requiere de dos personas 
como mlnimo, sin tener un limite maxtmo de socios y ademas, un permiso previo 
a la r.eleb•ación del contrato que debera expedir Ja Secretaria de Relaciones 
Exteriores, con fundamento en el articulo 17 de Ja Ley para Promover la lnver: 
si6n Mexicana y Regular la tnversi6n Extranjera, articulo 27 Constitucional 
Ja Ley Organtca de la Fracci6n 1 del Articulo 27 Constituciona1. 83 

El articulo 2690 del Código Civil exige que el contrato de sociedad deba 
constar por escrito, pero se otorgara en escritura públ tea cuando alguno de 
los socios transfiera a la sociedad bienes cuya enajenaci6n deba hacerse en 

83 Zamora, ob. cit .. pag. 239. 
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escritura públ lea. 

El articulo 2691 del Código Clvl 1 expresa que la falta de forma estable

cida para el contrato de sociedad, produce el efecto de que los socios puedan 

sol !citar la l lquidación de la sociedad conforme a lo convenido, y a falta de 

convenio, conforme a la Ley. Sin embargo, mientras la liquidación no se pida, 

el contrato genera todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden opo

ner a terceros que hayan contratado con la sociedad, la falta de forma. 

Por otro lado, tanto el objeto del contrato como los objetivos o final i

dades de la sociedad, deben ser llcitos. Si no lo son, a petición de alguno 

de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nul !dad de la soci!'. 

dad, la cual se pondrá en liquidación. En consecuencia, conforme al articulo 

2692 del Código Civil, deberán pagarse las deudas socia les y posteriormente 

se les reembolsará a los socios su aportación. Las util ldades se destinarán a 

los establecimientos de beneflciencia pública del lugar del dorniel 1 lo de la 

sociedad. 

La Ley determina los requisitos que debe comprender el contrato de socl!'. 

dad, mismos que se encuentran previstos en el articulo 2693 del Código Civil. 

"Art. 2693.- El contrato de sociedad debe contener: 

1.- Los nombres y apel 1 idos de los otorgantes que son capa

ces de obl lgarse; 

11.- La razón social; 

111.- El objeto de la sociedad; 

IV.- El Importe del capital social y la aportación con que 

cada socio debe contribuir. 

Si falta alguno de estos requisitos se aplicará lo que disp!?. 

ne el articulo 2691". 

Para que el contrato de sociedad produzca efectos contra tercero. debe 

Inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles, como lo ordena el articulo 

2694 del Código Civil. 

En el estatuto social se especificarán los atributos de la persona mo-
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ral, su capital, finalidad y administración; la posibilidad de admisión y ex

clusión de socios, sus derechos y obligaciones, y lo relativo a la disolución 

Liquidación. 84 

b.2) EXTlNCION DE LA SOCIEDAD CIVIL 

El articulo 2720 del Código Civi 1 señala las causas de disolución de las 

soc l edades. 

"Art. 2720.- La sociedad se disuelve: 

1.- Por consentimiento unAnime de los socios; 
!l.- Por haberse cumplido el término prefijado en el contra

to de sociedad; 

!!!.-Por la realización completa del fin social, o por habe_r:_ 

se vuelto Imposible la consecución del objeto de la sociedad; 

IV.- Por la muerte o la incapacidad de uno de los socios que 

tenga responsabilidad 11 imitada por los compromisos sociales, sal

vo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la socie

dad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquél; 

V.- Por la muerte del socio industrial, siempre que su in

dustria haya dado nacimiento a la sociedad, 

VI.- Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate 

de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no de

seen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea malicio

sa ni extemporanea; 
VII.- Por resolución judicial. 

Para que la disolución de la sociedad surta efecto contra 

tercero, es necesario que se haga constar en el Registro de Socie

dades". 

Cabe advertir que en caso de que la sociedad siga funcionando, no obsta!!_ 

te haber concluido el término preestablecido en el contrato, se entenderá pr.2_ 

rrogada su duración por tiempo indeterminado, según lo dispone el articulo 

2721 del Código Civil. 

84 Zamora, ob. cit., pág. 239. 
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"Art. 2721.- Pasado el término por el cual fué constituida 

la sociedad, si ésta contlnila funcionando, se entender.! prorrogada 

su duración por tiempo Indeterminado, sin necesidad de nueva eser.!_ 

tura social, y su existencia puede demostrarse por todos los me

dios de prueba". 

Respecto a la l lquldaclón de la sociedad, el articulo 2726 del Código C.!_ 

vil dice: 

"Art. 2726.- Disuelta la sociedad, se pendra inmediatamente 

en liquidación, la cual se practicara dentro del plazo de seis me

ses, salvo pacto en contrario. 

Cuando la sociedad se ponga en llquldaclón, debe agregarse a 

su nombre las palabras: "en l lquid~ción". 

e) LAS PERSONAS MORALES EXTRANJERAS DE NATURALEZA PRIVADA 

En principio, el articulo 2736 del Código Civil apunta que las personas 

morales extranjeras de naturaleza privada se regulan por las dlsposlclones I~ 

gales del Estado en que se hayan cumplido las condiciones de forma y fondo n~ 

cesarlas para su creación. 

"Art. 2736.- La existencia, capacidad para ser titular de 

derechos y obligaciones, funcionamiento, transformación, disolu

ción, l lquidación y fusión de las personas morales extranjeras de 

naturaleza privada se regiran por el derecho de su constitución, 

entendiéndose por tal, aquél del estado en que se cumplan los re

quisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas 

personas. 

En ningún caso el reconocimiento de la capacidad de una per

sona moral extranjera exceder.! a la que le otorgue el derecho con

forme al cual se constituyó. 

Cuando alguna persona extranjera de naturaleza privada actúe 

por medio de algún representante, se considerar.! que tal represen-
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tante. o Quien lo substituya, esU autorizado para responder a las 
reclamaciones y demandas que se intenten en contra de dicha perso
na con motivo de los actos en cuestiónu. 

El articulo 28 Bis del CMigo Civil indica que las personas morales ex
tranjeras de naturaleza privada no regidas oor otras leyes, podrAn establecer. 
se en el territorio nacional, cumpliendo con los preceptos legales aplicables 

previa autorización de la Secretarla de Relaciones Exteriores. 

En concordancia con lo dispuesto por el articulo 28 Bis del Código Ci
vil, el articulo 2737 del mismo ordenamiento legal señala los requisitos que 
deben acreditar las personas morales extranjeras de naturaleza privada para 
que obtengan de la Secretarla de Relaciones Exteriores la autorización corre~ 
pendiente. 

"Art. 2737.- La autorización a que se refiere el articulo 2B 
Bis no se concederA a menos de que las personas morales extranje
ras prueben: 

!.- Que estAn constituidas con arreglo a las leyes de su 
pals y que sus estatutos nada contienen que sea contrario a las l! 
yes mexicanas de orden público; 

11.- Que tienen representante domiciliado en el lugar donde 
van a operar, suficientemente autorizado para responder de las 
obligaciones que contraigan las mencionadas personas morales". 

Concedida la autorización por la Secretarla de Relaciones Exteriores, d! 
berA Inscribirse en el Registro los estatutos de las personas morales extran
jeras de naturaleza privada, como lo ordenan los articulas 2738 y 3071, en su 
fracción 11, del Código Civ1 i. 

3) ATRIBUTOS DE LAS PERSONAS MORALES 

El maestro ROJINA VILLEGASBS argumenta que "existe una correspondencia 
entre Jos atributos de la persona flsica y los de la moral, exceptuAndose lo 
relacionado con el estado civil, que sólo puede darse en las personas flsi-

85 Rojina, ob. cit., T. !, pAg. 155. 
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cas, ya que deriva del parentesco, del matrimonio, del divorcio o del concub.!_ 

nato". 

Los atributos de las personas morales son: capacidad, patrimonio, denom.!_ 

nación o razón social, domicilio y nacionalidad. 

a) LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS MORALES 

El maestro ROJiNA VILLEGAs 86 expresa que "la capacidad de las personas 

morales se distingue de la de las personas f!sicas en dos aspectos: a).- En 

las personas morales no puede haber incapacidad de ejercicio, toda vez que é~ 

ta depende exclusivamente de circunstancias propias e inherentes al ser huma

no, tales como la minarla de edad, la privación de la inteligencia por locu

ra, idiotismo, o imbecilidad; la sordomudez unida a la circunstancia de que 

no se sepa leer ni escribir; la embriaguez consuetudinaria. o el abuso lnmodg_ 

rado y habitual de drogas enervantes. b).- En las personas morales su capaci

dad de goce es U 1 imitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. Podemos 

formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir big_ 

nes o derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto y 

fines propios". As! también nos dice que "el articulo 27 constitucional da r~ 

glas especiales para determinar ta capacidad de goce de algunas personas mor~ 

tes como son las sociedades extranjeras, las sociedades por acciones. tas in~ 

tituciones de crédito y de beneficencia, as! como otras corporaciones". 

El articulo 773 del Código Civi 1 dispone que tas personas morales para 

adquirir ta propiedad de bienes Inmuebles, han de observar lo dispuesto en et 

articulo 27 de ta Constitución Pot!tica de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

Leyes Reglamentarlas. 

Las personas morales como sujetos de derechos y obligaciones, tienen ca

pacidad legal para ejercer todos los derechos indispensables para real izar el 

objeto de su institución. Adem~s. actúan y se obl lgan por medio de tos órga

nos que las representan, sea por mandato legal o conforme a tas disposiciones 

de sus escrituras constitutivas y de sus estatutos. Los arttculos 26 y 27 del 

Código Clvi 1 disponen: 

86 Rojlna, ob. cit., T. 1, p~g. 155. 
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"Art. 26.- Las personas morales pueden ejercitar todos los 
derechos que sean necesarios para real izar el objeto de su instit!'_ 

ci6n 11
• 

"Art. 27.- Las personas morales obran y se obligan por medio 
de los órganos que las representan sea por disposición de la ley o 
conforme a las disposiciones relativas de sus escrituras constitu
tivas y de sus estatutos". 

En consecuencia, "las personas morales son responsables de los daños y 
per¡u1c1os que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus fun
ciones", como lo establece el articulo 1918 del Código Civi 1. 

b) EL PATRIMONIO OE LAS PERSONAS MORALES 

El tratadista mexicano ROJINA VILLEGAS87 manifiesta que "en cuanto al P2. 
trimonio de las personas morales, observaremos que aun cuando de hecho algu
nas entidades como los sindicatos y las asociaciones pollticas, cientlficas, 
art!sticas o de recreo pudieran funcionar sin tener un patrimonio, existe 
siempre por el hecho de ser personas, la capacidad de adquirirlo. Es decir, 
cualquiera que sea su objeto y finalidades deben tener la posibilidad jurldi
ca de adquirir los bienes, derechos y obligaciones relacionados con sus fi
nes. Existen algunas entidades como 1 as soc !edades civiles o mercanti 1 es que 
por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un 
capital social que es indispensable formar desde el nacimiento del ente y a 
través de las aportaciones que lleven a cabo los socios, en dinero, bienes, 
trabajo o serv i c 1 os". 

c) LA DENOMINAClON O RAZON SOCIAL DE LAS PERSONAS MORALES 

El profesor ROJJNA VILLEGAs 88 señala que "la denominación de las per<o
nas morales equivale al nombre de las personas flsicas, por cuanto que const.!_ 
tuye un medio de identificación del ente absolutamente necesario para que pu~ 
da entrar en relaciones jurldicas con los demAs sujetos. Para las personas m_Q. 

87 Rojina, ob. cit .. T. 1, pAg. 155. 
88 Idem, p~gs. 156 y 157. 
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rales de derecho privado la ley regula expresamente su denominación". 

La fracción 11 del articulo 2693 del Código Civil exige que el contrato 

de sociedad contenga la razón social y el articulo 2699 del mismo ordenamien· 

to legal estatuye que la razón social será seguida de las palabras "Sociedad 

Civil". 

Nuestro Código Civil omite precisar como se Integra la razón o denomina

ción social. Tratándose de sociedades mercantiles, el ilustre maestro ROBERTO 

MANTILLA MOLINA89 expone que "el nombre de la sociedad puede formarse con el 

de uno o varios socios, y entonces es una razón social, o libremente, y ento!!, 
ces es una denominactón 11

• 

d) EL DOMICILIO DE LAS PERSONAS MORALES 

El articulo 33 del Código Civil determina el domicilio de las personas 

morales, en los términos siguientes: 

"Art, 33.· Las personas morales tienen su domlcil io en el l!!, 

gar donde se ha! le establecida su administración. 

Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal 

pero que ejecuten actos jurldicos dentro de su circunscripción, se 

considerarán domiciliados en este lugar; en cuanto a todo lo que a 

esos actos se refiera. 

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde rad.!. 

ca la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el 

cumpl !miento de las obligaciones contra idas por las mismas sucurs!!_ 

Ies 11
• 

89 Mantilla Malina, Roberto L., "Derecho Mercantil", pág. 227. Nos dice 
que "La contraposición entre razón social y denominación social la es 
tablece claramente el articulo 59 de la LSM (Ley General de Socieda-
des Mercantl les). Que la razón socia 1 se forma con el nombre de uno o 
mas socios, lo dice expresamente el articulo 27, y lo corroboran los 
articules 52, 60 y 210, en el último de los cuales se contraponen de 
nuevo, implicltamente, la denominación y la razón social. Dada esta 
contraposición, es obvio que la denominación no se forma con el nom
bre de los socios", ob. cit., según nota número 12-ch, pag. 227. 
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e) LA NACIONALIOAD DE LAS PERSONAS MORALES 

La nacionalidad de las personas morales se determinará por el Derecho 

del Estado en que se cumplan les requisitos de forma y fondo requeridos para 
la creación de dichas personas, como se desprende del primer pkrafo del ar
ticulo 2736 del Código Civi 1, según el cual dispone que "la existencia. capa

cidad para ser titular de derechos y obl igacicnes, funcionamiento, transform~ 

ción, disolución, 1 iquidación y fusión de las personas morales extranjeras de 
naturaleza privada se regirán por el derecho de su constitución. entendiéndo

se por tal, aquél del estado en que se cumplan los requisitos de forma y fon
do requeridos para la creación de dichas personas". 

Para atribuir la nacionalidad mexicana a una persona moral, el articulo 
So. de Ja Ley de Nacionalidad y Naturalización exige Ja observancia de dos 

condiciones, a saber: Primero, estar constituida conforme a las Leyes Mexica

nas y, segundo, tener establecido su domici 1 io legal dentro del territorio n~ 
cional. 

11 Art. So.- Son personas morales de nacionalidad mexicana las 
que se constituyan conforme a las leyes de Ja Repúbl tea y tengan 

en ella su domicilio legal". 



SEGUNDA PARTE 

EL ESTADO DE INTERDICC!ON 

Concepto, Julclo, Declaración y Efectos Generales 

A. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INTERD!CCION 

t. LA INTERDICC!ON EN EL DERECHO ROMANO 

El maestro GUILLERMO FLORIS MARGADANT 1 nos dice que en el Derecho Romano 
la capacidad de ejerclclo no es esencial para una oersona. Los infantes y de
mentes pueden ser personas. sin ser capaces del ejercicio de sus derechos. En 
tanto que mujeres, impúberes. furiosi y pródigos tienen una limitada capaci
dad de ejercicio que no afecta su ca 1 i dad de persona, siempre y cuando reúnan 
los status libertatis, clvitatls y famllae, necesarios para la personalidad 
flsica. Agrega que tales personas. total o parcialmente incapaces, necesitan 
un tutor o un curador, según el caso, para que éstos ejerzan los derechos de 
el las. 

En principio, ia Ley de las XI i Tablas organizó ia curatela únicamente 
para los furlosi y los pródigos. Posteriormente, a titulo de protección, se 
amplió a los mente captl, los sordos, los mudos. asl como a los menores de 
veinticinco a~os y, en algunos casos, a los pupilos. 2 

1 Margadant, Guillermo F., "Derecho Romano", pAg. 133. 
2 Ventura Si 1 va, Sabino, "Derecho Romano", pAg. 121. El maestro Ventura 

apunta: "Cura o curatela, es la protección dispensada a bienes de pa
trimonios necesitados de vigilancia y cuidado. Curator es la persona 
encargada de tal función. Su diferencia entre la tutela y la cura no 
tiene nada de fundamenta!. La mAxima tutor datur personae curator rei, 
no es exacta, ya que ni el tutor ni e 1 curador cuidan de la persona, 
sino de los bienes; y únicamente puede acogerse en el sentido de que 
la tutela presupone siempre la persona del pupilo, mientras que la cu
ra puede aplicarse a un patrimonio sin titular". 
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El profesor romanista EUGENE PETIT 3 expresa que los romanos distingu!an 
los furias! y los mente captl. El furlosus es el hombre completamente privado 
de razón, tenga o no intervalos lúcidos. El mente captus no tiene mas que un 
poco de inteligencia, es decir, es una persona cuyas facultades intelectuales 
estan poco desarrolladas. 

As! también, enseíla que la Lex Duodeclm Tabalarum decidió que el furio
sus sui juris y púbero, es decir, que no tuviera Ja protección del jefe de f! 
milla ni la del tutor, fuera sometido a la curatela legitima de los agnados 
mas próximos, a falta de éstos, a la de los gentiles. Desde que se manifiesta 
Ja locura, se abre la curatela sin necesidad de una decisión del Magistrado 
que la declarara legalmente. 

A los furlosi se les considera privados de la administración y disposi
ción de sus bienes. Deben estar sujetos a un curator furiosi, quien realiza 
todos los actos necesarios a los intereses del incapacitado en estado de loc_l!_ 
ra. As!, el curator furiosi tiene por misión cuidar tanto la persona como el 
patrimonio del furiosus, pues la misma obligación tiene de hacer lo posible 
por su curación como de administrar sus bienes. El furiosus no se encuentra 
afectado de Interdicción, aunque le alcanza una incapacidad natural. Mientras 
persiste su locura, el furiosus no pod!a efectuar ningún acto jur[dico. En m.Q_ 
mentas de lucidez, pod!a obrar por cuenta propia y sin la intervención del C_l!_ 

radar, como si nunca hubiese estado loco, siendo completamente val idos los 
que real izare. 

Aunque los Jurisconsultos no llegaron a precisar si Ja curatela se exti!!_ 
gula cuando el furiosus recobraba la razón, Justiniano decidió que no cesara 
Ja curate!a, pero el curador quedaba inactivo, puesto que el loco puede lega_!_ 
mente obrar por su cuenta. El curador tiene la obligación de rendir las cuen
tas de su gestión al final de la curate!a, y hasta todas las veces que, read
quiriendo el loco su razón, exigiese la administración de sus bienes. 

El Pretor extendió esta curatela a las personas cuyas enfermedades recl! 
maban una protección, y por eso nombró curadores para administrar el patrimo
nio de los mente captt, de los sordos, de los mudos y de todos los que tenie!!_ 

Petit, Eugéne, "Tratado Elemental de Derecho Romano", pags. 143 a 145. 
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do una enfermedad grave no pod!an mirar por sus intereses. 

Respecto a Ja interdicción del pródigo, el autor EUGENE PET!T nos indica 

que Ja Ley de las XII Tablas consideró como pródigos a los que, teniendo hi

jos, disipaban 1 os bienes f ami 1 i ares, procedentes de 1 a sucesión ab lntestato 

del padre o del abuelo paterno, llevando a Ja familia a la miseria. Se prote

ge el patrimonio familiar para conservarlo al servicio de Ja familia. Era co

mo un depósito que debla quedar en la familia civil, por cuya razón, y con o!!_ 

jeto de impedir su dilapidación, los Decemviros, sancionando una costumbre a_11_ 

terior, decidieron que el pródigo fuese declarado en estado de interdicción, 

colocándole bajo la curatela legitima de sus agnados, en su defecto, la de 

Jos gentiles. Después, por creer necesario protegerlo contra el arrebato de 

sus pasiones, el Pretor extendió Ja interdicción a todos los bienes del pród.!_ 

go, sea cual fuere el origen de su fortuna, con el fin de evitarle la ruina. 

As! generalizada esta institución, tomó un nuevo carácter, por su razón de 

ser, no sólo en interés de la fami 1 ia, sino también en el del pródigo y en el 

de Ja Sociedad entera. 

La curatela del pródigo se abre por decreto del Magistrado que pronuncia 

Ja interdicción. La prodigalidad no es una causa natural de Incapacidad, como 

Ja locura, pues para que al pródigo se Je considerara incapacitado era neces~ 

rlo una decisión, creando la incapacidad legal y fijando su extensión. En ba

se a Ja interdicción se le decretaba la curatela. La Interdicción declarada 

al pródigo, se funda en que habla en él una causa que no le permit!a adminis

trar prudentemente sus bienes. La interdicción del pródigo está 1 imitada a la 

protección exclusiva de sus bienes, y no a Ja de su persona. Ulpiano declaró 

que Ja curatela cesaba de pleno derecho si el pródigo se enmendaba, y sin In

tervención de nuevo decreto. Probablemente, esto es consecuencia de la seme

janza del pródigo al furiosus, cuya curatela termina cuando recupera Ja ra

zón. 

Además, tratándose de actos susceptibles de poder disminuir su patrimo

nio, el pródigo es asemejado al Joco y declarado absolutamente incapaz. No 

puede, por tanto, hacer ninguna enajenación. En igual caso que un furiosus, 
no puede contraer ninguna obligación vAlida ni civil ni naturalmente. Pero 1 

Ja mismo que el Joco, puede encontrarse obligado sin su voluntad. Por el co_11_ 

tario, queda capacitado para realizar todos Jos actos necesarios a mejorar 
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su condición. 

La situación jur!dica de los sordos y los mudos es regulada, diferencia!)_ 
do entre los que pod!an y no administrar sus bienes. El Pretor nombraba cura
dor a los que no pudiesen gobernarse por s! mismos. 

2. CONCEPTO JURIOICO DE INTERD!CC!ON 

En términos generales !!Amase interdecir al acto de vedar o prohibir al
guna cosa e interdicción a la acción y efecto de interdecir. 4 

Nuestro Código Civil no determina el significado jur!dico de interdic

ción. Sin embargo, diversas son las definiciones que sobre esta institución 
ha aportado la Doctrina. As[, el insigne maestro EDUARDO PALLARES 5 estima que 
la interdicción es "el estado de incapacidad civi 1 en que se encuentra una 

persona sea por su edad o por enfermedad mental 11
• 

La definición sostenida por el profesor PALLARES, la consideramos inacep_ 
table, no obstante la autoridad del maestro. A continuación daremos las razo
nes que para ello nos motivan. 

Primeramente, no llega a precisar que el estado de incapacidad civil re
sulta de un pronunciamiento de Tribunal competente, al haberse acreditado en 
el juicio respectivo la causa de incapacidad que le da origen. 

También omite señalar la institución que tiene por objeto la representa
ción y asistencia de las personas interdictas, GUe es la tutela. Esta, com

prende un conjunto de derechos y obligaciones, cuya finalidad es la guarda o 
custodia, el cuidado y administración de los bienes, as! como la representa
ción de la persona que se halla en estado de interdicción. Las disposiciones 

legales que regulan la tutela legitima de los dementes, idiotas, imbéciles, 
sordomudos, ebrios y de los que habitualmente abusan de las drogas enervan
tes, se aplican solamente en caso de interdicción declarada. La tutela es un 

efecto de la interdicción y. por tanto, no existe tutela sin interdicción. El 

Goldstein, Mateo y otros, "Diccionario Jur!dico OMEBA", Tomo XVI, 
pAg. 362. 
Pallares, Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civi I", pAg. 425. 
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articulo 462 del Código Civl 1 dispone: 

"Art. 462.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previa

mente se declare en los términos que disponga el Código de Proced.!. 

mientas Clvi tes, el estado de incapacidad de la persona que va a 

quedar sujeta a e 11 a". 

En Idéntico sentido, el primer p~rrafo del articulo 902 del Código Proc~ 

sal Civil señala: 

"Art. 902.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previa

mente se declare el estado de minoridad o de incapacidad de la pe.!:_ 

sana que va a quedar sujeta a el la". 

La tutela de interdicto periste por todo el tiempo en que subsista la l.!! 

terdicc1ón, según se deriva de lo dispuesto por el articulo 466 del Código C.!. 
vil, que manifiesta: 

"Art. 466.- El cargo de tutor del demente, idiota, imbécil. 

sordo-mudo, ebrio consuetudinaria y de 1 os que habi tua !mente abu

sen de las drogas enervantes. durar~ el tiempo que subsista la in

terdicción, cuando sea ejerCI tado por los descendientes o por los 

ascendientes. El cónyuge sólo tendr~ obligación de desempeñar ese 

cargo mientras conserve su car!cter de cónyuge. Los extraños que 

desempei\en la tutela de Que se trata, tienen derecho de que se les 

releve de el la a los diez años de ejercerla". 

Antes de proseguir nuestro examen critico, hemos de recordar que la Ley 

consagra un prinripio fundamental que estriba en considerar como capaces a t~ 
das las personas. salvo las que ella indica como incapaces. Las incapacidades 

son de estricto derecho, es decir. deben estar contempladas en el ordenamien

to legal. De donde se desprende que la capacidad es la regla y la incapacidad 

la excepción. Toda restricción a la capacidad jurldica requiere estar fundada 

en la norma jur!dica. 

En este orden de Ideas, el articulo 23 del Código Civil establece que la 

menor edad y el estado de interdicción son restricciones a la personalidad i!! 
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rldica (En fonna que nos parece incorrecta, se expresa de restricciones a la 

personal !dad jurldica, cuando con tales calidades se carece totalmente de ca
pacidad de ejercicio). El articulo 464 del Código Civil, en relación a las 
fracciones II. 111 y IV del articulo 450 del mismo ordenamiento legal, seña
lan expresamente las causas de incapacidad que producen la interdicción de 

1 as personas. 

El maestro PALLARES únicamente señala, en forma alternativa, la edad o 
la enfermedad mental como causas de interdicción, mismas que enseguida anal i

zaremos. 

La definición que se comenta, emplea la expresión edad en sentido ampl lo 
y comprende tanto a 1 as personas mayores de edad como a 1 os menores de edad 
emancipados o no emancipados. Consideramos que los menores de edad no emanci
pados, no pueden ser sujetos de interdicción por encontrarse sometidos a pa
tria potestad o a tutela de menores, en su caso, aún presentando en su perso
na alguna causa de Interdicción. 

En efecto, las personas f!sicas se dividen, en atención a su edad, en m~ 
yores y menores de edad. Estas a su vez, en no emancipados y emancipados. De 
acuerdo con el articulo 646 del Código Civil, la mayor!a de edad se adquiere 
a los dieciocho años cumplidos. Por tanto, aquel los que tengan menos de die
ciocho años son considerados como menores de edad, sujetos a patria potestad 
o a tutela de menores o, bien, emancipados por razón del matrimonio. 

En nuestra opinión, el menor de edad no emancipado que se encuentra dis
minuido de Inteligencia por locura, Idiotismo o Imbecilidad, o es sordomudo y 
no sabe leer ni escribir, es ebrio consuetudinario o hace uso Inmoderado de 
drogas enervantes, no es sujeto de lnterd ice Ión. Por cons igu lente, queda som~ 

tido a patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deba 
ejercerla conforme a la Ley, como lo ordena el articulo 412 del Código Civil. 
Los sujetos activos de la patria potestad son legitimas representantes de los 
que están bajo ella. tienen el cuidado y educación de la persona, as! como la 
administración de los bienes que le pertenecen, por expresa disposición de 
los articulas 413 y 425 del Código Civil. 

Cuando no subsiste persona alguna que ejerza la patria potestad o no se 
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hubiere prevenido un tutor testamentario para el menor de edad no emancipado, 
que se halle afectado en su facultad volitiva por alguna circunstancia adicig_ 
na! a su incapacidad natural, el Legislador no exige instar juicio de Inter
dicción sino la procedencia de la tutela legitima de menores. Esta clase de 
tutela es un medio legal de protección subsidiaria de la patria potestad, que 
se confiere previa declaración formal del estado de minoridad. La Ley ha con
siderado a dicho menor bajo el amparo de la incapacidad resultante de su 
edad. Sin embargo, cuando el menor de edad no emancipado esté próximo a cum

p! ir los dieciocho años y fuere demente, idiota o imbécil, sordomudo y no se
pa leer ni escribir, ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse de las 
drogas enervantes, es conveniente pedir su declaración de interdicción, para 
que en e 1 instan te de cene 1 u ir una i nst i tuc i ón protectora comience a actuar 
la siguiente. Nuestra Legislación Civil no admite la incapacitación anticipa
da. Estos razonamientos se corroboran con lo dispuesto en el articulo 464 del 
Código Civil. que estatuye: 

"Art. 464.- El menor de edad que fuere demente, idiota, lmb~ 

cil. sordo-mudo, ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse 
de las drogas enervantes, estar~ sujeto a la tutela de menores, 
mientras no ! lega a la mayor edad. 

Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz 
se sujetar~ a nueva tutela, previo juicio de interdicción, en el 
que ser~n ofdos el tutor y el curador anteriores 11

• 

En cambio, el menor de edad emancipado que se encuentre en condiciones 
de demencia, idiotismo o imbecilidad, es sordomudo y no sabe leer ni escri
bir, es ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse de las drogas enerva!'_ 
tes, debe ser declarado en estado de interdicción, previo procedimiento judi
cial en el que se acredite la causa legal de su incapacidad. 

El autor LUIS FERNANDEZ CLERIG0 6 expresa que la emancipación "es un est~ 
do intermedio entre la incapacidad que sufre el menor no emancipado y la cap~ 
cidad plena de que goza la persona que por haber alcanzado la mayor!a de 
edad, adquiere legalmente la capacidad de ejercicio". 

6 Fern~ndez Clérigo, Luis, citado por Ignacio Gal indo Garfias, "Derecho 
Civil. Primer Curso. Parte General. Personas. Familia", p~g. 400. 
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De acuerdo con el texto del articulo 641 del Código Civi I, "el matrimo
nio del menor de dieciocho años produce de derecho la emancipación. Aunque el 
matrimonio se disuelva, el cónyuge emancipado. que sea menor, no recaer~ en 

la patria potestad". 

Por virtud del matrimonio, el menor de edad se separa de la patria pote~ 
tad o de la tutela de menores a que se hallaba sujeto, desponiendo 1 ibremente 
de su persona y de la administración de sus bienes, con las limitaciones que 
establece el articulo 643 del Código Civil. 

"Art. 643.- El emancipado tiene la libre administración de 
sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad: 

1.- De la autorización judicial para la enajenación, grava
men o hipoteca de bienes rafees. 

JI.- De un tutor para negocios judiciales". 

La capacidad del menor de edad emancipado que excepcionalmente le atrib!!_ 
ye la Ley, se confirma mediante lo dispuesto por el articulo 173 del Código 
Civl l. 

"Art. 173.- El marido y la mujer, menores de edad, tendrfo 
la administración de sus bienes, en los términos del articulo que 
precede, pero necesl tarfo autor! zaclón j udici a 1 para enajenarlos, 
gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios judiciales". 

De las restricciones que Indica el Código Civi 1, se excluyen los actos 
de disposición de bienes muebles pertenecientes al menor emancipado. 

En consecuencia, a través de la emancipación se confiere al emancipado 
una limitada capacidad de ejercicio, a efecto de disponer libremente de su 
persona, de la administración de sus bienes inmuebles as! como de real izar t9_ 
do acto de dominio en relación a sus bienes muebles. Esta capacidad de ejerc_i_ 
cío semiplena, queda suprimida mediante la Interdicción del menor de edad 
emancipado, para el caso de que se encuentre privado de inteligencia por loe~ 
ra, idiotismo o imbecilidad, es sordomudo y no sabe leer ni escribir, es 
ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse de drogas enervantes. Por la 
Interdicción se concluye toda capacidad de ejercicio, aún la m~s incipiente. 
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El menor de edad emancipado debe ser sometido a interdicción, con la fi

nal !dad de que se le provea de un medio legal de asistencia y representación 

durante la existencia de la causa que precise su incapacitación. En estas ce~ 

diclones, por no hallarse sujeto a patria potestad o a tutela de menores, el 

Juez de lo Famll lar cuidará provisionalmente de la persona y bienes del menor 

emancipado hasta designarle tutor, atento a lo dispuesto por el articulo 468 

del Código Civil. 

"Art. 468.- El Juez de lo Familiar del domicilio del incapa

citado, y si no lo hubiere, el Juez Menor, cuidará provisionalmen

te de la persona y bienes del incapacitado, hasta que se nombre t!!_ 

ter". 

Admitida la posibilidad, antes de dar inicio al juicio de interdicción, 

deberá hacerse la designación de un tutor dativo para el menor emancipado, S_<!. 

gún lo establece el articulo 499 del Código Civil, que dice: 

"Art. 499.- Siempre será dativa la tutela para asuntos judi

ciales del menor de edad emancipado". 

El emancipado que ha cumplido dieciséis años podrá nombrar el tutor datl 

ve ya que jurldicamente, mientras no sea incapacitado, tiene facultad para h~

cerlo. El Juez de lo Familiar confirmará tal designación si no haya fundamen

to suficiente para reprobarla, conforme a la regla prevista en el articulo 

496 del Código Clvi 1. 

"Art. 496.- El tutor dativo será designado por el menor si 

ha cumplido dieciséis años. El Juez de lo Familiar confirmará la 

designación si no tiene justa causa para reprobarla. Para reprobar 

las ulteriores designaciones que haga el menor, el Juez oirá el p_a. 

recer del ConseJo Local de Tutelas. Si no se aprueba el nombramieri_ 

to hecho por el menor, el Juez nombrará tutor conforme a lo dis

puesto en el articulo siguiente" 

En caso de que no haya cumpitdo 1ieuséis años, el Juez de lo Familiar 

designará el tutor de entre las personas que figuren en la lista formada por 

el Consejo Local de Tutelas, oyendo al Ministerio Público, como lo determina 
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el articulo 497 del Código Civil. 

"Art. 497.- Si ei menor no ha cumplido dieciséis años, el 
nombramiento de tutor lo harA el Juez de lo Familiar de entre las 
personas que figuren en la lista formada cada año por el Conse¡o 
Local de Tutelas oyendo al Ministerio Públ leo, quien debe cuidar 
de que quede comprobada la honorabilidad de la persona elegida pa
ra tutor 11

• 

Es de concluir que las calidades de emanclpaci6n o mayor!a de edad de la 
persona y la causa de incapacidad prevista legalmente, deben darse conjunta
mente para la procedencia de la interdicción. No como elementos alternativos. 

finalmente, con el término enfermedad mental se podrla incluir, por ana
log!a, a los disminuidos de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, 
pero los sordomudos que no saben leer ni escribir, los ebrios consuetudina
rios o los que habitualmente hacen uso Inmoderado de drogas enervantes, quie
nes también presentan incapacidad legal, no se les puede enunciar bajo esa d~ 
nominación. No obstante, para que sean declarados en estado de interdicci6n, 
ha de seguirse el mismo procedimiento contemplado para los que padecen enaje
nación menta 1 • 7 

Existen definiciones que sólo hacen referencia, de manera genérica, a 
los efectos que produce la declaración de interdicción. Oe este parecer, el 
ilustre preceptor RAFAEL OE PINA8 considera que "la interdicción es un estado 
especial de las personas que constituye una incapacidad para la realización 
de determinados actos civiles". 

El autor ROBERTO ATW000 9 señala que la Interdicción clvi 1 es "el estado 
de una persona que se ha declarado Incapaz para los actos de la vida civil, 
privAndola, en consecuencia, de la administración de sus bienes, y sometiéndp_ 
la a una tutela establecida para estos casos". 

7 Pérez Palma, Rafael, "Gula de Derecho Procesal Civil", pAg. 945. 
B Pina, Rafael de, "Elementos de Derecho Civil Mexicano", Tomo!, 

pAg. 209. 
9 Atwood, Roberto, "Diccionario Jur!dico", pAg. 131. 
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Otra definición, sustentada por EDGAROO PENICHE LOPEZ, nos dice que la 
interdicción "es el estado jur!dlco en que se encuentra una persona que care
ciendo de las aptitudes generales para gobernarse y administrar sus bienes, 
es declarad' incapaz por sentencia judicial y sometida a la guarda de un tu
tor. Pueden declararse en este estado a todas las personas que tengan incapa
cidad natural y legal, o solamente legal". 10 

En forma semejante, el autor MANUEL MATEOS ALARCOll 11 indica que la inteE_ 
dicción "es el estado de una persona que, careciendo de las aptitudes para g_<l. 
bernarse por s[ misma y administrar sus bienes, ha sido declarada incapaz por 
sentencia judicial, y sometida, en consecuencia, a la guarda y autoridad de 
un tutor que 1 a representa lega !mente en los actos de su vi da CI vil". 

Discrepamos totalmente con las apreciaciones precedentes, mismas que am~ 
rltan las observaciones siguientes: 

Los citados autores, hacen depender la incapacitación de la persona a la 
exigencia de que ella se encuentre imposibilitada para gobernarse y adminis
trar sus bienes por si misma. Con este criterio, podr!a incapacitarse a una 
persona senil, estado necesario y normal de la vida que se caracteriza por 
una disminución evidente de su facultad psicof!sica, generalmente Impedida p~ 
ra gobernarse y administrar sus bienes personalmente. As! también, aquel los 
casos en que por razón de una alteración f!slca u organica, el individuo tie
ne necesidad de valerse de terceros, y dentro de esta categorla se comprende 
al paralitico, al ciego, o hasta el obeso que, por su gordura extrema, ha pe!_ 
di do la plena 1 ibertad de movimientos. Esto, indudablemente no es la voluntad 
del Legislador, aunque pudiera corresponder a finalidades justas. 

Consideramos que si la Ley subordinara la incapacitación de la persona a 
la exigencia de que ésta se encuentre impedida para atender su persona y adm_!. 
nlstrar sus bienes, implicarla crear una incapacidad especial. Lo que resulta 
Inadmisible en nuestro Derecho, porque las incapacidades son textuales y de 
orden estricto. No se suplen ni se argumentan por analog[a, sino que deben 

10 Penlche López, Edgardo, "Introducción al Derecho y Lecciones 
de Derecho Ctvi l", pag. 139. 

11 Mateas Alarcón, Manuel, citado por Gal indo, "Derecho Civil", 
pag. 695. 
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emanar de un precepto legal. 

El profesor IGNACIO GAL!NDO GARfJAS 12 dice que debemos entender por in
terdicción "la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona mayor 
de edad, declarada por el Juez de lo Familiar, de acuerdo con !as formal ida
des que para el efecto establece la ley procesal y siempre que se haya proba
do dentro de este procedimiento. que el mayor de edad presuntamente incapaz, 
se encuentre privado de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, o 
es sordomudo y no sabe leer ni escribir, es ebrio consuetudinario o hace uso 
inmoderado de drogas enervantes 11

• 

En concepto nuestro, esta definición resulta incompleta. En principio, 
declarada judicialmente la interdicción, concluye la capacidad de ejercicio 
de la persona incapacitada, no se reduce o limita dicha capacidad. 

En segundo lugar, prescinde en señalar a la persona menor de edad emancJ_ 
pada como probable sujeto de interdicción, por lo que reproducimos las argu
mentaciones expuestas respecto a que la capacidad de ejercicio, que el Dere
cho atribuye por excepción al emancipado, queda suprimida cuando se encuentre 
disminuido de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, o es sordomu
do y no sabe leer ni escribir, es ebrio consuetudinario o hace uso inmoderado 
de drogas enervantes, previa resolución judicial que declare la existencia de 
la causa para la interdicción. 

Por otra parte, no llega a determinar el momento en que cesa el estado 
de interdicción, como lo establece el articulo 467 del Código Civil, que a la 
letra dice: 

"Art. 467 .- La interdicción de que habla el articulo ante
rior no cesar~ sino por la muerte del incapacitado o por sentencia 
definitiva, que se pronunciar~ en juicio seguido conforme a las 
mismas reglas establecidas para el de interdicción". 

Con lo elementos examinados, estamos en posibilidad de proporcionar la 

12 Gal indo Garfias, Ignacio y otros, "Diccionario Jur!dico Mexicano", 
Tomo V, pAg. 161. 
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siguiente definición: 

El estado de interdicción es la situación jur!dlca de toda persona mayor 

de edad o menor emancipado que carece de capacidad de ejercicio, instituida 
por declaración del Juez ~e lo Fami 1 iar después de haberse acreditado, en el 

Juicio respectivo, h causa de 1ncapac1dad establecida legal~ente, confirién

dole un tutor para los efectos .je ""e octúe por el la en todos los actos de Ja 
vida civil perm1t1dos por la Ley, am¡:dnndo su persona y patrimonio, hasta 

que readquiera dicha capacidad, sea por haber concluido la causa que la moti
vó, previamente const,tlda y declarada judicialmente. o hasta que cese la vi

da del incapacitado. 

3. REQUISITOS DE LA 11/TERD!CC!O:I 

La interdicción requiere necesariamente de tres condiciones para su efe.!:_ 

tividad legal y son las siguientes: 

Primera.- Existencia de una causa de incapacidad legal. 

Para los efectos de que la persona presunt..J incapu sea declarada en es
tado de interdicción, debe encontrarse dentro de alguno de los supuestos nor
mativos expresamente preVIstos pnr la Ley. El art!cuio 450, en sus fracciones 

ll. Ji! y IV, en concordancia con el articulo 464, ambos de nuestro Código Ci 

vil, establecen las causas de incapacidad legal. A continuación transcribimos 
dichos preceptos legales: 

"Art. 450.- Tienen incapacidad natural y legal: 

!. - Los menores de edad; 

Ji.- Los mayores de edad privados de intel 1gencia por locu
ra, idiotismo o imbei:il1dad, aun cuando tengan intervalos lúcidos; 

III .- Los sordo-mudos :·1e no s.,ben leer n1 escribir; 
!V.- Los ebr10s consuetudinarios, y los que habitualmente h~ 

cen uso 1 nmoderado de drogas enervantes''. 

"art. 464.- El menor de edad que fuere demente, idiota, imb~ 

el!. sordo-mudo, ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse 
de las drogas enervantes. estar~ sujeto a la tutela de menores, 
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mientras no i lega a ia mayor edad. 

Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz 
se sujetará a nueva tutela, previo juicio de interdicción, en el 
cual serán o!dos el tutor y el curador anteriores". 

Cabe hacer notar que el transcrito articulo 464 trata del sordomudo sin 
a~adir el calificativo de "no saber leer ni escribir", pero ello derivado tal 
vez porque el Legislador haya abreviado la frase. 

En consecuencia, la Ley enumera como causas de interdicción las siguien
tes: La locura, la idiotez. la imbecilidad, la sordomudez aunada a la circun2_ 
tanela de no saber leer ni escribl r, la embriaguez consuetudinaria y el habi
tua i uso Inmoderado de drogas enervantes. 

Los autores franceses PLANIOL y RIPERT 13 expresan que son dos las condi
ciones exigidas para la lnterdi_cción de los dementes, idiotas e imbéciles. En 
primer lugar, "es necesario que la falta de desarrollo o alteración de las f! 
cultades Intelectuales sea muy grave; si la imbecilidad sólo es debilidad de 
espfritu, si la locura es manta, no procede decretar la interdicción", y, en 

segundo lugar, "que el estado de locura, cuando está sujeto a intervalos, sea 
por lo menos el estado habitual de la persona. Por tanto, no procede decretar 
la interdicción, si la persona únicamente sufre pérdidas pasajeras de su ra
zón". Agregan que 11 no es necesario que el estado de demencia sea continuo. 
Por consiguiente, la interdicción es posible aun tratándose de un enajenado 
con intervalos lúcidos''. 

De donde se desprende que 1 a gravedad de i a locura, Idiotismo e imbec i l.!_ 
dad es decisiva para la procedencia de la interdicción. As! también, constit!!_ 
yen causa de incapacitación aún cuando sean interrumpidas por intervalos de 
lucidez, conforme a lo establecido en ia fracción 11 del articulo 45D del Có
digo Civil. 

Sin embargo, nuestro Derecho concede expresamente plena validez al test! 
mento otorgado en 11n intervalo de lucidez. 

13 Planioi, Marce! y Ripert, Georges, "Tratado Elemental de Derecho Ci
vil", Tomo 1-2, pág. 394. 
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El articulo 1305 del Código Civi 1 sena la que "pueden testar todos aque· 

llos a quienes la ley no prohibe e<presamente el ejercicio de ese derecho". 

Por su parte, el articulo 1306 del Código Civi 1 determina que son incapaces 

para testar los menores de dieciséis años y los que habitual o accidentalmen· 
te no disfrutan de su cabal juicio. No obstante, nuestro Código Civil permi

te, por excepción, que el demente pueda hacer testamento en un intervalo de 

lucidez. Para lo cual, debe proponerse solicitud por escrito ante el Juez de 

lo Familiar, quien designará dos médicos alienistas para que examinen al en

fermo en su presencia y dictaminen acerca de su estado mental. De creerlo ne

cesario, el Juzgador podrá interrogar al demente a fin de cerciorarse de su 

capacidad para testar. El resultado del reconocimiento se hará constar en ac

ta formal. Si el dictamen pericial fuere favorable, se procederá a la forma

ción de testamento ante Notario Público, con todas las solemnidades que ser~ 
quieren paro los testamentos públicos abiertos. Ei articulo 1312 del Código 

Civil ha establecido que "para juzgar de la capacidad del testador se atende

rá especialmente al estado en que se ha! le al hacer el testamento". 

Finalmente, la duración de las causas de incapacidad es también decisiva 

para la procedencia de la interdicción. En efecto, traUndose de los sordomu

dos, el Código Civil exige dos requisitos: uno positivo, la sordomudez, y, 

otro negativo, el no saber leer ni escribir. Pero tales condiciones deben te

ner el carácter de permanentes. Por lo que es de excluir, de toda posibilidad 

de interdicción, a los sordomudos que sepan leer y escribir. 

Para que la embriaguez y el uso inmoderado de drogas enervantes sean CO!! 

sideradas como causas de interdicción, se requiere ademAs que sea habitual. 

Es posible que el alcoholismo y la drogadicción reiterada produzcan una alte

ración grave en las facultades mentales. Sin embargo, el Legisla.dar no inclu

yó estas causas entre las que ocasionan la pérdida de la razón. 

Segunda.- El presunto interdicto no debe encontrarse sometido a patria 

potestad o tutela de menores. 

El sujeto cuya interdicción se solicite no debe encontrarse sometido a 

patria potestad o tutela de menores. Aunada a la circunstancia de que deberá, 

para la procedencia de la declaración de estado de interdicción, soportar en 

su persona alguna causa de incapacidad legal, sea congénita o adquirida, sea 

1 
! 
1 

1 
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que derive de un acto involuntario o voluntario. 

Tercera.- Resolución judicial que declare el estado de interdicción. 

Después de haberse comprobado, conforme a las reglas del procedimiento, 

la e<istencia de la causa de incapacidad legal en la persona que no se encue~ 

tra sometida a la patria potestad o tutela de menores, el Juez de lo Familiar 

declarará el estado de interdicción. 

B. OBJETO OEL JUICIO OE lNTERDICCION 

Para que una persona no sujeta a patria potestad o tutela de menores su

fra la pérdida de su capacidad de ejercicio, se requiere que la causa de inc~ 

pacidad contemplada en la Ley, fundamento de su incapacitación, haya sido ve
rificada previamente en un juicio de interdicción, en el cual se cumplan con 

las formalidades que exige el Código de Procedimientos Civiles, y sea declar~ 

da por el Organo Jurisdiccional competente. Por tanto, la finalidad en el jui_ 

cio de interdicción consiste en desarrollar un conjunto de actos y activida

des necesarias para obtener del Juez de lo Fami 1 iar una resolución, mediante 

la cual se pronuncie la existencia de una causa legal extintiva de la capaci

dad de ejercicio en la persona cuyo interdicción se pide y, en consecuencia, 

provea sobre la protección de su persona, as! como a la seguridad y buena ad

ministración de sus intereses. 

C. NATURALEZA JUR!OICA DEL JUICIO DE WTERDICCION 

La Doctrina ha discutido ampliamente el problema de !a naturaleza jur!di_ 

ca del juicio de interdicción. Sin el próposito de penetrar detalladamente en 

esta cuestión, estimamos pertinente esbozar las dos principales direcciones 

que han intentado explicarla: Una, considera que el juicio de interdicción 

pertenece a la naturaleza de jurisdicción voluntaria que, en caso de oposi

ción, se convierte en contenciosa y, otra, concibe tal procedimiento judicial 

entre los de jurisdicción contenciosa. 

Dentro de los criterios doctrinales que ubican al Juicio de interdicción 

en los procesos de jurisdicción voluntaria y que, planteada oposición, se 

transforma en jurisdicción contenciosa, destaca la expuesta por el profesor 



66. 

JOSE OVALLE FAVELA, quien sostiene que "la petición de declaración de incapa

cidad, por causa de demencia, tiene un doble trámite: primero, si los intere

sados est.ln de acuerdo y dos exámenes mMicos real Izados en fechas y por esp§_ 

clalistas diferentes confirman el estado de demencia, la declaración puede 

ser formulada por el juez en jurisdicción voluntaria; pero, si existe oposi

ción por parte del tutor del presunto incapacitado o del Ministerio Público, 

la declaración sólo podrA ser hecha "na vez que se real ice un juicio ordina

rio contencioso en el cual se dé oportunidad de defenderse al presunto incap! 

citado, tanto por si mismo como por medio de su tutor interino". 14 

En el mismo sentido, el maestro CARLOS ARELLANO GARC!A considera que la 

declaración de incapacidad por causa de demencia corresponde al proceso de j!!_ 

risdicción voluntaria, en tanto no se manifieste oposición. Explica que el ª.!:. 
t!culo 904 del Código de Procedimientos Civiles da la impresión de que el pr-9_ 

cedimiento de interdicción se aparta del sistema de jurisdicción voluntaria, 

para comprenderse en el proceso contencioso. En opinión suya, dice que "debe 

revisarse la regulación jurldica actual y decidir claramente si se crea un 

procedimiento contencioso de interdicción o si se mantiene en el proceso de 

jurisdicción voluntaria, mientras que no surja la oposición". 15 

Por su parte, el maestro CIPRIANO GOMEZ LARA afirma que "la declaración 

de Incapacidad por causa de demencia, deberá acreditarse a través de un jui

cio ordinario y mediante la presentación de una demanda de tnterdicción lo 

cual implicar.\ la participación de médicos que practiquen el examen respecti

vo y que emitan su dictamen pericial, debiendo el juez dictar una serie de m§_ 

didas como son la designación de tutor y curador interinos, disposiciones so

bre la administración de los bienes del incapaz y sobre la patria potestad o 

tute! a de personas que el presunto incapacitado tuviere bajo su responsabi 1 i
dad. En caso de haber oposición, el tr.lmite deja de ser de jurisdicción volun 

ta ria y deber.! substanciarse como un juicio ordinario". 16 

El razonamiento del maestro C!PR!ANO GOMEZ LARA resulta Impreciso y fal

to de claridad para establecer si el procedimiento de interdicción es propio 

14 Ovalle Favela, José, "Derecho Procesal Civil", p.lg. 350. 
15 Arellano Garc!a, Carlos, "Procedimientos Civiles Especiales", 

p.lgs. 297 y 298. 
16 G6mez Lara, Cipriano, "Derecho Procesal Civil", pég. 24S. 
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de la jurisdicción voluntaria o de la contenciosa. 

En posición contraria. el autor JOSE BECERRA BAUTISTA 17 niega el carAc

ter de jurisdicción voluntaria al Juicio de interdicción. Considera que el T.!. 

tulo Oécimo Quinto del Código de Procedimientos Civiles,. que trata "De la ju

risdicción voluntaria", establece dos juicios ordinarios: En su articulo 904, 

el relativo a la declaración o negativa de interdicción y, en su articulo 

905, el de oposición a la declaración o negativa de interdicción. 

Por nuestra parte, creemos que el Código de Procedimientos Civiles regu

la, en el segundo pArrafo de su articulo 904, las diligencias prejudiciales 

para declarar o denegar el estado de interdicción. En caso de que el Juez de 

lo Familiar se encontrare impedido legalmente para dictar resolución definit.!_ 

va en tales diligencias, por haber oposición de parte, procede iniciar el ju.!_ 

eta de interdicción en la v!a ordinaria, con arreglo a su articulo 905. 

D. EL ORGANO JURISDICCIONAL EN EL JUICIO DE INTERDICCION 

Es Indispensable tener presente que "en el Estado moderno la jurisdic

ción corresponde, genera !mente, a órganos espec !fices de carActer pObl ico, C!!_ 

ya potestad se deriva de las normas constitucionales precisas que establecen 

la base fundamental de la Administración de Justicia de cada pals". 18 

La Jurisdicción se ha definido como "la actividad del Estado encaminada 

a la actuación del derecho objetivo mediante la aplicación de la norma gene

ral al caso concreto". 19 

La función jurisdiccional del Estado se ejerce por los órganos que se 

constituyen al efecto. El articulo 17 de la Constitución Pol ltica de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos ordena Que los Tribunales estarAn expeditos para admini2_ 

trar justicia, en los plazos y términos que fije la Ley. La garantla que con

sagra este precepto significa que "el Poder Público debe proveer a la insta!~ 

ción de los Tribunales que la Constitución Federal y las Constituciones de 

17 Becerra Bautista, José, "El Proceso Civil en México", pAg. 472. 
18 Castillo Larrañaga, José y Pina, Rafael de, "Instituciones de Derecho 

Procesal Civil", pAg. so. 
19 Idem, pAg. 49. 
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los Estados instituyan, y dotarlos de los elementos necesarios que hagan pos.!_ 

ble su funcionamiento". 2º 
Respecto a la actividad jurisdiccional en el Distrito Federal, el art!c!!_ 

lo 73, fracción VI, primer párrafo de la base quinta, de nuestra Ley Fundame!)_ 

tal establece: 

"Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

VI.- Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, 

sometiéndose a las bases siguientes: 

Sa.- La función judicial se ejercerá por el Tribunal Supe

rior de Justicia del Distrito federal, el cual se integrar~ por el 

número de magistrados que señale la Ley Org~nica correspondiente, 

as! como por los Jueces de Primera Instancia y demás órganos que 

la propia ley determine". 

El articulo 60. de la Ley Orgánica del Oepartamento del Distrito Federal 

dispone: "La función judicial en el Distrito Federal estará a cargo de los 

Tribunales de Justicia del Fuero Común, de acuerdo con la Ley Orgánica respeE_ 

ttva" .. 

El artículo lo. de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fu~ 

ro Común del Distrito Federal expresa: "Corresponde a los Tribunales de Just.!_ 

cla del Fuero Común del Distrito Federal, dentro de los términos que estable

ce la Constitución General de la República, la facultad de aplicar las leyes 

en asuntos civiles y penales del citado Fuero, lo mismo que en los asuntos 

del orden federal en los casos en que expresamente las leyes de esta materia 

les confieren jurisdicción". 

La Ley DrgAnica de los Tribunales de Justicia del Fuero Comiln del Distr.!_ 

to Federal. en su articulo 2o., determina los órganos con facultad jurisdic

cional, en la fanna siguiente: 

20 Góngora Pimentel, Genaro David y Acosta Romero, Miguel, "Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. Doctrina, Legislación y Ju
risprudencia", pág. 367. 
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"Art. 2o.- La facultad a que se refiere el articulo anterior 

se ejerce: 

J.- Por los Jueces de Paz: 

11 .- Por los Jueces de lo Civil; 

I 1 !.- Por los Jueces de lo Familiar; 

!V.- Por Jos Jueces del Arrendamiento lnmobi 1 iario; 

v.- Por los Jueces de lo Concursa 1; 

V!.- Por los Arbitres; 
Vll.- Por los Jueces Penales; 

VII 1.- Por los Presidentes de Debates; 

IX.- Por el Jurado Popular; 

X.- Por la Oficina Central de Consignaciones; 
XI.- Por el Tribunal Superior de Justicia; y 

XII.- Por los dembs servidores póblicos y auxiliares de la a.'!_ 
ministración de justicia, en los términos que establezca esta ley, 
los Códigos de Procedimientos y leyes relativas". 

El efecto de esta diStribución jurisdiccional consiste en reservar el C2_ 

noclmlento de un determinado asunto al Juez o Tribunal, dentro de la órbita 
de su jurisdicción, con preferencia a los demAs Jueces o Tribunales de su mi~ 
mo grado. El articulo 143 del Código de Procedimientos Clvi les establece que 
"Toda demanda debe formularse ante juez competente". 

El maestro EDUARDO PALLAREs 21 expresa que la competencia es "la porción 
de jurisdicción que se atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo or
den jurisdiccional". El autor LUIS OORANTES T/\MAY0 22 define a la competencia 

como "la facultad de un órgano jurisdiccional para conocer de un negocio de
terminado, cuando éste se encuentra dentro de las atribuciones que la ley 
otorga a dicho órgano. Se dice que la competencia es Ja medida de la jurisdic 
ción". Por su parte, FROYLAN BAf1UELOS SANCHEZ 23 anota que "un juez o tribunal 
pueden tener jurisdicción y carecer de competencia. La competencia, por el 
contrario, no puede existir sin la jurisdicci6n 11

• 

21 Pallares, Eduardo, ob. cit., pAg. 1b2. 
22 Dorantes Tamayo, Luis, "Elementos de Teor!a General del Proceso", 

pAg. 136. 
23 Baíluelos SAnchez, FroylAn, "PrActica Civil Forense", Tomo J, 

pAg. 541. 
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Según el articulo 144 del Código de Procedimientos Civiles, "La compete!'_ 

cia de los tribunales se determinarA oor la materia, la cuant!a, el grado y 
el territorio". 

La competencia del Organo Jurisdiccional para el conocimiento de los iul 
clos de interdicción, se fija principalmente por razón de la materia, del gr! 

do y del ter'itorio. Excluyéndose Ja relativa a la cuant!a, porque las cues

tiones sobre la capacidad de las personas no pueden concretarse e un valor 
económico. 

Por lo que hace a la materia, la competencia del Tribunal se determina 

por la naturaleza fami l 1ar del procedimiento de interdicción. Los art!culos 

58, en su fracción !V, de la Ley OrgAnica de los Tribunales de Justicia del 

Fuero Común del Distrito Federal y 159 del Código de Procedimientos Civiles, 

atribuyen competencia a los Jueces de lo Familiar para conocer de las cuesti!?_ 
nes relativas a la capacidad de las personas. 

"Art. 58.- Los Jueces de lo Familiar conocerán: 

IV.- De los asuntos judiciales concernientes a otras accio
nes relativas al estado civil, a la capacidad de las personas y;¡ 
las derivadas del parentesco". 

"Art. 159.- De las cuestiones sobre estado o capacidad de -

las personas y en general de las cuestiones fami 1 lares Que reQuie

ran intervención judicial, sea cual fuere el interés pecuniario 

que de ellas dimanare, conocerán los Jueces de lo familiar". 

La competencia por razón del grado se precisa teniendo en cuenta que el 

conocimiento del juicio de interdicción corresponde a los Jueces de lo Fami-

1 lar, quienes pertenecen a la categorla de Primera Instancia dentro de la je

rarqu!a judicial, de conformidad a lo dispuesto en la fracción 11 del articu

lo 49 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del 
Distrito Federal, que dice: 

"Art. 49.- Son Jueces de Primera Instancia. para los efectos 

que prescriben la Constitución y demás leyes secundarias: 

ll.- Los Jueces de lo Familiar". 
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La competencia territorial en el juicio de interdicción se encuentra 

asignada al Juez de lo Familiar que tiene jurisdicción en el Jugar donde se 

encuentra establecido el dom!c!l!o del presunto incapaz, en base a que la 

fracción IX del articulo 156 del Código Procesal Civil estatuye: 

"Art. 156.- Es juez competente: 

!X.- En los negocios relativos a la tutela de los menores e 
incapacitados, el juez de la residencia de éstos, para la designa

ción del tutor, y en los demAs casos, el del domicilio de éste". 

Independientemente de lo que acabamos de exponer. existen otras di spos i

c iones legales que establecen la competencia por turno y la competencia excl)! 

siva de los Jueces de lo Familiar en los juicios de interdicción. 

La designación del Juez de lo Fami J lar para que conozca del proceso de 

interdicción, no lo realiza el peticionario facultativamente, sino que se 11!!, 

va a cabo por riguroso turno establecido en la Oficial la de Partes Común del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La competencia, por tan

to, se distribuye entre Juzgados que pertenecen a la misma jurisdicción. La 

parte !nieta! del articulo 65 del Código de Procedimientos C!vl les regula la 
competencia por turno. 

"Art. 65.- El escrito por el cual se inicie un procedimiento 

deber~ ser presentado en la Oficial la de Partes Común a Jos Juzga

dos de Ja rama de que se trate, para ser turnado al Juzgado que C.9_ 

rresponda; . . . 11 

El articulo 51, fracción 1, de la Ley Org~nica de los Tribunales de Jus
ticia del Fuero Común del Distrito Federal determina: 

"Art. 51.- Los Juzgados a que se refiere el presente capitu

lo tendr~n una Oficialla de Partes Común, !a cual tendrA las si
guientes atribuciones: 

!.- Turnar el escrito por el cual se inicie un procedimien
to, al Juzgado que corresponda, para su conocimiento 11

• 

El conocimiento del juicio de Interdicción se encuentra atribuido exclu-
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sivamente a los Jueces de lo Familiar, con arreglo a los articulas 58, frac
ción !V, de la Ley OrgAn!ca de los Tribunales de Justicia del Fuero Común y 
159 del Código de Procedimientos Clvi les. 

Después de que se ha puntual izado la competencia que el Legislador con
fiere a los Jueces de lo Faml ! lar para el conocimiento y resolución de los 
juicios de Interdicción, pasamos a tratar la secuela de este procedimiento en 
el apartado subsiguiente. 

E. EL JUICIO DE INTEROICCION ANTE LOS JUZGADOS DE LO FAMILIAR 

1. ANTECEDENTE OEL JUICIO DE INTERO!CCION 

Los articulas 904 y 905 d¡l Código de Procedimientos Civiles para el DI_;;. 
trlto y Territorios Federales~ reformados por Decreto de fecha 26 de febrero 
de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 14 de marzo del 
mismo año, en vigor quince d!as después, en su versión original expresaban: 

"Art. 904.- La declaración de incapacidad por causa de deme~ 
eta que no resulte declarada en sentencia firme, se acreditarA en 
juicio sumarlo que se segulrA entre el peticionario y un tutor in
terino que para tal objeto designe el juez, reservando a las par
tes el derecho que pueda asisi tirles en el juicio correspondiente. 

El nombramiento del tutor interino deberA recaer por su or
den en las personas siguientes, si tuvieren la aptitud necesaria 
para desempeñarlo: padre, mujer, hijos, madre, abuelos y hermanos 
del incapacitado. Si hubiere varios hijos o hermanos serAn prefer.!_ 
dos los mayores en edad. Si hubiere abuelos maternos y paternos se 
preferlrA a los varones, y en caso de ser del mismo sexo, los que 
lo sean por parte de padre a los que lo fueren por parte de la ma
dre. 

24 El nombre del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Te
rritorios Federales, fue reformado por el articulo cuadragésimo terce 
ro del Decreto publ !cado en el "Diario Oficial" de 23 de diciembre de 
1974, para quedar en lo sucesivo como Código de Procedimientos Civi
les para el Distrito Federal. 
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En caso de no haber ninguna de las personas indicadas o no 

siendo aptas para la tutela, el juez con todo escrúpulo debe nom

brar como tutor interino a persona de reconocida honorabi 1 idad, 

prefiriendo a la que sea parienta o amiga del incapacitado o de 

sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad 

de Intereses o dependencia con el solicitante de la declaración". 

"Art. 905.- En el juicio a que se refiere el articulo ante

rior se observarán las siguientes reglas: 

I .- Mientras no se pronuncie sentencia Irrevocable, la tut~ 

la interina debe limitarse a los actos de mera protección a la pe!: 

sona y conservación de los bienes del incapacitado. SI ocurriere 

urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar 

prudentemente, previa autorización judicial; 

11.- El estado de demencia puede probarse por testigos o do

cumentos, pero en todo caso se requiere la certificación de tres 

médicos por lo menos, preferentemente alienistas, que en la Ciudad 

de México serán del servicio médico legal y en el resto del Oistr.!_ 

to y el Territorio los que atiendan manicomios oficiales. El tutor 

puede nombrar un médico para que tome parte en la audiencia y se 

oiga su dictamen; 

111.- Si la sentencia de primera Instancia fuere declaratoria 

de estado, proveerá el Juez, aunque fuere apelada o antes si hubl~ 

re necesidad urgente, a la patria potestad o tutela de las perso

nas que estuvieren bajo la guarda del presunto incapacitado y a 

nombrar curador que vigl le los actos del tutor interino en la adm.!_ 

nlstración de los bienes y cuidado de la persona; 

IV.- El que promueva dolosamente el Juicio de interdicción 

Incurrirá en las penas que la ley impone por falsedad y calumnia 

y, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurra, debe

rá pagar una multa de cincuenta a mil pesos, que se distribuirá 

por mitad entre el supuesto incapacitado y el tutor interino; 
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V.- Luego que cause ejecutoria la sentencia de tnterdicción 

se proveer~ a discernir el cargo al tutor propietario, en los tér

minos de ley 11
• 

a. CRITERIO JUR!SOICC!OtlAL EN EL JUICIO DE ltlTERD!CCION 

El ilustre Licenciado JOSE LUIS RIVEl<f, MARTINEZ, Juez Unico Pupilar de 

la Ciudad de México, en los Considerandos en que funda su Sentencia Definiti

va de fecha doce de abrl 1 de mil novecientos cuarenta y tres, dictada en los 

autos del Juicio Sumario de Levantamiento de Estado de Interdicción del Inca

pacitado señor MAq!O CASTELAN MEZA, nos ha dado la interpretac16n que corres

ponde al juicio de interdicción. de acuerdo con el texto inicial de los arti

culas 904 y 905 del Código de Procedimientos C1v1les para el Distrito y Terr_1. 

torios Federales, de cuyas razones y fundamentos jurld1cos nos permitimos 

transcrlbi r algunos conceptos, dada su importancia: 25 

"!NTERDlCC!ON, JUICIO SUMARIO DE. CARACTERIST!CAS ESPECIALES 

QUE CONSTITUYEN EXCEPCIONES PROCESALES. - El articulo 467 del C6d1 · 

ge Civi 1 establece que el estado de Interdicción no cesar~ sino 

por la muerte del incapacita do o por sentencia def 1 nt t hri que se 
pronunciar~ en Juicio seguido conforme a las mismas reglas estatd~ 

cidas para el de lnter:1icción, y al determinar el articulo 904 del 

Cód lgo de Proced imientJS C 1 Vi les que éste ú 1 timo deber~ tramitarse 

sumariamente 1 es de cene 1 u irse que e:n el ~resente case l'B prccedi -
do la vfa intentada por la parte actora y que, en consecuencia, la 
forma en que se ha venido tramitando el presente ju100 ha sido la 

establecida terminantemente por la Ley. Sin embargo, el género de 

Juicios como el presente, que aunque en términos generales, de a

cuerdo a una disposición legal encdJan dentro de la categorla de 

sumarios, presentan como caracterfsticas especiales, distintas mo

dalidades que determinan la apl1caci6n de reglas particulare' que 

constituyen una excepción y una derogación a las que se observan 

comunmente en 1 os sumarios 11 
• 

25 "Anales de Jurisprudencia", Año XI, Tomo XL!, Número 1, Abril, 1943, 
pAgs. 288 a 322. 
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"INTEROICCION, ESTADO DE. LOS PARTICULARES QUE INTERVIENEN 

EN ESOS JUICIOS NO TIENEtl EL CARACTER DE PARTES.- La declaración 

de estado de interdicción de una persona, o en su caso, de que ha 
cesado la incapacidad en que se encontraba por virtud de una reso
lución anterior, interesa primordialmente al Estado, y por tanto 

es un acto esencialmente de interés público en el que el Interés 
privado queda relegado por completo a un plano secundario. El Est~ 

do, cumpliendo con un deber de asistencia hacia los Individuos que 

la componen 1 se encuentra interesado en proveer a la tutela de a
quel las personas que por sufrir algún procedimiento que las prive 

de inteligencia, estAn incapacitadas para cuidar por si mismas de 

su persona e intereses, as! como en declarar terminada la tutela 
de las mismas, cuando el padecimiento que sufrieron ha desapareci

do. En consecuencia, los particulares que intervienen en este gén~ 
ro de juicios no pueden tener el interés juridico que los lleve a 
promover acciones de distinta natura le za y por e I lo es di fic i 1 a

pl lcarles el concepto jur!dico de parte. Nuestra legislación ante
rior, al igual que la de los diversos paises, ha considerado los 

actos de interdicción como de jurisdicción voluntaria, esto es, C2_ 

mo aquellos que por disposición de la ley o por solicitud de los 
interesados requieren la intervención judicia 1 sin que esté promo

vida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas (ac
ción constitutiva). Nuestra legislación actual. siguiendo al Códi
go Procesal Alem!n, ha incluido los procedimientos de declaración 

en estado de interdicción y de levantamiento de la misma dentro de 
la jurisdicción voluntaria, aunque estableciendo (articulo 904 del 

Código de Procedimientos Civiles) que la incapacidad o la capaci
dad en su caso deber~ acrediturs~ en juicio sumario. De lo ante
rior se desprende, pues, Que nuestra legislación vigente reconoce 

aún las caractertsticas que antes hemos señalado; pero Que en su 
deseo de dar mayores formalidades, de proceder con mayor cautela, 
dado el interés público que priva en tal género de asuntos, ha es
tablecido corno medio para acreditar la capacidad o incapacidad de 

una persona el juicio sumario a través del cua 1 se obtiene una se!)_ 
tencia constitutiva de estado mediante la cual se constata el he
cho dudoso de la capacidad o incapacidad de una persona, hecho que 
existe con anterioridad y que el iuzgador, mediante su sentencia, 
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se l lmita a reconocerla dictando una resolución que por su natura
leza produce efectos 11 crga omnes 11

• 
11 

"INTERDICCION, ESTADO DE. PROCEDIMIENTO. PRUEBAS. SISTEMA 
ECLECTJCO.- El procedimiento del juicio sumario de interdicción en 
numerosos aspectos y especialmente por lo que se refiere a la pru~ 

ba, se aparta notablemente de las reglas generales establecidas PE. 
ra los juicios sumarios. Con relación a los diversos sistemas de 
la prueba, nuestro Código de Procedlmi entes Civiles adopta una po~ 
tura ecléctica, pues que si bien es cierto que en las nueve prime
ras fracciones de su articulo 289 establece lo que la Ley reconoce 
como medios probatorios (sistema legal enunciativo) en su fracción 
X reconoce en general tos medios que produzcan convicción en el 
~nimo del juzgador y en su articulo 278 establece que para conocer 
la verdad sobre los puntos controvertidos, puede valerse de cual
quier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documen
to, sin m~s 1 lmi tac Ión que la de las pruebas no estén prohibidas 
por la Ley ni sean contrarias a la moral (prueba libre). En cam
bio, por io que toca a los juicios de Interdicción, de acuerdo con 
lo establecido por la fracción 11 del articulo 905 del Código de 
Procedimientos Civiles, se limita la prueba y en consecuencia, por 
lo que toca a los mismos, se deroga el sistema probatorio estable
cido en términos generales por las disposiciones antes citadas, 
disponiendo terminantemente que el estado de demencia, o en su ca
so la terminación de la misma, puede probarse por testigos o docu
mentos; pero que en todo caso se requiere la certificación de tres 
médicos por lo menos, preferentemente alienistas que en la Ciudad 
de México ser~n del Servicio Médico Legal. Como se vé, la prueba 
en estos casos, sólo podrá consistir en testigos o documentos, y 
éstos medios subordinados siempre y esencialmente al dictamen de 

tres peritos del Servicio Médico Legal, prueba establecida en for
ma especial por la Ley, la cual es forzoso recibir y a la que deb~ 
rá dar importancia especial !sima el juzgador". 

"INTERDICCION, ESTADO OE. TERMINOLOGIA. CURAC!ON SEGUN LA 
PSIQU!ATRIA LEGAL. ALIENACIONES MENTALES. Nuestra Ley Sustantiva 
(Código Civil) considera en su artículo 450 fracción ll, como incE. 
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pacltados natural y legalmente, a "Los mayores de edad privados de 
Inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad", En algunos 
otros artlculos del propio Código, verbi gratia, en e! art!culo 
466, no emplea ya el témino "locura", sino que en su lugar usa el 
de "demencia". Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles 
solamente habla de 11demenc1a'', sin mencionar la palabra "locurd". 
Las legislaciones Española y Portugesa, que en este capitulo cons
tituyen las fuentes de nuestro derecho, emplean también indi stlntE_ 
mente las palabras "locura" o "demencia"; pero como ambos térmi· 
nos, adem~s de anticuados y muy usados por P.l vulgo, que los ha d~ 
formado en su verdadero concepto, son poco usados en la Psiquia
trla Legal, emplearemos en fugar de el los, y únicamente para usar 
un término adecuado. el de "alienado mental", vocablo castizo de 
connotación definida tanto en el campo de la pslquiatrla como en 
el lega l. 

Hasta aqul hemos hecho referencia a los términos empleados 
por la Ley; pero no .1bordamos todavla el problema fundamental, o 
sea el de determinar la esencia de locura, demencia o alienación 
mental. Algunos autores como Esquirol, han definido la locura como 
"una afección cerebral ordinariamente crónica sin fiebre y con de
sordenes de la sensibilidad, la inteligencia y voluntad"; otros e!?_ 
mo Leuret, han dicho que "el lar.o es un hombre que se equivoca", y 
otros en f 1 n, han expresado que "el alienado es un sujeto que, ba
jo una influencia morbosa, ccfflete acto.> extra.nos no mou· .. ados para 
aquel los que lo observan, pel 1grosu para si mismo y para los demAs 
y que por esto es posible de medidas de protección que le aseguren 
las leyes en frente de si mismo y de l.J sociedad". Todas estas de
finiciones carecen de amplitud en algunos casos o de precisión en 
otros, por lo que para analizar al alienado dentro del campo del 
Derecho Civil. se requiere tomar como punto de referencia al hom
bre normal, no con una normalidad ideal de salud mental perfecta 
que no existe, sino con una nor"'alidad prActica, dependiente de la 
actividad equi l lbrada y eficaz de las funciones ps!qulcas. Aclara~ 
do ta 1 concepto, podemos dec 1 r ~ue e 1 hombre norma 1 es aqué 1 que 
aprecia o toma con exactitud las formas accesibles de la realidad 
para después, actuar con inte\1gencia en el medio 11mb1ente. toman· 
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do en cuenta los hechos para adaptarlos 16gica y útilmente entre 
las cosas y las personas. Tomando como punto de referencia al hom
bre normal, considerado en los términos anteriores, podemos concl_ll. 
ir que un demente, loco o alienado es un hombre anormal y que esta 
anormal !dad proviene, o es la consecuencia, de una enfermedad men

tal. 

La al ienaci6n mental, como la ha definido un sabio profesor 
Argentino de Psiquiatr!a Forense "es ei trastorno general y persi~ 
tente de las funciones pslquicas, cuyo carácter patol6gico es ign~ 
rado o mal comprendido por el enfermo, y que impide la adaptaci6n 
16gica y activa a las normas del medio ambiente sin provecho para 
s! ni la sociedad". El trastorno general de las funciones pslqu!
cas es el conjunto de trastornos que comprometen la personalidad 
en sus diversos conceptos (afectividad, percepci6n, memoria, jui
cio, etcétera), y el carácter patol6gico debe ser forzosamente ig
norado o mal comprendido por el alienado, ya que si no fuera ello, 
el enfermo tendrla "rectificaciones". Por ello existe un adagio PQ 
puiar de que la locura es una desgracia que se ignora. Tomando en 
consideración tales datos, la Sociedad de Estudios Legislativos de 
Francia propuso la designación siguiente: "La alienación mental es 
el estado del individuo que por detención de desarrollo, desvia
ci6n o decadencia de las facultades intelectuales, siempre que es
tos diferentes estados puedan responder a especies morbosas defin.!. 
das, es incapaz de dirigirse normalmente 11 ~ 

"iNTERDICC!ON, ESTADO DE. AL!EtlAC!ON MEIHAL. DERECHO CIVIL Y 
DERECHO PENAL.- El alienado mental en el campo del Derecho Civil, 
no presenta las mismas caracter!sticas que el alienado que estudia 
el Derecho Penal. En efecto, ia teorla de la peligrosidad no puede 
ser aplicada en el terreno del Derecho Civil, toda vez que dentro 
de éste debe ser estudiado el individuo no únicamente en relación 
a su conducta con la sociedad, sino también en sus actos más !nti
mos, en sus procesos ps!quicos anal izados mediante las pruebas se
ñaladas para el caso por la Psiquiatr!a, aislándolo hasta cierto 
punto de sus actos sociales. Para mejor entender el problema, nos 
bastará la enunciaci6n del siguiente ejemplo: un pródigo ante el 
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Derecho Civil es un ali~'!#~ pertt"no Jo es si el dinero o Jos bi!!_ 
nes que est~ prodigando "Yt:eron adquiridos por medios ! 11 citos, y 
sufre por ello las sanciones del Código Penal". 

"INTERO!CCION, ESTADO DE. LA PRUEBA TESTIMONIAL Y LA DE FAMA 
PUBLICA DEBEN SUBORDINARSE A LA PERICIAL MEDICA.- Adem~s y funda
mentalmente debe observarse que aunque Jos testigos sean de inta
chable honorab!! idad y ocupen distinguido lugar en el terreno de 
los negocios, carecen de Jos conocimientos médicos Indispensables 
para poder emitir un juicio con respecto a la salud mental de una 
persona determinada, tomando en cventa adem~s que el volumen de 
sus negocios no les permite seguramente dedicar una atención suf! 
ciente al examen de una persona y dado que numerosas psicosis, y 
especialmente las que suelen padecer determinados enfermos de par! 
1 is! s genera! progresiva, requieren para su observación y d !agnós
tico, someter al sujeto a determinadas pruebas a través de las CU! 
les se observan sus déficits mentales, Jos que no se pueden apre
ciar en una simple conversación. Adem~s. y como antes Jo hemos in
dicado, esta prueba de acuerdo con lo establecido en el articulo 
905, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, se encuen
tra subordinada esencialmente a Ja pericial, por Jo que, teniendo 
en cuenta las razones apuntadas, es preciso concluir que Ja prueba 
de fama púb! lea rendida en las presentes di 1 !gencias no puede en 
manera alguna ser suficientes para acreditar que el interdicto sea 
una persona menta !mente sana. 

Cabe observar como ya lo hicimos en considerandos anterio
res, que de acuerdo con lo establecido por el articulo 905, frac
ción II, del Código de Procedimientos Civiles, Ja prueba testimo
nial en Juicios como el que nos ocupa, se subordina esencialmente 
a la prueba de peritos y no puede en manera alguna bastar para de
clarar en estado de interdicción a una persona, o bien para levan
tar tal estado. Por las razones apuntadas y de acuerdo con Jo est! 
blec!do por el art!culo 419 del Código citado, debomos concluir 
que Ja prueba testimonial a que hemos hecho referencia en este CO!!_ 
slderando, no prueba debidamente que el interdicto haya sanado de 
Ja enfermedad que motlvO su declaración en estado de interdicción". 
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"!NTERD!CC!ON, ESTADO OE. CUEST!ON MEDICA. NECESIOAD DE PRU_s 

BA PERICIAL.- Creemos que un examen tan somero como el practicado 
en la persona del interdicto, por quienes no profesan la ciencia 
médica, no puede llevar en manera alguna a ninguna conclusión so
bre el estado de salud mental de un individuo detenninado y resol
ver en consecuencia, sobre su capacidad o incapacidad jurldicas, 
pues el diagnóstico de una enfermedad mental es una cuestión médi
ca que como tal debe ser resuelta por peritos, los que para ello 
real izan los analisis. ex!menes y experimentos aconsejados por la 
ciencia. Seguramente teniendo en cuenta ta 1 cons iderac Ión nuestros 
legisladores, al determinar las pruebas que podrla valerse el juz
gador en juicios como el presente, excluyó la de reconocimiento o 
inspección judicial que no se encuentra incluida en la fracción 11 
del articulo 905 del Código de Procer1imientos Civiles. De acuerdo 
con Jo anterior y lomando en cuenta lo dispuesto por el articulo 
418 del Código de Procedimientos Civiles, debemos estimar que el 
reconocimiento o inspección judicial practicado en la persona del 
interdicto, as! como no serla bastante para poner de manifiesto 
que sufriere algún padecimiento mental, no ha acreditado en estas 
diligencias la desaparición de la enfermedad mental que motivó su 
declaración en estado de interdicción". 

"PERITO. SU FUNC!ON SEGUll CARNELUTTJ.- Al rendir los señores 
peritos médico legistas su dictamen, en los términos establecidos 
por la fracción 11 del articulo 905 del Código de Procedimientos 
Civiles, cumplieron con su función de auxiliares de la justicia, 
es decir, desemp'eñaron un cometido que por su caracter de peritos 
del Estado les atribuye la calidad de colaboradores del Juez que 
con su asistencia, contribuyen al esclarecimiento de hechos para 
cuyo conocimiento se requieren determinados estudios médicos. Tal 
concepto es tomado de las Ideas de Carnelutti, quien considera al 
perito como colaborador del Juez, ya que en estricto sentido la 
función pericial se distingue en la actividad del Juez de una man.!1. 
ra notable, pudiendo encuadrarse, sin agravio de los principios en 
un concepto mas amplio, ya que el perito actúa por ministerio de 
Ley, siendo esto lo especifico de dicha prueba, ya que perito y 
Juez obran paralelamente en sus actividades y ! levan a cabo funcisi_ 
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nes de percepción de hechos que por su carácter técnico no estA en 

condiciones el segundo de realizar por si mismo, permitiendo la CQ 

laboraclón del perito una apreciación mh exacta de los hechos". 

JNTEROICCION, ESTADO OE. PERJTOS. SERVICIO MEDICO LEGAL.· Cp_ 

mo el Servicio Médico Legal es un Cuerpo Colegiado del Estado, pa

ra formar parte del cual requieren sus miembros reunir los requisl. 

tos y sustentar el examen a que se refieren la Ley OrgAnica de los 

Tribunales del Fuero Común, al designar la Dirección de tal Servi

cio los Médicos que deben intervenir en negocios como el presente, 

tiene el juzgador la obligación jurldica de admitirlos. 

En concreto, el tantas veces citado articulo 905, fracción 

11, del Código de Procedimientos Civiles, establece que "el estado 

de demencia puede probarse por testigos o documentos, pero que en 

todo caso se requiere la certificación de tres médicos por lo me· 

nos preferentemente alienistas. que en la Ciudad de México seran 

del Servicio Médico Legal ... ". As! pues, para concluir que en 

el cursa de un juicio de interdicción ha quedado probado el estado 

de al lenac ión mental de una persona, y en consecuencia declarar su 

incapacidad natural y legal. se hace indispensable que tres peri

tos, que en la Ciudad de México deberAn ser precisamente del Servl. 

cío Médico Legal, dictaminen que tal persona sufre de alienación 

mental. Sin tal prueba. no puede declararse legalmente el estado 

de lnterdicción. Por su parte, el articulo 467 del Código Civil e~ 

tablece Que la Interdicción "no cesarA sino por la muerte del inc~ 

pacltado o por sentencia definitiva que se pronunciara en juicio 

seguido conforme a las mismas reglas establecidas para el de lnter 

dicción", en consecuencia, de acuerdo con las disposiciones lega

les mencionadas, para declarar Que ha cesada el estado de InterdlE_ 

clón de una persona determinada, se hace necesario que tres peri

tos precisamente de! Servicio Médico Legal, dictaminen que la mis· 

ma ha sanado de la enfermedad mental que padecla y que motivó su 

declaración de incapacidad, no pudiendo sin tal prueba, declarar 

levantada la Interdicción". 
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b. LA REFORMA OE LOS ART!CULOS 904 Y 905 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL 

La Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposl 
clones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios F~ 
dera les, de fecha 18 de di c lembre de 1972, presentada por el Ejecut 1 vo Fede
ral ante el H. Congreso de la Unlón, por el conducto de la H. CAmara de Sena
dores, propone la modificación del primer pArrafo de su articulo 904, con el 
siguiente texto: "La declaración de incapacidad por causa de demencia, se 
acreditara en juicio ordinario que se seguirA entre el peticionarlo y un tu
tor Interino que para tal objeto designe el juez". 26 

Dicha Iniciativa Presidencial fue turnada para su estudio y dictamen a 
las Comisiones Unidas Segunda de Justicia y Primera Sección de Estudios Legil 
latlvos, quienes presentaron a la Asamblea su parecer favorable a las modifi
caciones propuestas, expresando: " •.. La declaración de incapacidad por d~ 
mencla ha merecido estructurar por completo, las normas correspondientes, por 
la enorme Importancia y las repercuciones (sic) que en las relaciones civiles 
tiene ese estado de personas; de tal suerte que no solo el primer pArrafo del 
articulo 904 debe reformarse, sino como se dijo, revisarse y estructurarse 
mAs adecuadamente. As!, se ordenan diligencias prejudiciales, con medidas tu
telares para asegurar la persona y bienes del señalado como incapacitado; su 
puesta a disposición de los médicos alienistas para examen; su audiencia y r~ 
presentación; la no disposición de sus bienes, as! como los documentos que 
junto con la demanda, acrediten la necesidad de esas medidas (fracción l) .-

Se señala la calidad como médicos al tenistas, de los designados por el Juez; 
la presencia de éste y del Ministerio Público en el examen (fracción 11).- Se 
disponen medidas: a) de nombramiento de tutor y curador, con señalamiento de 
las personas a quiénes incumben; b) la administración de los bienes del pre
sunto incapacitado; c) la provisión legal de la patria potestad o tutela de 
las personas que hubieren estado bajo la guarda del incapacitado; y la proce
dencia en el último pArrafo, de la apelación en el efecto devolutivo contra 
las providencias mencionadas (fracción 111).- Se dispone un segundo examen 
del Incapacitado, con peritos diferentes, previniendo la solución para los C2_ 

sos de discrepancia de criterio (fracción IV).- Se dispone la citación para 

26 Expediente número 222-15, Cémara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, XLVIII Legislatura (1970-1973). 
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audiencia y resolución; la substanciación de la oposición en juicio ordinario 

y con la intervención del Ministerio Público (fracción V)". 

"En el artfcuio 905 se fijan, en ocho fracciones, las reglas a que ses~ 

jetará el Juicio ordinario a que se contrae el articulo anterior, dlsponlénd!!. 

se: la subsistencia, durante el procedimiento, de las medidas decretadas con

forme al articulo 904, susceptibles de modificación señalada (fracción 1).-

El derecho de audiencia del incapacitado y de su representante (fracción 11). 

Los medios de prueba adecuados y los derechos de cada parte a su aportación, 

as! como las reglas para su desahogo (fracción 111).- El objeto de la tutela 

interina en la protección de la persona y conservación de los bienes (frac

ción lV).- El nombramiento y discernimiento del cargo de tutor definitivo 

(fracción V).- La obligación de rendir cuentas con intervención del curador 

(fracción VI).- La adopción de las mismas reglas para hacer cesar la interdis_ 

ción (fracción VII); y la responsabilidad por los daños y perjuicios; as[ co

mo la responsabilidad penal que fije la ley de la materia, para el que dolos! 

mente promueva juicio de incapacidad (fracción Vlll)". 

"Como se comprende, por la slntesis de los art!cu!os 904 y 905, se trata 

de rodear de las mayores precauciones la declaratoria de la interdicción, es

tado que cambia sensiblemente la vida y las posibi 1 idades de una persona, el.!_ 

minfodose con esas precauciones las falsas apariencias, las simulaciones y 

las violaciones a que pudiera dar lugar la falta de esa normatividad adecua

da. Cierto que la solución a las controversias entre peritos, los exámenes 

psiquiHrlcos y demAs trámites que se mencionan, se verifican no tan rápida

mente como se quisiera para ! a certidumbre de 1 es ta do de interdicción, pero 

la verdad es la de que, las limitaciones que sobrevienen a la libre acción y 

a la libre disposición en esa situación, justifican ampliamente el desarrollo 

del procedimiento en la forma expuesta y que se detalla en los articulas co

rrespondientes del proyecto". 

El Proyecto de Decreto formulado por los Senadores de la República fue 

aprobado por la H. Cámara de Diputados, remitiéndose al Ejecutivo Federal pa

ra su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma 

que se verificó el dfa 14 de marzo de 1973. 

Cabe señalar que mediante el Decreto de fecha 26 de febrero de 1973, ta!') 
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bién se modificó el rubro del Titulo Séptimo del Código de Procedimientos Ci

viles, denominado "De los juicios sumarios y de la vla de apremio", para que

dar como "De los juicios especiales y de la vla de apremio". Asimismo, derogó 

el Capitulo l "De los juicios sumarios" del referido Titulo Séptimo, que com

prendla los articules 430 al 442, inclusive. 

En consecuencia, la reforma legislativa al derogar el procedimiento sum! 

rio sujeta a todos los juicios a las reglas de la jurisdicción contenciosa, 

con excepción de aquellos que denominó "juicios especiales". De ah! que el 

texto actual del primer pArrafo del articulo 9D4 del Código de Procedimientos 

Civiles aluda al juicio ordinario. 

2. PRECEPTOS LEGALES VIGENTES QUE REGULAN EL JUICIO DE JNTERDICCJON 

El juicio de interdicción se encuentra regulado en los articulas 902, 

904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mis

mos que disponen: 

"Art. 9D2.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previa

mente se declare el estado de minoridad o de incapacidad de la per 

sana que va a quedar sujeta a el la. 

La declaración de estado de minoridad o demencia puede pe

dirse: 10.- Por el mismo menor, si ha cumplido dieciséis años; 

2o.- Por su cónyuge; Jo.- Por sus presuntos herederos legitimes; 

4o.- Por el albacea; So.- Por el Ministerio Púbi leo. 

Pueden pedir la declaración de minoridad los funcionarios 

encargados de ello por el Código Civil". 

"Art. 904.- La declaración de incapacidad por causa de deme!!_ 

eta, se acreditarA en juicio ordinario que se seguirA entre el pe

ticionario y un tutor interino que para tal objeto designe el 

juez. 

Como diligencias prejudiciales se practicarAn las stguten-

tes: 
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J.- Recibida la demanda de lnterdlcci6n, el juez ordenarA 

las medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona y 

bienes del señalado como incapacitado; ordenarA que la persona que 

auxilia a aquél cuya interdicci6n se trata, lo ponga a dlsposici6n 

de los médicos alienistas en el plazo de 72 haras para que sea so

metido a examen; ordenarA que el afectado sea oldo personalmente o 

representado durante este procedimiento; y que la persona bajo cu

ya guarda se encuentra el indicado como incapaz se abstenga de di~ 

poner de los bienes del incapacitado, siempre que, a la demanda se 

acompañe certificado de un médico alienista o informe fidedigno de 

la persona que lo auxilia u otro medio de convicci6n que justifi

que la necesidad de estas medidas. 

11.- Los médicos que practiquen ei examen deberAn ser desig

nados por el juez y serAn de preferencia alienistas. Dicho examen 

se harA en presencia del juez, previa citaci6n de la persona que 

hubiere pedido la interdicci6n y del Ministerio Público. 

111.- SI del dictamen pericial resultare comprobada la incap!!_ 

cidad, o por lo menos hubiere duda fundada acerca de la capacidad 

de la persona cuya lnterdicci6n se pide, el juez proveerA las si

guientes medidas: 

a).- Nombrar tutor y curador interinos, cargos que deberAn 

recaer en las personas siguientes, si tuvieren la aptitud necesa

ria para desempeñarlos: padre, madre, c6nyuge, hijos, abuelos y -

hermanos del incapacitado. Si hubiere varios hijos o hermanos se

rAn preferidos los mayores de edad. En ei caso de abuelos, frente 

a la existencia de maternos o paternos, el juez resolverA atendie!'_ 

do a las circunstancias. En caso de no haber ninguna de las perso

nas indicadas o no siendo aptas para la tutela el juez con todo e~ 

crúpulo debe nombrar como tutor Interino a personas de reconocida 

honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del inca

pacitado o de sus padres y que no tenga ninguna relaci6n de amis

tad o comunidad de intereses o dependencias con el solicitante de 

la declaraci6n. 
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b}.- Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la adm.!_ 

n!stración del tutor interino. Los de la sociedad conyugal, si la 

hubiere, quedarán bajo la administración del otro cónyuge. 

e}.- Proveer legalmente de la patria potestad o tutela a las 

personas que tuviere bajo su guarda el presunto incapacitado. 

De la resolución en que se dicten las providencias menciona

das en este articulo procede el recurso de apelación en el efecto 

devolutivo. 

IV.- Dictadas las providencias que establecen las fracciones 

anteriores se procederA a un segundo reconocimiento médico del pr~ 

sunto Incapacitado, con peritos diferentes, en los mismos términos 

que los señalados por la fracción 11. En caso de discrepancia con 

los peritos que rindieron el primer dictamen se practlcarA una ju!}_ 

ta de avenencia a la mayor brevedad posible y si no la hubiere el 

juez deslgnarA peritos terceros en discordia. 

V.- Hecho lo anterior el juez citarA a una audiencia, en la 

cual, si estuvieren conformes el tutor y el Ministerio Públ leo con 

el solicitante de la interdicción, dictarA resolución declarando o 

no ésta. 

SI en dicha audiencia hubiere oposición de parte, se sustan

clarA en Juicio ordinario con Intervención del Ministerio Públl
co11. 

"Art. 9D5.- En el Juicio ordinario a que se refiere el arti

culo anterior se observarAn las reglas siguientes: 

1.- Durante el procedimiento subslstlrAn las medidas decre

tadas conforme al articulo anterior y se podrAn modificar por cam

bio de circunstancias o por la aportación de nuevos datos que fun

den su conveniencia. 

11.- El presunto Incapacitado serA oldo en juicio, si él lo 
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pidiera, independientemente de la representación atribuida al tu

tor lnterl no. 

!!!.-El estado de incapacidad puede probarse por cualQuier 

medio idóneo de convicción; pero en todo caso se requiere la certl_ 

flcaclón de tres médicos por lo menos, preferentemente alienistas 

del servicio Médico Legal o de instituciones médicas oficiales. C~ 

da parte puede nombrar un perito médico para que intervenga en la 

audiencia y rinda su dictamen. El examen del presunto incapacitado 

se hará en presencia del Juez, con citación de las partes y del Ml_ 

nisterio Públ leo. El juez podrá hacer al examinado, a los médicos, 

a las partes y a los testigos cuantas preguntas estime convenien

tes para cal !ficar el resultado de las pruebas. 

!V.- Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tut~ 

la interina debe limitarse a los actos de mera protección a la pe.1: 

sena y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere 

urgente necesidad de otros actos, el tutor Interino podrá obrar 

prudentemente, previa autorización judicial. 

V.- Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, 

se procederá a nombrar y discernir el cargo de tutor definitivo 

que corresponda conforme a la Ley. 

VI.- El tutor interino deberá rendir cuentas al tutor definl_ 

tivo con intervención del curador. 

Vl!.- Las mismas reglas en lo conducente se observarán para 

el juicio que tenga por objeto hacer cesar la interdicción. 

VIII.- El Que dolosamente promueva juicio de incapacidad, será 

responsable de los daños y perjuicios que con el lo ocasione, inde

pendientemente de la responsabilidad penal que fije la ley de la 

materia 11
• 

Debe observarse que existe una falta de precisión técnica en la termino

logla del articulo qo4 del Código Procesal Civi 1. 
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En cuanto a la redacción de su primer párrafo, el autor RAFAEL PEREZ 

PALMA27 realiza una serie de apreciaciones. Hace saber que con el término 

"demencia" pueden quedar comprendidos los privados de inteligencia por locu

ra, idiotismo o imbecilidad, pero los sordomudos que no saben leer ni escri

bir, los ebrios consuetudinarios o los que habitualmente hacen uso inmoderado 

de las drogas enervantes, no se les puede considerar bajo la denominación de 
11 dementes 11

• Sin embargo, expresa que para que se proceda a declarar en estado 
de interdicción a estos últimos, por carecer de un diverso procedimiento le

gal, es de api icarse por analogia y aún por mayor la de razón las reglas que 

el Código de Procedimientos Civiles establece para el juicio de declaración 

de incapacidad por causa de demencia. 

As! también, opina que la declaración de incapacidad no es lo que se de

be acreditar en juicio, sino la causa prevista y regulada por la Ley que mot.!. 

va la interdicción. 

Finalmente, señala que el referido primer párrafo deberla destacar la i.!l 

tervención del representante del Ministerio Públ ice en el juicio de declara

ción de estado de interdicción, además del peticionario y del tutor interino 

que designe el Juez de lo Fami 1 iar. 

Por otro lado, las diversas fracciones del segundo párrafo del articulo 

904 del Código de Procedimientos Civiles, para referirse al presunto interdiE_ 

to habla indistintamente "del señalado como incapcitado", "aquél de cuya in-

terdicción se trata 11
, 

11 el afectado", "el indicado como incapaz", 11 incapacita-
do11, "la persona cuya interdicción se pide 11 y de "presunto incapaz 11

• De estas 
expresiones, consideramos que la Ley Procesal emplea incorrectamente el térm.!. 

no 11 incapacitado", ya que ningún sujeto puede ser considerado como ta 1 sin 
que la causa de incpacidad legal haya sido previamente comprobada en el jui

cio respectiva y, debido a 1 o cual, e 1 Juez de 1 o Fami 1 i ar se encuentre en 

aptitud de declarar el estado de interdicción. 

Del texto del articulo 904 del Código de Procedimientos Civiles, se des

prende la regulación de las Oi!igenc!as Prejudiciales para pr,amover Juicio de 

Interdicción y, del articulo 905, el relativo al Juicio Ordinario de Declara-

27 Pérez Palma, ob. cit., pág. 945. 
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clón de Estado de Interdicción. 

3. LAS OlLIGENC!AS PREJUO!ClALES PARA PROMOVER JUICIO OE lNTEROICCION 

Para el estudio de las diversas caracter!sticas que singularizan a las 

dll igenclas prejudiciales para declarar o negar el estado de interdicción, 

aludlermos a la serie de etapas sucesivas que preceden a la resolución judi

cial. 

a. SOLICITUD OE LAS Oll!GENC!AS PREJUOlClALES 

Las di l igenclas prejudiciales deben iniciarse mediante solicitud presen

tada al Juez de lo Familiar competente por persona legalmente autorizada. Es 

preciso acompañar con la solicitud, el documento del que derive que el peti

cionario se encuentra legitimado para pedir la interdicción del presunto !ne~ 

paz. Por lo que, interpretando el articulo 95 del Código de Procedimientos Cl 

vi les, el peticionario deberá acreditar el carácter con el que comparece en 

juicio. De no cumplirse con este requisito procesal. el Juez de lo Familiar 

no dará curso alguno a la petición de interdicción que se le proponga. 

1) PERSONAS LEGITIMADAS PARA SOLICITAR LA INTERDICCION 

La Ley no autoriza a cualquier individuo para que debata sobre la capacJ. 

dad de ejercicio de las personas. A efecto de que el Juez de lo Fami 1 iar admJ. 

ta a trámite una solicitud de interdicción, es indispensable que medie una p~ 

tlclón expresa de cualquiera de Jos sujetos legitimados para formular el jui

cio respectivo. Por consiguiente, el Organo Jurisdiccional debe desechar ofi

ciosamente cualquier solicitud de interdicción provocada por personas no fa

cultadas lega !mente. 

Los sujetos a quienes la Ley concede la facultad para promover la decla

ración de estado de interdicción, se encuentran taxativamente determinados en 

el segundo p&rrafo del articulo 902 del Código de Procedimientos Civiles, que 

manda: 

"Art. 902.- Ninguna tutela puede conferirse sin que previa

mente se declare el estado de minoridad o de Incapacidad de la pe!: 
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sena que va a quedar sujeta a el Ja. 

La declaración de estado de minoridad o demencia puede pe
dirse: 1o.- Por el mismo menor, si ha cumplido dieciséis años; 
2o.- Por su cónyuge; 3o.- Por sus presuntos herederos legitimes; 
4o.- Por el albacea; 5o.- Por el Ministerio Público. 

Pueden pedir Ja declaración de minoridad los funcionarios 
encargados de ello por el Código Civil". 

De Ja enumeración contenida en el segundo p~rrafo del articulo 902 del 
Código Procesal Civil, habr~ que excluir al menor de edad no emancipado como 
sujeto con facultad para pedir su propia interdicción, porque dicha persona 
es absolutamente incapaz natural y legalmente y, como tal, se encuentra some
tido a patria potestad o tutela de menores para su asistencia y representa
ción, siendo innecesaria la obtención de una declaración judicial de incapac.i_ 
tación. 

Cabe señalar que es potestativo para las personas legitimadas el solici
tar Ja interdicción, pués el segundo p~rrafo del multlcitado articulo 902 ut.i_ 
liza Ja expresión "puede pedirse". Por otra parte, esta facultad puede ejeceE_ 
se por las personas legitimadas en forma individual o colectivamente. En cam
bio, obligatoriamente para el Ministerio Públ ice por imperio de la Ley. 

Los sujetos que pueden proceder a solicitar la declaración de estado de 
Interdicción del presunto incapaz, son los siguientes: 

a) EL CONYUGE 

El Legislador estableció que el cónyuge, marido o mujer, est~ legitimado 
para promover el juicio de interdicción. 

b) EL ALBACEA 

-El albacea podr~ solicitar Ja declaración de estado de interdicción de 
los herederos o legatarios de Ja sucesión que representa, cuando les sobreve!! 
ga alguna causa legal para su incapacitación. 
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c) LOS PRESUNTOS HEREDEROS LEGITIMOS 

La Ley reconoce a los presuntos herederos leg!t.imos la facultad de promQ_ 

ver juicio de interdicción, considerando el aspecto afectivo as! como el int~ 

rés de proteger y conservar el patrimonio famll iar, del cual pueden ser here

deros. 

CualQuiera de los presuntos herederos leg!timos podrA pedir la declara

ción de estado de interdicción, en razón de que el Legislador no determina 
ningún orden de preferencia. Oe tal forma QUe la facultad de cada uno es pro
pia e independiente de la de los demAs y, por tanto, puede ejercerse con pre~ 
clndencia de Que los otros hayan o no hecho uso de el la. 

El articulo 1602 del Código Clvi 1 establece las personas Que heredan por 
sucesión legitima, de la siguiente manera: 

"Art. 1602.- Tienen derecho a heredar por sucesión Ieg!tlma: 

1.- Los descendientes, cónyuges, ascendientes. parientes C.9_ 

laterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, 
si se satisfacen en este caso los reQulsitos señalados por el art.!_ 

culo 1635. 
11.- A falta de los anteriores, la Beneficencia Pública". 

Por su parte, el articulo 1635 del Código Civil ordena: 

"Art. 1635.- La concubina y el concubinario tienen derecho a 
heredarse rec!procamente, aplicAndose las disposiciones relativas 
a la sucesión del cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si 

fueran cónyuges durante los cinco años que precedieron inmediata

mente a su muerte o cuando hayan tenido hijos en común, siempre 

que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concu

binato. 

Si al morir el autor de la herencia le sobreviven varias 
concubinas o concubinarios en las condiciones mencionadas al prin
cipio de este articulo,· ninguno de ellos heredarA". 
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De los citados preceptos legales, se desprende que quienes pueden pedir 

la declaración de estado de interdicción, son: 

c.1) LOS DESCENDIENTES 

Las personas que dese ienden de 1 presunto incapacitado se encuentran leg.!_ 

timados para solicitar la declaración de estado de interdicción. Trat~ndose 

de menores de edad, por intermedio de sus representantes legales. 

c.2) LOS ASCENDIENTES 

Los ascendientes en 1 !nea recta, paterna o materna, est&n facultados pa
ra pedir la incapacitación dei presunto incapaz. 

c.3) LOS PARIENTES COLATERALES DEllTRO DEL CUARTO GRADO 

Se confiere facultad a los parientes colaterales comprendidos dentro del 
cuarto grado para promover juicio de Interdicción, con motivo de los derechos 

sucesorios que del presunto Incapacitado se pudieran derivar. 

c.4) LA CONCUBINA O EL CONCUBINARIO 

Consideramos que la concubina o el concubinario del presunto incapaz po
dr~ pedir la interdicción de éste, si han vivido juntos como si fueran cónyu

ges durante cinco años o hayan procreado hijos, siempre que ambos hayan penn! 
necido 1 ibres de matrimonio durante el concubinato, en virtud de que tales re 

quisitos son exigidos por el articulo 1635 del Código Civil para conceder el 
derecho a heredar por sucesión legitima. 

d) EL MINISTERIO PUBLICO 

La facultad del Ministerio Público de pedir al Juez de lo Familiar la d~ 
claración de estado de interdicción, es propia y autónoma de la conferida por 
la Ley al cónyuge y a los presuntos herederos legitimas, a fin de proteger 

los intereses de la persona que se pretenda someter a Interdicción, as! como 

los de la Beneficencia Pública. 
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La Intervención del Representante Social se deduce con arreglo a lo dis

puesto por los artlculos 2o., fracción 111, y So. de la Ley OrgAnica de la 

Procuradurla General de Justicia del Dlstrlto Federal, que indican: 

"Art. 2o.- La lnstltuclón del Mlnisterlo Público del Distri

to Federal, presidida por el Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal, en su carActer de representante social, tendrA 

las siguientes atribuciones, que eJercerA por conducto de su titu

lar o de sus agentes y auxlllares, conforme a lo establecido en el 

articulo 7 de esta ley: 

111.- Proteger los intereses de los menores, incapaces, as! 

como los lndlvlduales y sociales en general, en los términos que 

determinen las leyes". 

"Art. So.- La protección de los menores o incapaces, consis

te en la intervención del Ministerio Público en los juicios civi

les o famlllares que se tramiten ante los tribunales respectivos, 

en los que aquél los sean parte o de alguna manera puedan resultar 

afectados. También intervendrA en los juicios en que le correspon

da hacerlo, en su carActer de representante social en los términos 

señalados en las leyes". 

A falta de todos los herederos llamados por la Ley, sucederA la Benefi

cencia Públ lea, como lo establecen los articulas 1602, en su fracción 11, y 

1636 del Código Civil. Luego entonces, como presunta heredera legitima podrA 

sol icltar la declaración de Incapacidad por intermedio del representante del 

Mlnlsterlo Públ leo, acorde a lo señalado por el articulo 779 del Código de 

Procedimientos Clvi les, que dice: 

"Art. 779.- En los juicios sucesorios el Ministerio Público 

representarA a los herederos ausentes mientras no se presenten o 

no acrediten su representante legitimo, a los menores o incapacit2_ 

dos que no tengan representantes legltimos, y a la Beneficencia P~ 

bl ica cuando no haya herederos legltimos dentro del grado de ley y 

mientras no se haga reconocimiento o declaración de herederos". 
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Por último, si el Juez de lo Familiar admite a trAmite una solicitud de 
Interdicción real Izada por persona que no se encuentra lega !mente autorizada 
para formularla, son nulos los actos jurisdiccionales que disponen la apertu
ra del juicio y las medidas tutelares decretadas en él. Sin embargo, las per
sonas Interesadas en pedir la declaración de interdicción del presunto Inca
paz, que carecen de legitimación para hacerlo en forma directa, podrAn diri
girse al representante del Ministerio Público para instar a esa Representa
ción Social a que promueva el procedimiento respectivo. Asl también, el Mini~ 
terio Público podrA solicitar la interdicción, cuando se propone el desisti
miento de la denuncia o cuando por medios propios, o por otro conducto di ver
so, se entere de que un supuesto incapacitado necesita protección jurldlca. 

2) OTRAS PERSONAS QUE PUEDEN SOLICITAR LA INTERDICCION 

a) EL PRESUNTO INCAPAZ POR SI MISMO 

AdemAs de las personas mencionadas en el segundo pArrafo del articulo 
902 del Código de Procedimientos Civiles, consideramos que puede pedir la de
claración de estado de interdicción el propio presunto Incapacitado. La ínter. 
dicción voluntaria no se concibe dentro de nuestro ordenamiento procesal. No 
obstante, resulta incuestionable el derecho del presunto Incapaz de proteger
se a si mismo, sol icltando su propia Interdicción. 

b) EL TUTOR DEL MENOR DE EDAD 

El tutor del menor de edad tiene facultad para solicitarle su incapaclt~ 

clOn, sl le sobreviene alguna causa legal de Interdicción durante su menor 
edad y la padece hasta alcanzar la mayorla de edad, con objeto de salvaguar
darle sus intereses que se hallan en peligro de sufrir graves perjuicios de 
no contar, al término de la tutela, con una Institución legal de asistencia y 

representación. Esta situación se encuentra prevista en el articulo 464 del 
Código Civl l, que dispone: 

"Art. 464.- El menor de edad que fuere demente, Idiota, lmb! 
cll, sordomudo, ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse de 
las drogas enervantes, estarA sujeto a la tutela de menores, mien
tras no ! lega a la mayor edad. 
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Si al cumplirse ésta continuare el impedimento, el incapaz 

se sujetará a nueva tutela, previo juic lo de interdicción, en el 

cual serán o!dos el tutor y curador anteriores". 

b. AOMISION DE LA SOLICITUD DE INTERDICCION 

Admitida la solicitud de interdicción, el Juez de lo Familiar ordenará: 

1) Las medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona y 

bienes del se~alado como interdicto. 

Sobre esta disposición, entendemos que se Instituyen las "medidas tutel2_ 

res" a diferencia de las providencias precautorias que se establecen en los 

art!culos 235, 237 y 238 del Código Procesal Civil. Nos permitimos transcri

bir dichos preceptos: 

"Art. 235.- Las providencias precautorias podrán dictarse: 

1.- Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la per

sona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda; 

11.- Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en 

que debe ejercl tarse una acción rea 1; 

111.- Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no 

tuviere otros bienes que aquel los en que se ha de practicar la di

ligencia y se tema que los oculte o enajene". 

"Art. 237 .- Las providencias precautorias establecidas por 

este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, co

mo después de iniciado el juicio respectivo; en este segundo caso, 

la providencia se substanciará en incidente por cuerda separada, y 

conocerá de ella el juez que, al ser presentada la solicitud, esté 

conociendo del negocio 11
• 

"Art. 238.- No pueden dictarse otras providencias precauto

rias que las establecidas en este Código y que exclusivamente con

sistirá en el arraigo de la persona. en el caso de la fracción prl 

mera del articulo 235, y en secuestro de bienes, en los casos de 

las fracciones segunda y tercera del mismo articulo". 
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Estimamos que las medidas tutelares consisten en todas aquel las provideD_ 
etas necesarias decretadas por el Juez de lo Familiar, tendientes a proteger 
la persona y bienes del presunto incapaz, en tanto se le confiere un órgano 
de asistencia y representación. 

2) Que 1 a persona que auxt 11 a a 1 sujeto cuya interdice Ión se pide, lo 
ponga a disposición de los médicos alienistas en el plazo de setenta y dos h!:!_ 
ras para que sea sometido a examen. 

3) Que el afectado sea oldo personalmente o a través de representante. 

4) Que la persona que tiene la guarda del presunto incapaz, se abstenga 

de disponer de los bienes. 

La necesidad de estas providencias se justifican mediante el certificado 
médico relativo a la causa de incapacidad de la persona que se pretende some
ter a Interdicción, por informe fidedigno de la persona que lo auxilia u otro 
medio de convicción que acredite la procedencia de tales medidas. 

c. PRIMER RECONOCIMIENTO PERICIAL 

El Juez de lo Familiar designaré a los especialistas que sean necesarios 
para llevar a cabo el examen del presunto Incapaz, relativo a la clase de In
capacidad que ha de cal lflcarse. Dicho reconocimiento se practicaré ante la 
presencia personal del Juez, previa citación del Ministerio Públ leo y de la 
persona que hubiere pedido Ja Interdicción. 

Si del dictamen pericial resulta comprobada la incapacidad o exista duda 
fundada acerca de la capacidad de la persona cuya interdicción se sol iclta, 
el Juez de lo Familiar proveerA las medidas siguientes: 

1) Nombrar tutor y curador interinos. 

Mientras se nombra tutor interino y se le discierne el cargo, el Juez de 
lo Fami llar debe dictar las medidas necesarias para que el presunto incapaci
tado no sufra perjuicios en su persona y bienes, siendo aplicable lo estable
cido en el articulo 468 del Código Civi 1, que dice: 
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"Art. 468.- El Juez de lo Familiar del domicilio del incapa

citado, y si no lo hubiere, el Juez Menor, cuidaré provisionalmen

te de la persona y bienes del incapacitado, hasta que se nombre ti!_ 

tor 11
• 

La tutela Interina del presunto incapaz es una institución que se le -

otorga en forma especial para que, temporalmente, tenga representación en to

dos los actos de la vida clvl l, se protega su persona y administre su patrimg_ 

nlo durante el funcionamiento de la misma. 

Los cargos de tutor y curador interinos deberén recaer en las personas 

siguientes, si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlos: padre, ma

dre, cónyuge, hijos, abuelos y hermanos del presunto incapacitado. SI hubiere 

varios hijos o hermanos serén preferidos los mayores de edad. En el caso de 

abuelos, frente a la existencia de maternos o paternos. el Juzgador resolveré 

atendiendo a las circunstancias. En caso de no haber ninguna de las personas 

indicadas o no siendo aptas para la tutela, el Juez con todo escrúpulo desig

naré como tutor interino a las personas de reconocida honorabilidad, prefi

riendo a la que sea pariente o amiga del presunto incapaz o de sus padres y 

que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependen

cias con el solicitante de la declaración. 

2) Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del 

tutor interino. Los relativos a la sociedad conyugal, si la hubiere, quedarén 

bajo la administración del otro cónyuge. 

3) Proveer legalmente de la patria potestad o tutela a las personas que 

tuviere bajo su guarda el presunto incapacitado. 

Entendemos que el articulo 904, fracción 111, inciso c), del Código de 

Procedimientos Civiles contradice el principio de que ninguna persona seré t~ 

nida por incapaz sin que previamente sea declarada como tal por el Juez comp~ 

tente. 

El articulo 447 del Código Civil establece las causas por la que puede 

suspenderse el ejercicio de la patria potestad, disponiendo: 



"Art. 447 .- La patria potestad se suspende: 
J.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

11. - Por Ja ausencia dec 1 arada en forma; 

98. 

111.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta 

suspensión". 

Las causas señaladas en el articulo transcrito son 1 imitativas. Conforme 
a su fracción 1, Ja suspensión en el ejercicio de Ja patria potestad debe pr.Q_ 
ceder únicamente cuando el sujeto activo haya sido declarado previamente en 
estado de interdicción. 

Por otra parte, quien est~ desempeñando la tutela no puede ser removido 
ni separado de su cargo, sin que previamente haya sido oido y vencido en jui
cio, según lo dispuesto por Jos artrculos 463 del Código Civil y 914 del Códl 
go de Procedimientos Civiles. 

"Art. 463.- Los tutores y curadores no pueden ser removidos 
de su cargo sin que previamente hayan sido oidos y vencidos en jul 
cioº. 

"Art. 914.- Los tutores y curadores no pueden ser removidos 
ni excusarse sino a través del incidente contradictorio respecti
vou. 

Consideramos que esta providencia, por m~s que tiende a proteger Ja per
sona y bienes de aquella cuya guarda se encuentra sujeta a Ja del presunto 1!!. 
capacitado, no deja de ser al mismo restrictiva de Jos derechos y obligacio
nes del sujeto activo de Ja patria potestad o tutela y, por otro lado, vlola
toria de garantras constitucionales. 

Las resoluciones del Juez de lo Fami 1 iar, en que se dicten las providen
cias tutelares, son apelables en el efecto devolutivo. 

d. SEGUNDO RECONOCIMIENTO PERICIAL 

El presunto Incapaz ser~ sometido a un segundo reconocimiento pericial 
con especiallstas diferentes a Jos que rindieron el primer dictamen, designa-
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dos por el Juez de lo Familiar. El examen se realizará nuevamente ante la pr~ 

sencla del Juzgador, citándose previamente al peticionarlo y al Ministerio P§. 

bllco. 

De coincidir el dictamen pericial con el formulado por primera vez, el 

Juez de lo Faml liar citad al tutor interino, al representante del Ministerio 

Público y al peticionarlo de la lnterdiccl6n para la celebración de la audie~ 

cia de Ley. En caso contrario, reservará dicha citación. 

SI del segundo dictamen pericial existe discrepancia con los peritos an

teriores, se ver! ficar.! una junta de avenencia a la mayor brevedad posible. 

De no existir acuerdo entre ellos, el Juez de lo Familiar nombrará peritos 

terceros en discordia. Una vez que los peritos logren concordar sus opiniones 

o, en su caso, rendido el dictamen de los peritos terceros en discordia, se 

ordenar! la citación a audiencia. 

e. AUDIENCIA 

Sí en la audiencia estuvieren conformes el tutor interino y el Ministe

rio Públ leo con el peticionarlo, el Juez de lo Fami l !ar dictará resolución d~ 

clarando o negando la Interdicción. 

S1 en dicha audiencia hubiere oposición de parte, se sustanciará en jui

cio ordinario con Intervención del Ministerio Público. 

f. RESOLUC!ON JUDICIAL EN LAS Oll!GENCIAS PREJUDICIALES 

De existir conformidad en la audiencia entre el tutor interino, el repre 

sentante del Ministerio Público y el solicitante, el Juez de lo familiar debe 

pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la interdicción dentro 

de las diligencias prejudiciales y sin la necesidad de la tramitación del jul 

clo ordinario, dictando la sentencia que corresponda conforme a Derecho. 

l) SENTENClA NEGATIVA DE LA !NTERD!CC!ON 

Cuando no se haya demostrado a través de los dictamenes de los peritos y 

de las demás actuaciones practicadas en !as di 1 igencias prejudiciales. que el 
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presunto Incapacitado padece una causa de incapacidad prevista y regulada por 

la Ley, el Juez de lo Fami 1 iar dictará un pronunciamiento a efecto de confir

mar su plena capacidad y condenará al tutor interino a rendir cuenta detalla
da de su administración, as! como a todas las consecuencias jur!dlcas que de

riven de la negativa de interdicción. 

2) SENTENCIA DE DECLARACION DE ESTADO DE lNTERDlCCION 

El Juez de lo Fami 1 lar hará la declaración de estado de interdicción 

cuando exista fundamento suficiente para considerar probada la causa de inca
pacidad legal. En consecuencia, se procederá a la designación y discernimien
to del cargo de tutor y curador definitivos, con arreglo a la Ley. El tutor 

Interino deberá rendir cuenta de su administración al tutor definitivo con 

intervención del curador. 

La resolución que declara el estado de interdicción tiene una calidad e~ 
pecial, pues no se encuentra comprendida dentro de la clasificación que esta

blece el articulo 79 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, en 

virtud de que pone fin a las diligencias prejudiciales, hará las veces de una 
sentencia definitiva de carácter constitutivo que genera la extinción de la 

capacidad de ejercicio del declarado interdicto, extendiendo sus efectos ha
cia el futuro. 

La resolución Judicial que concluye con las diligencias prejudiciales, 
cualquiera que sea su sentido, hace improcedente el juicio ordinario de decl~ 

ración de estado de interdicción. 

g. RECURSO CONTRA LA RESOLUCIOll DICTADA rn LAS DILIGENCIAS PREJUDICIALES 

La resolución que dicte el Juez de lo Fami 1 iar, sea que declare o denie
gue el estado de interdicción, es apelable en ambos efectos. 

4. EL JUICIO ORDINARIO DE lNTERDICCION 

Si en la audiencia de las di l lgenclas prejudiciales se formula la oposi
ción, el Juez de lo Familiar reservará a los sujetos legitimados la facultad 
de promover la declaración de estado de interdicción en la vla ordinaria, con 
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arreglo a Jo dispuesto en el articulo 905 del Código de Procedimientos Civi
les. TratAndose de un juicio ordinario con caroctertsticas particulares, Je 

serAn aplicables las disposiciones del T!tulo Sexto del mismo ordenamiento -
procesal, relativo a los juicios ordinarios, en cuanto no se opongan a las r~ 

glas especificas que establece el mencionado articulo 905. 

Durante el procedimiento subsistirAn las medidas decretadas en las dll 1-
gencias prejudiciales, las cuales se podrAn modificar por cambio de circuns
tancias o por Ja aportación de nuevos datos que funden su conveniencia. 

La tutela interina se 1 imltarA a los actos de mera protección a Ja pers~ 

na y conservación de los bienes del presunto incapacitado. Si ocurriere urge_!! 
te necesidad de otros actos, el tutor interino podrA obrar prudentemente, pr~ 

vla. autorización del Juez de lo Familiar. 

a. LA GARANTJA DE AUDIENCIA DEL PRESUNTO INCAPAZ 

El presunto incapacitado serA oldo en juicio, si él lo pidiere, indepen
dientemente de Ja representación atribuida al tutor Interino. 

El autor RAFAEL PEREZ PALMA 28 opina que "Este juicio de Interdicción se 

justifica y encuentra su razón de ser en nuestro sistema constitucional. Las 
garantlas individuales que consagran Jos Arts. 14 y 16 de Ja Constitución, 

protegen por Igual a los sanos que a los enfermos mentales, y por lo tanto, 
no es posible declarar a una persona en estado de interdicción, sin antes ha
berla oldo y vencido en juicio, en el que se cumplan con las formalidades 

esenciales del procedimiento y confonne a las leyes expedidas con anteriori
dad al hecho de que se trate". 

b. LAS PRUEBAS Ell EL JU 1 e IO ORO 1NAR1 o DE 1NTERD1 ce ION 

El estado de incapacidad puede probarse por cualquier medio idóneo de 
convlcción. En todo caso se requiere la certificación de tres especialistas 

por lo menos, según sea la clase de incapacidad que se ha de acreditar. Tra
tAndose de alienistas. serAn preferentemente del Servicio Médico Legal o de 

28 Pérez Palma, ob. cit., pAg. 950. 
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Instituciones Médicas Oficiales. Cada parte puede designar un perito para que 
intervenga en la audiencia y rinda su dictamen. 

c. EL EXAMEN PERICIAL OEL PRESUNTO INCAPACITADO 

El reconocimiento pericial del supuesto incapacitado se hará en presen
cia del Juzgador, con citación de las partes y del representante del Ministe
rio Público. En dicha comparecencia personal y directa, el Juez de lo Fami
liar podrá Interrogar al examinado, a los peritos, a las partes y a los test.!. 
gas para calificar el resultado de las pruebas. 

Si bien el estado de Incapacidad puede probarse por cualquier medio idó
neo de convicción, excepto la confesional del supuesto incapaz, en el juicio 
de interdicción se encuentran subordinados a la prueba pericial, pues para d~ 
terminar la causa de incapacidad legal se requieren conocimientos técnicos 
que únicamente poseen los peritos. De ah! que el valor de los demás medios de 
prueba sean de menor relevancia frente al dictamen pericial. No obstante, el 
Juez de lo Familiar debe valorar conjuntamente los medios de prueba aportados 
y admitidos, tomando en cuenta las reglas de la lógica y de la experiencia, 
conforme lo dispone el articulo 4D2 del Código de Procedimientos Civiles, que 
expresa: 

"Art. 402.- Los medios de prueba aportados y admitidos, se
rán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las re
glas de la lógica y de la experiencia. En todo caso el tribunal d~ 
berá exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jur!
dlca real izada y de su decisión". 

d. OECISION JUDICIAL EN EL JUICIO DE INTEROICCION 

Satisfechas las exigencias legales, la sentencia definitiva que dicte el 
Juez de lo Familiar tiene que ser categórica, admitiendo o rechazando la soli_ 
citud de interdicción y resolver sobre la capacidad o incapacidad del presun
to Incapacitado. 

En caso de duda sobre la existencia de la causa de incapacidad legal que 
se debate en la persona del supuesto incapacitado, el Juzgador denegará la d~ 
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claraclón de estado de Interdicción. 

Asimismo, el Juez de lo Familiar deberA resolver respecto a la lmposi· 
clón en costas de considerar temeraria o mal lciosa la actitud del sol icltante 
de la Interdicción, según lo previsto en el primer pArrafo del articulo 140 
del C6dlgo de Procedimientos Civiles, que dice: 

"Art. 140.- La condenación en costas se harA cuando as! lo 
prevenga la ley. o cuando, a juicio del juez. se haya procedido 
con temeridad o mala fe 11

• 

Por otra parte, cuando el peticionario haya promovido dolosamente el jul_ 
cio de interdicción, seré responsable de los daños y perjuicios causados al 
presunto Incapacitado, con independencia de la responsabilidad que determine 
el Código Penal. 

Finalmente, la declaración de estado de interdicción trae aparejada las 
consecuencias que la Ley establece. 

e. RECURSO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA 

La sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio ordinario de inter 
dicción, cualquiera que sea su sentido, es apelable en ambos efectos. 

5. RELATIVIDAD DE LA SENTENCIA DE INTERDÍCCION 

La sentencia de Interdicción. no obstante que logre su firmeza, no ad
quiere autoridad de cosa juzgada, ya que puede ser alterada y modificada cua~ 
do cambien las situaciones que motivaron dicha resolución, al tenor del segu~ 
do pArrafo del articulo 94 del Código de Procedimientos Civiles, que estable
ce: "Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos. 
ejercicio y suspensión de la patria potestad. interdicción, jurisdicción vo
luntaria y las demAs que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse 
cuando cambien ias circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que 
se dedujo en el juicio correspondiente". Este precepto nos permite afirmar 
que la resolución que establece el estado de Interdicción no tiene un carAc
ter inmutable. 
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6. FIN OE LA INTERDICC!ON 

El articulo 467 del Código Clvi l señala que la interdicción termina con 

la muerte del Incapacitado o por sentencia definitiva dictada en juicio segu.!_ 
do conforme a las mismas normas establee idas para el de interdicción. El jui
cio relativo para declarar el cese de estado de interdicción, se rige por lo 
dispuesto en el articulo 905 del Código Procesal Civil. en su fracción VII, 
que ordena: "Las mismas reglas en lo conducente se observarAn para el juicio 
que tenga por objeto hecer cesar la interdicción". 

En consecuencia, para que el Juez de lo Familiar se encuentre en la ap
titud legal de pronunicar el fin de la interdicción, se hace necesario que, 
una vez valoradas en su conjunto las pruebas aportadas y admitidas, sea In
cuestionable que ha concluido la causa de Incapacidad que padecla el lncapac.!_ 
tado y que motivó su interdicción. En caso de que no se acredite fehaciente
mente o surga duda acerca de la curación o rehabilitación del interdicto, lm
pos lb l 11 ta a 1 Juzgador para que declare el cese de estado de interdice\ ón. De 
la misma manera que en la instancia se le impide decretarla de no comprobarse 
la Incapacidad del presunto interdicto o exista duda fundada al respecto. 

El levantamiento de estado de Interdicción puede ser sol \citado por el 
tutor definitivo del Incapacitado o por cualquiera de los sujetos facultados 
por la Ley para pedir la interdicción. As! también, creemos que el interdicto 
puede solicitar por si mismo su rehabiltación. 

F. EFECTOS GENERALES DE LA SENTEtlCIA DE lNTERD!CClON 

A continuación enumeraremos las consecuencias jurldlcas que lnsti tuye 
la declaración de estado de interdicción. 

t. EXTINCIDN DE LA CAPACIDAD DE EJERCICIO 

La declaración de estado de interdicción es Indispensable a los efectos 
de que una persona quede lnterdlcta y que, por tanto, afecta a toda su esfera 
jurldlca. Luego entonces, la interdicción extingue la capacidad de ejercicio 
del Incapacitado, por lo que carece de la aptitud legal necesaria para ejer
cer sus derechos y obligarse por s! mismo. 
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2. CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA TUTELA DEL INCAPACITADO 

Consecuencia inmediata de ia declaración de estado de interdicción es 

que el incapacitado queda sometido a tutela. El articulo 462 del Código Civil 

estatuye: "Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en 

los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles, el estado de 

incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a el 1 a". Esta misma di spos i

ción se encuentra prevista en el articulo 902 del Código Procesal Civil. 

La tutela legitima de los dementes, idiotas, imbéciles, sordo-mudos, 

ebrios y de los que habitualmente abusan de las drogas enervantes, se encuen

tra regulada en los articulas 486 a 491 de nuestro Código Civi 1, requiriéndo

se para su constitución: Que se trate de personas menores de edad emancipadas 

o mayores de edad y que preceda una declaración judicial de estado de inter

dicción. 

a. ORGANOS OE LA TUTELA 

Son órganos en el desempeño de nuestro sistema tutelar: El tutor, el cu

rador, el Juez de lo Familiar y el Consejo Local de Tutelas, cada uno de los 

cuales realiza una función distinta. El articulo 454 del Código Civi i dispo

ne: 

"Art. 454.- La tutela se desempeñarA por el tutor con inter

vención del curador, del Juez de lo Familiar y del Consejo Local 

de Tutelas, en los términos establecidos en este Código". 

1} EL TUTOR 

En un sentido amplio, la institución de la tutela hace referencia al con 

junto de órganos que real izan la función de guarda y protección legal de los 

menores e incapacitados. En un alcance restringido, denota la función y el 

cargo de tutor, quien constituye el órgano ejecutivo en el desempeño de la t_!! 

teia. 29 

29 Rodrlguez-Arias 8ustamante, "La Tute 1 a", pAg. 184. 
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a) CONCEPTO OE TUTOR 

Tutor "es la persona flslca designada por testamento, por la ley o por 
el juez, que cumple Ja triple misión de ser representante legal, protector de 
Ja persona y administrador de Jos bienes del pupiio". 3º 

b) NOMBRAMIENTO OE TUTOR, ACEPTACJON, DEFERJCION Y DISCERNIMIENTO DEL 
CARGO. 

La fracción V del articulo 905 del Código de Procedimientos Civiles est_il_ 
blece: "Luego que cause ejecutoria Ja sentencia de interdicción, se proceder& 
a nombrar y discernir el cargo de tutor definitivo que corresponda conforme a 
la Ley". 

Para la designación de Ja persona que deber& desempeñar el cargo de tu
tor, debe observarse el orden de l Jamamientos que nuestro Código Civil indica 
en sus artlculos 486 a 490, salvo que tengan impedimento o excusa legal que 
los haga inh&biles mediante declaración judicial, siguientes: 

b.1) LOS CONYUGES 

El marido es tutor legitimo y forzoso de su mujer, y ésta Jo es de su m!'. 
rido. 

b.2) LOS HIJOS 

Los hijos mayores de edad son tutores de su padre o madre viudos. Cuando 
haya dos o m&s hijos, ser& preferido el que viva en compañia del padre o de 
la madre. Siendo varios los que estén en el mismo caso, el Juez de Jo Fami
liar elegir& al que le parezca m&s apto. 

La Ley es omisa con respecto a que persona i Jamar& en caso de que se ha
ya declarado judicialmente la disolución del vinculo matrimonial de Jos prog~ 
nitores, puesto que el cónyuge ~nicamente tiene Ja obligación de desempeñar 
el cargo de tutor mientras conserve tal carkter, como lo dispone el articulo 

30 Montero Duhalt, Sara, "Derecho de Familia", p~g. 380. 
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466 del Código Civil. Indudablemente, la regla debe aplicarse por analog!a: 
Los hijos mayores de edad son tutores de su padre o madre divorciados. 

b.3) LOS PAORES 

Los padres son de derecho tutores de sus hijos, solteros o viudos, cuan
do éstos no tengan hijos que puedan desempeñar la tutela, debiéndose poner de 

acuerdo respecto a quién de los dos ejercerA el cargo. 

Es necesario puntualizar que el articulo 475 del Código Civil confiere 
al padre o madre, en su caso, que ejerza la tutela de un hijo sujeto a inter
dicción, la facultad de nombrarle un tutor testamentario si el otro progeni
tor hubiere fallecido o no puede legalmente ejercer la tutela. Conforme al ar 
t!culo 476 del mismo ordenamiento legal: "En ningún otro caso hay lugar a la 
tutela testamentaria del incapacitado". 

b.4) LOS PARIENTES 

A falta de tutor testamentario y de persona que deba desempeñar la tute
¡ a, serán 11 amados a el I a sucesivamente: Los abuelos, los hermanos del i ncap~ 

citado y los demás colaterales dentro del cuarto grado inclusive. SI hubiere 
varios parientes del mismo grado, el Juez de lo Familiar elegirA entre ellos 
al que le parezca más apto para el cargo. 

De conformidad con el segundo párrafo del articulo 906 del Código de Pr~ 
cedlmlentos Civiles, la persona llamada por la Ley debe manifestar si acepta 
o no el cargo de tutor dentro del término de cinco d!as que sigan a la notif.!. 
cación de su nombramiento. En igual término debe proponer sus impedimentos o 
excusas. 

La tutela no podrá ser deferida por el Juez de lo Fami llar sino después 
de que la persona designada acepte el cargo de tutor o, bien, se desestime o 
no se proponga el impedimento o excusa legal para su desempeno. La deferición 
de la tutela "es el acto de jurisdicción que confirma el nombramiento de tu
tor, por no existir causa legal alguna que le impida desempeñar la tutela". 31 

31 Gal Indo Garflas, Ignacio, "Derecho Civil", pág. 701. 
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En observancia a lo ordenado por el primer pArrafo del art!culo 906 del 

Código de Procedimientos Civiles, aceptado el cargo y previamente a su disce;: 

nimlento, el tutor debe prestar la garantla que le impone el articulo 519 del 

Código Civil para asegurar su manejo, consistente en hipoteca, prenda o fian

za, a no ser que la Ley lo exceptuare de esa obligación. El articulo 520 del 

Código Civil enuncia taxativamente a las personas que exime de garantizar el 

desempeM de su cargo. 

"Art. 520.- EstAn exceptuados de la obligación de dar garan-

tia: 

1.- Los tutores testamentarios, cuando expresamente los ha

ya relevado de esta obligación el testador; 

11.- El tutor que no administre bienes; 

111.- El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que 

confonne a la ley son llamados a desempeñar la tutela de sus des

cendientes, salvo Jo dispuesto en el articulo 523; 

IV.- Los que acoian a un expósito, lo alimenten y eduquen 

convenientemente por mAs de diez años, a no ser que hayan recibido 

pensión para cuidar de él". 

El articulo 523 del Código Civi 1 dispone: "Cuando la tutela del incapac.!_ 

tado recaiga en el cónyuge, en Jos ascendientes o en los hijos, no se darA g.'!_ 

rantla; salvo el caso de que el juez, con audiencia. del curador y del Consejo 

Local de Tutelas, lo crea conveniente". 

El profesor IGNACIO GALINDO GARFIAs 32 define el discernimiento del cargo 

como "el acto judicial por medio del cual el juez de lo familiar, después de 

comprobar que los intereses del menor o Incapacitado quedan debidamente aseg':!_ 

radas con la caución otorgada por el tutor, lo inviste de los poderes de re

presentación y gestión y de la potestad para el cuidado del menor, que reque

rlrA el ejercicio de la tutela. Sólo después del discernimiento del cargo, el 

tutor puede realizar los actos propios de la función de la tutela". Otra def.!_ 

nlclón al respecto, nos dice que es el "acto judicial que inviste al tutor o 

curador designado de las facultades que la ley le acuerda y le impone de las 

32 Gal Indo, ob. cit., pAg. 701. 
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obligaciones del cargo, facultAndolo para el ejercicio efectivo del mismo 00
•
33 

Por otra parte, el articulo 908 del Código de Procedimientos Clvl les ex

presa: "Siempre que el tutor nombrado no reúna los requisitos que la ley exi

ge para ser tutor o curador, el juez denegara el discernimiento del cargo y 

proveerá al nombramiento en la forma y términos prevenidos por el Código Ci

vil". 

El articulo 909 del Código de Procedimientos Civiles Indica: "En los Ju3_ 

gados de lo Familiar, bajo el cuidado y responsabilidad del Juez y a disposi

ción del Consejo de Tutelas, habrA un registro en que se lnscribirA testimo

nio simple de todos los di scernimlentos que se hicieren de los cargos de tu

tor y curador". 

El articulo 910 del Código de Procedimientos Civl les preceptúa: 

"Art. 910.- Oentro de los ocho primeros dlas de cada año, en 

audiencia pública con citación del Consejo Local de Tutelas y del 

Ministerio Públ leo, se procederA a examinar dicho registro y ya en 

su vista dictará las siguientes medidas: 

l.- Si rP.sultare haber fallecido algún tutor, harán que sea 

reemplazado con arreglo a la ley. 

11.- Si hubiere alguna cantidad de dinero depositada para 

darle destino determinado, harAn que desde luego tengan cumplido 

efecto las prescripciones del Código Civil. 

111.- Exigirán también que rindan cuenta los tutores que de

ben darla y que por cualquier motivo no hayan cumplido con la pre~ 

cripclón expresa del articulo 590 del Código Civil. 

IV.- Obligarán a Jos tutores a que depositen. en el estable

cimiento públ ice destinado al efecto, los sobrantes de las rentas 

o productos del caudal de Jos menores, después de cubiertas las S!J_ 

mas señaladas con arreglo a los articules 538, 539 y 554 del Códi

go Civil, y de pagado el tanto por ciento de administración. 

V.- Si los jueces lo creyeren conveniente, decretarán el 

33 Garcla Mendleta, Carmen y otros, "Oiccionario Jurldico Mexicano", 
Tomo 111, pág. 304. 
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depósito cuando se presenten dificultades insuperables para el in
mediato cumplimiento de !os articulas 557 y 558 del Código Civil. 

VI.- Ped!rAn, al efecto, las noticias que estimen necesarias 
del estado en que se hal Je la gestión de la tutela, y adoptarAn 
las medidas que juzguen convenientes para evitar los abusos y rem~ 
dlar Jos que puedan haberse cometido". 

c) EL ACTA DE TUTELA 

Al tenor del articulo 89 del Código Clvi 1: "Pronunciado el auto de dis
cernimiento de la tutela y pub! !cado en los términos que previene el Código 
de Procedimientos Civiles, el Juez de lo Familiar rem!tirA copia certificada 
del auto mencionado al Juez del Registro Civil para que levante el acta res
pectiva. El Curador cu!darA de! cumpl !miento de este articulo". 

El texto original de esta disposición mandaba al tutor para que, dentro 
de !as setenta y dos horas siguientes a la pub! icación del auto de discerni
miento de la tutela, presentar_A copia certificada de esa resolución judicial 
al Oficial del Registro Civil (después denominado Juez del Registro Civil, 
por reforma pub! !cada en el Diario Oficial de la Federación del dla 14 de ma.!:_ 
zo de 1973). AdemAs, encomendaba al curador la función de cuidar que el tutor 
cumpliera con esta obligación. 

La norma vigente exige al Titular del Organo Juris•i.ccional el envio de 
copia certificada del auto de discernimiento de ló tutela al Juez del Regis
tro Clvl l, por lo que se hace innecesario que el precepto legal le siga impo
niendo al curador la obl igac!ón de vigilar el exacto cumpl !miento del articu
lo 89 del Código Civil, en virtud de que su inobservancia tendr!a por efecto 
de que el curador lo hiciera del conocimiento del propio Juez de lo Familiar 
responsable de llevar a cabo lo que la Ley le ordena. 

El articulo 91 del Código Civi 1 precisa los elementos que deberA compre!! 
der toda acta de tutela, que a la letra dice: 

"Art. 91.- El acta de tutela contendrA: 
l.- El nombre, apellido y edad del incapacitado; 

11.- La clase de incapacidad por la que se haya discernido 
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la tutela; 

111.· El nombre y demás generales de las personas que han te

nido al Incapacitado bajo su patria potestad antes del discerni

miento de la tutela; 
IV.- El nombre, apel l Ido, edad, profesión y domic1 l io del t~ 

tor y del curador; 

v.- La garantta dada por el tutor, expresando el nombre, 

apel !Ido y dem~s generales del fiador, si la garant!a consiste en 

fianza; o la ubicación y demás señas de los bienes, si la garant!a 

consiste en hipoteca o prenda; 

VI.· El nombre del Juez que pronunció el auto de discerni

miento y la fecha de éste". 

El articulo 92 del Código Civil señala que una vez que se extienda el a~ 

ta de tutela, se anotará la de nacimiento del incapacitado. Cuando el acta de 

tutela se levante en Juzgado del Registro Civil en donde no exista el acta de 

nacimiento, el Juez del Registro Civil que autorice el acta de tutela, remit.!_ 

r~ copia de ésta al Juez del Registro Civil que corresponda en el Distrito F~ 

deral o al encargado de la Oficina del Registro Civi 1 de la Entidad Federati

va en que se haya registrado el nacimiento, para que realice la anotación mar_ 

ginal 34 en el acta respectiva. 

De acuerdo con el art!culo 90 del Código Civi 1: "La omisión del registro 

de tutela no impide al tutor entrar en ejercicio de su cargo, ni puede alegar_ 

se por ninguna persona como causa para dejar de tratar con él". 

d) PERSONAS !NHAB!LES PARA EL OESEMPERO DE LA TUTELA Y LAS QUE OEBEN SER 

SEPARADAS DE ELLA. 

El arttculo 503 del Código Civil enumera las personas que son inhábiles 

para el desempeño de la tutela, en la forma siguiente: 

34 Las notas marginales según Planiol y Ripert son: "Las menciones que 
la ley prescribe que se hagan al margen de las actas del estado ci
vil, tratan de completar el contenido con la indicación de actos, he
chos o juicios posteriores a la presentac i6n de esos actos y que con
ciernen a los mismos interesados", citados por Ricardo Trevíño Gar
cla, "El Registro Civil", pág. 123. 
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"Art. 503.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en 

recibir el cargo; 

1.- Los menores de edad; 

Ji.- Los mayores de edad que se encuentren bajo tutela; 

i i 1.- Los que hayan sido removidos de otra tutela por haberse 

conducido mal, ya respecto de la persona. ya respecto de la admi

nistración de ios bienes del incapacitado; 

IV.- Los que por sentencia que cause ejecutoria hayan sido 

condenados a la privación de este cargo o a la inhabi 1 itación para 

obtenerlo; 

V.- Ei que haya sido condenado por robo, abuso de confian

za, estafa, fraude o de 1 i tos contra i a honestidad; 

VI.- Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o 

sean notar! amente de ma 1 a conducta; 

VII.- Los que al deferirse ia tutela. tengan pleito pendiente 

con el incapacitado; 

VIII.- Los deudores del incapacitado en cantidad considerable, 

a juicio del juez. a no ser que el que nombre tutor testamentario 

lo haya hecho con conocimiento de la deuda, dec\arAndolo asl expr~ 

samente ai hacer el nombramiento; 

IX.- Los jueces, magistrados y demAs funcionarios o emplea

dos de la administración de justicia; 

X.- El que no esté domiciliado en el lugar en que deba eje!:_ 

cer la tutela; 

Xi.- Los emplea dos púb 1 icos de Hacienda, que por razón de su 

destino tengan responsabilidad pecuniaria actual o lo hayan tenido 

no la hubieren cubierto; 

XI!.- El que padezca enfermedad crónica contagiosa; 

XI\!.- Los demAs a quienes lo prohiba la ley". 

Por su parte, el articulo 504 del Código Civi 1 señala las personas que 

deben ser separadas de la tutela: 

"Art. 504.- SerAn separados de la tutela: 

t.- Los que sin haber caucionado su manejo conforme a la 

ley, ejerzan la administración de ia tutela; 

\\.- Los que se conduzcan mal en el desempeño de la tutela, 
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ya sea respecto de la persona, ya respecto de la adminl straclón de 

los bienes del incapacitado; 
111.- Los tutores que no rindan sus cuentas dentro del térmi

no fijado por el articulo 59D; 
IV.- Los comprendidos en el articulo anterior, desde que so

brevenga o se averigüe su incapacidad; 
V.- El tutor que se encuentre en el caso previsto en el ar

tículo 159; 
VJ.~ El tutor que permanezca ausente por más de seis meses, 

del lugar en que debe desempeñar la tutela". 

Con arreglo al articulo 5D8 del Código Civil: "No pueden ser tutores ni 

curadores del demente los que hayan sido causa de la demencia, ni los que la 
hayan fomentado directa o indirectamente". Esta. disposición se aplicará, en 
cuanto fuere posible, a la tutela de los idiotas, imbéciles, sordomudos, 
ebrios consuetudinarios y de los que abusen habitualmente de las drogas ener

vantes, de conformidad con el articulo 5D6 del Código Civl 1. 

El art(culo 5D7 del Código Civil dispone: "El Ministerio Público y los 
parientes del pupilo, tienen derecho de promover la separación de los tutores 

que se encuentren en alguno de los casos previstos en el articulo 5D4". 

Conforme al artfculo 508 del Código Civil: "El tutor que fuere procesado 
por cualquier del ita, quedará suspenso en el ejercicio de su encargo desde 
que se provea el auto motivado de prisión, hasta que se pronuncie sentencia 
irrevocable'1

• En este caso, se proveeré a la tutela acorde a Derecho, según 

lo dispone el articulo 509 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, el arti

culo 510 del Código Civil establece: "Absuelto el tutor, volverá al ejercicio 
de su encargo. Si es condenado a una pena que no lleve consigo la inhabi 1 ita
ción para desempeñar la tutela, volverá a ésta al extinguir su condena, siem
pre que 1 a pena impuesta no exceda de un ano de prisión". 

e) EXCUSAS PARA EL DESEMPEÑO DE LA TUTELA 

Nuestro Código Civi 1, en su artrculo 511, indica las personas que res
trictivamente pueden excusarse con justa causa del desempeño de la tutela, 
sin incurrir en responsabi 1 idad alguna y que conservan su derecho de heredar 
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"Art. 511.- Pueden excusarse de ser tutores: 

J.- Los empleados y funcionarios públicos; 

11.- Los militares en servicio activo; 
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Ill.- Los que tengan bajo su patria potestad tres o más des

cendientes; 

IV.- Los que fueren tan pobres, que no puedan atender a la 

tutela sin menoscabo de su subsistencia; 

v.- Los que por el mal estado habitual de su salud, o por 

su rudeza e ignorancia, no puedan atender debidamente a la tutela; 

VI.- Los que tengan sesenta años cumpi idos; 

Vil. - Los que tengan a su cargo otra tute 1 a o curadurl a; 

VIII.- Los que por su inexperiencia en los negocios o por cau

sa grave, a juicio del Juez, no estén en aptitud de desempeñar CD!! 

ven i entemente la tute 1a 11
• 

El articulo 512 del Código Civil previene: "Si el que teniendo excusa i.". 

g!tima para ser tutor acepta el cargo, renuncia por el mismo hecho a la excu

sa que le concede la ley". De la misma manera, el cuarto párrafo del articulo 

906 del Código Procesal Civil manifiesta: "La aceptación o el lapso de los 

términos, en su caso, importan renuncia de la excusa". 

Los articulas 513, 514 y 515 del Código Civil, en concordancia con el S.". 
gundo, tercero y cuarto párrafos del articulo 906 del Código de Procedimien

tos Civiles, han dispuesto que el tutor debe proponer sus impedimentos o exc!!_ 

sas dentro del término de cinco d!as siguientes a la notificación de su nom

bramiento. Dicho plazo se ampliará un dla más por cada cuarenta kilómetros 

que medien entre su domicilio y el lugar de la residencia del Juez competen

te. Cuando el impedimento o la causa legal de excusa ocurrieren con posterio

ridad a la admisión de la tutela, el tiempo señalado correrá desde el dla en 

que el tutor conoció el impedimento o la causa legal de la excusa. Si vencido 

el término no se hubiere ejercido tal derecho, se supone renunciada la excu

sa. En caso de que el tutor tuviera dos o más excusas, las propondrá simultá

neamente dentro del plazo respectivo. De proponer una sola, se entenderán re

nunciadas las otras. En tanto el Juez de lo Familiar califica el impedimento 

o la excusa, nombrará un tutor interino. 
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El articulo 516 del Código Civil estatuye: "El tutor testamentario que 

se excuse de ejercer la tutela, perdera todo derecho a lo que le hubiere dej2_ 

do el testador por este concepto". 

Según el articulo 517 del Código Civil: "El tutor que sin excusa o dese

chada la que hubiere propuesto no desempeñe la tutela, pierde el derecho que 

tenga para heredar al incapacitado que muera intestado, y es responsable de 

Jos daños y perjuicios que por su renuncia hayan sobrevenido al mismo incapa

citado. En igual pena incurre la persona a quien corresponda la tutela leglt.!_ 

ma, si habiendo sido legalmente citada, no se presenta al juez manifestando 

su parentesco con el incapaz 11
• 

Por último, el articulo 518 del Código C!vi 1 dice: "Muerto el tutor que 

esté desempeñando la tutela, sus herederos o ejecutores testamentarios estan 

obligados a dar aviso al juez, quien proveera inmediatamente al incapacitado 

del tutor que corresponda, según la ley". 

2) EL CURADOR 

a) CONCEPTO DE CURADOR 

El curador "es la persona nombrada en testamento, por el juez o por el 

pupilo mayor de dieciséis años o emancipado, que tiene como misión principal 

vigilar la conducta del tutor y defender los derechos del incapacitado, den

tro o fuera de juicio, en el caso de que sus intereses estén en oposición con 

los del tutor". 35 

Otro concepto refiere que "mediante la cura tela se instituye un vigi !an

te al tutor para la protección permanente del pupilo, sin perjuicio de que 

llegue a substituir a aquél en sus funciones defensivas, cuando se produzca 

oposición de Intereses entre el tutor y su pupi Jo". 36 

También se ha considerado como "la persona que Ja ley sitúa cerca del t.!!_ 

tor para realizar una vigilancia concreta y especifica de la gestión realiza-

35 Montero, ob. cit., pag. 386. 
36 Lagunes Pérez, !van y otros, "Diccionario Jurld!co Mexicano", 

Tomo 11, pags. 381 y 382. 
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da por e1 representante del menor o del incapaz en relación a sus bienes". 37 

b} CLASES DE CURADOR 

De conformidad con el articulo 618 de\ Código Civi \ toda persona sujeta 
a tutela testamentaria, legitima o dativa, además del tutor tendrá un cura
dor, excepto en los casos de tutela legitima de \os menores abandonados y de 

los acogidos por alguna persona o depositados en establecimientos de benefi

cencia, asl como en \os de tutela dativa de los menores de edad no sometidos 

a patria potestad, tutela testamentaria o legitima. 

El curador puede ser, de acuerdo con nuestro Derecho, definitivo o inte

rino. testamentario o dativo. 

En principio, el curador es definitivo o interino según sea el carácter 

con el que se haya nombrado al tutor. Además, corresponde nombrar curador in

terino cuando exista oposición de intereses entre los incapacitados sujetos a 
una misma tutela y en los casos de impedimento, separación o excusa del cura
dor ti tul ar. 

El curador testamentario es el designado por quienes tienen derecho a 

nombrar tutor en su testamento. 

En cualquier otro caso, el Juez de lo Familiar nombrará un curador dati

vo, salvo que lo designe el propio menor que tenga dieciséis anos cumplidos o 
por e 1 emane i pado. 

c} OBLIGACIONES DEL CURADOR 

Las obligaciones del curador se encuentran consignadas en el articulo 

626 del Código Civil. en la forma siguiente: 

"Art. 626.- El curador está ob\ igado: 

l.- A defender \os derechos del incapacitado en juicio o 

37 Chávez Asencio, Manuel F •. "La Familia en el Derecho. Relaciones Ju
r!dicas Paterno Filiales'', pág. 352. 
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fuera de él, exclusivamente en el caso de que estén en oposición 

con 1 os de tutor; 
ll.- A vlgl\ar Ja conducta del tutor y a poner en conocimle!!_ 

to del juez todo aquello que considere que puede ser dañoso al in

capacita do; 

111.- A dar aviso al juez para que se haga el nombramiento de 

tutor, cuando éste faltare o abandonare la tutela; 

IV.- A cumplir las dem~s obligaciones que la ley le señale". 

El curador es responsable de los daños y perjuicios que resultaren al !!!_ 

capacitado por el incump\lmiento de sus deberes, como lo ordena el articulo 

627 del Código Civl l. 

d) DERECHOS DEL CURADOR 

En términos de los articules 622, 629 y 630 del Código Civil, el curador 

t 1 ene derecho a: 

d.1) Proponer el lmpedlmento o causa legal de excusa que tuviere para el 

desempeño de la curadurla. Lo dispuesto por la Ley sobre impedimentos o excu

sas de los tutores rlge igualmente respecto de los curadores. 

d.2) Ser relevado de la curadurla, transcurridos diez años desde que se 

encargó de el la. 

d.3) Cobrar honorarios en los casos que intervenga por disposición de la 

Ley. 

d.4) La reintegración de los gastos que real Ice en el desempeño de su 

cargo. 

e) CESACION DE LA CURAOURlA 

El articulo 628 del Código Clvl l determina que las funciones del curador 

cesar~n cuando el Incapacitado salga de la tutela. Si únicamente variaren las 

personas de los tutores, el curador continuar~ en la curadurla. 
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3) EL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS 

a) CONCEPTO DE CONSEJO LOCAL DE TUTELAS 

El Consejo Local de Tutelas es "un órgano de vigilancia y de informa
ción, coadyuvante de los Jueces de lo Familiar en lo relativo al correcto 
ejercicio de la tutela y en la vigilancia de los menores e incapacitados que 

deban ser sujetos a la misma". 38 

b) ORGANIZACION DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS 

El articulo 631 del Código Civil dispone: "En cada Delegación habrA un 

Consejo Local de Tutelas compuesto de un Presidente y de dos vocales, que du
rarAn un año en el ejercicio de su cargo, serAn nombrados por el Jefe del De

partamento del Distrito Federal o por quien él autorice al efecto o por los 

Delegados, según sea el caso, en el mes de enero de cada año, procurando que 

los nombramientos recaigan en personas que sean de notorias buenas costumbres 
y que tengan interés en proteger a la infancia desvalida". En su segundo pA
rrafo, añade: "Los miembros del Consejo no cesarAn en sus funciones aun cuan

do haya transcurrido el término para el que fueron nombrados, hasta que tomen 

posesión las personas que hayan sido designadas para el siguiente perlado". 

c) OBLIGACIONES DEL CONSEJO LOCAL OE TUTELAS 

El texto del articulo 632 del Código Civi 1 se refiere a las obligaciones 

del Consejo Local de Tutelas, mismo que establece 1 iteralmente: 

"Art. 632.- El Consejo Local de Tutelas es un órgano de vig.!_ 
!ancla y de información, que ademAs de las funciones que expresa

mente le asignan varios de los artlcuios que preceden, tiene las 
obligaciones siguientes: 

1.- Formar y remitir a los Jueces de lo Familiar una lista 

de las personas de la localidad que, por su aptitud legal y moral, 
puedan desempeñar la tutela, para que de entre el )as se nombren 
los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos co-

38 Montero, ob. cit., pAg. 387. 
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rrespondan al Juez; 
11.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especial

mente en lo que se refiere a la educación de los menores; dando 
aviso al Juez de lo familiar de las faltas u omisiones que notare; 

11!.- Avisar al Juez de lo familiar cuando tenga conocimiento 
de que los bienes de un Incapacitado es tan en peligro, a fin de 
que dicte las medidas correspondientes; 

IV.- Investigar y poner en conocimiento del Juez de lo fami
liar qué Incapacitados carecen de tutor, con el objeto de que se 
hagan Jos respectivos nombramientos; 

V.- Cuidar con especialidad de que los tutores cumplan la 
obllgacl6n que les Impone Ja fracción 11 del articulo 537; 

VI.- Vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea lleva
do en debida forma". 

4) LOS JUECES OE LO FAMILIAR 

Conforme al artlculo 633 del Código Civl l: "Los Jueces de lo fami llar 
son las autoridades encargadas exclusivamente de intervenir en los asuntos r~ 
latlvos a la tutela. Ejercerán una sobrevigi !ancla sobre el conjunto de los 
actos del tutor, para impedir, por medio de disposiciones apropiadas, la 
transgresión de sus deberes". 

b. DESEMPEílO OE LA TUTELA DEL INTERDICTO 

Mediante la tutela se establece una relación jur!dica entre tutor y pup.!. 
lo, por lo que nos corresponde anal izar los deberes y derechos que la Ley 
otorga al 6rgano ejecutivo de esta Institución. 

1) DEBERES DEL TUTOR 

En cuanto a Jos deberes del tutor. podemos expresar que son de tres cla-
ses: 

a) En relación a la persona del interdicto; 
b) Respecto al patrimonio del interdicto; y, 
c) Lo relativo a la representación legal del interdicto. 
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a) DEBERES DEL TUTOR EN RELACION A LA PERSONA DEL INTERDICTO 

a.1) Alimentar al Interdicto. 

Aplicando en forma anAloga los articules 536 y 539 del Código Civi I, los 

gastos de al lmentación del interdicto deben regularse de manera Que nada nec~ 

sarlo le falte, según su condición y posibilidad económica. Cuando el tutor 

entre en el ejercicio de su cargo, el Juez de lo Fami 1 lar fijarA la cantidad 

Que haya de invertirse en alimentos, sin perjuicio de alterarla, con arreglo 

al aumento o disminución del patrimonio. Por las mismas razones podrA el Juez 

modificar la cantidad Que el QUe nombró tutor hubiere señalado para dicho ob

jeto. Conforme al articulo 306 del Código Civil, los alimentos comprenderAn 

la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. 

Cuando el incapacitado carezca de suficientes medios para los gastos QUe 

demanden su al lmentación, el tutor reclamarA judicialmente la prestación de 

esos gastos y el aseguramiento de los alimentos a las personas Que tienen la 

obligación legal de proporcionarlos. En caso de Que el tutor sea el obligado 

de dar al lmentos por razón de su matrimonio, concubinato o parentesco con el 

interdicto, el curador ejercltarA la acción respectiva. Tal es el contenido 

de los articules 315, fracción 111, y 543 del Código Civil. 

El citado ordenamiento legal, en sus articulas 302 a 306, determina el 

orden de los sujetos obligados a proporcionar alimentos. Sólo a falta o por 

lmposibi 1 idad de los primeros obligados entrarAn los subsiguientes. Tienen 

obl lgac ión de proveer a la subsistencia de 1 incapacita do: El cónyuge o concu

bina en su caso; los padres; los ascendientes por ambas 1 !neas Que estuvieren 

mAs próximos en grado; los hijos; los descendientes mAs cercanos en grado; 

los hermanos de padre y madre; los hermanos Que fueren de madre; los hermanos 

Que fueren de padre; y, los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 

Los al lmentos han de ser proporcionados a la posibi 1 idad del Que debe 

darlos y a la necesidad del QUe debe recibirlos, como lo manda el articulo 

310 del Código Civi 1. Si existe pluralidad de deudores en la obligación al\

mentarla, el artlculo 312 del mismo Código dispone: "Si fueren varios los Que 

deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el juez r~ 

partlrA el importe entre ellos, en proporción a sus haberes". Pero si de los 
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diversos deudores al lmentarios sólo algunos tuvieren posibi 1 idad, entre el los 

se repartirá el Importe de los alimentos; y si uno sólo Ja tuviere, él cumpl.!. 

rá Ja obligación alimentaria, de acuerdo con el articulo 313 del Código Ci-

vl J. 

El aseguramiento de Jos alimentos podrá consistir en hipoteca, prenda, 

fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera 

otra forma de garantla a juicio del Juez de lo Familiar, en términos del art.!. 

culo 317 del Código Civil. 

a.2) Destinar preferentemente los recursos del interdicto para procurar 

su curación o rehabilitación. 

El tutor debe destinar de preferencia los recursos del Interdicto a la 

curación de su enfermedad mental o a su regeneración s 1 se trata de un ebrio 

consuetudinario o de persona que abusa habitualmente de las drogas enervan

tes. 

Correlativamente, el tutor está obl lgado a presentar al Juez de lo Fami

liar, en el mes de enero de cada año, un certificado de dos médicos psiquiá

tras o de especialistas sobre la causa de incapacidad de que se trate, en su 

caso, que declaren acerca del estado del Interdicto, previo reconocimiento 

que de él se practique en presencia del curador. El Juez de Jo Familiar se 

cerciorará del estado que guarda el incapacitado y dictará las medidas que e1 
time convenientes para mejorar su condición, como lo preceptúa el articulo 

546 del Código Civil. 

Para Ja seguridad, al ivlo y mejorla de las personas sujetas a interdic

ción, el tutor adoptará las medidas que juzgue oportunas, previa la autoriza

ción judicial, que se otorgará con audiencia del curador. As! también, el tu

tor podrá ejecutar las medidas que fueren urgentes, dando cuenta inmediatame!'_ 

te al Juez de lo Familiar para obtener la debida autorización, como se encue!'. 

tra previsto en el articulo 547 del Código Civil. 

El Consejo Local de Tutelas cuidará con especialidad de que los tutores 

cumplan debidamente con esta obligación, acorde con Ja fracción V del articu

lo 632 del Código Civl l. 
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b) DEBERES DEL TUTOR RESPECTO AL PATRIMONIO DEL INTERDICTO 

El tutor no podr~ entrar a la administración de los bienes del Interdic
to sin que antes se designe curador. Si entrare a la administración de los 
bienes sin que se haya nombrado curador. responder~ de los daños y perjuicios 
que cause al interdicto. Adem~s. ser~ separado de la tutela. Sin embargo, na
die puede rehusarse a tratar con él, judicial o extrajudicialmente, alegando 
la falta de curador, de acuerdo a lo establecido en los articules 535 y 536 
del Código Civil. 

La Ley confiere al tutor facultades generales para administrar bienes y 
ejercer actos de dominio, con las limitaciones que el propio ordenamiento le
gal le impone. En el Código Civil se han señalado los limites del poder patr.!_ 
monial del tutor, prohlbiéndosele unos actos y requiriéndose para otros la ª!'. 
torización del Juez de lo Familiar. La regulación de la conducta del tutor en 
relación al patrimonio del interdicto, podemos clasificarla de tres maneras: 

b.1) Actos obligatorios; 
b.2) Actos prohibidos; y, 
b.3) Actos permitidos con autorización judicial. 

b.1) ACTOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBE REALIZAR EL TUTOR 

b.1.1) Asegurar el correcto cumpl !miento de sus deberes. 

El tutor, antes de que se le discierna el cargo, debe prestar la garan
tla de Ley para asegurar el buen resultado de su gestión, salvo que se encue.!1_ 
tre exceptuado de esa obligación. Conforme al articulo 519 del Código Civil, 
la garantla consistir~ en hipoteca, prenda o fianza. La garant!a prendaria se 
constituir~ depositando las cosas dadas en prenda en una Institución de Créd.!_ 
to autorizada para recibir depósitos. A falta de ella, se depositar~n en po
der de persona de notoria solvencia y honorabi i idad. 

El tutor no podr~ otorgar fianza para garantizar su manejo sino cuando 
carezca de bienes en que constituir hipoteca o prenda, como lo indica el art.!_ 
culo 526 del Código Civi 1. Sin embargo, el articulo 527 del mismo Código est~ 
tuye que: "Cuando los bienes que tenga no alcancen a cubrir la cantidad que 
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ha de asegurar conforme al articulo siguiente, la garantla podrá consistir: 

parte en hipoteca o prenda, parte en fianza, o solamente en fianza, a juicio 

del juez, y previa audiencia del curador y del Consejo Local de Tutelas". El 

articulo 526 del Código Clvl 1 dispone: 

"Art. 526.· La hipoteca o prenda, y en su caso la fianza, se 

darán: 

l.· Por el importe de las rentas de los bienes ralees en 

los dos últimos años, y por los réditos de los capitales impuestos 

durante ese mismo tiempo; 

11.· Por el valor de los bienes muebles; 

1J J.. Por el de los productos de las fincas rústicas en dos 

años, calculados por peritos, o por el término medio de un quinqu! 

nlo, a elección del juez; 

IV.- En las negociaciones mercantiles e Industriales, por el 

veinte por ciento del importe de las mercanclas y demás efectos 

muebles, calculado por libros si están llevados en debida forma o 

a juicio de peritos". 

Hay que tener en cuenta que si los bienes del interdicto aumentan o dis

minuyen durante la tutela, podrá Incrementar o disminuirse proporcionalmente 

la garantla, a pedimento del tutor, del curador, del Ministerio Público o del 

Consejo Local de Tutelas, según lo previene el articulo 529 del Código Civil. 

El Juez de lo Familiar responde subsidiariamente con el tutor, de los d! 

ñas y perjuicios que resulten al Interdicto por no haber exigido que se cau

cione el manejo de la tutela, de acuerdo con lo preceptuado por el articulo 

530 del citado ordenamiento legal. 

SI el tutor, dentro de los tres meses siguientes a la aceptación de su 

cargo, no otorgare la garantla por las cantidades que fija el articulo 526 

del Código Civ 11, se procederá a nombrar nuevo tutor. Durante ese tiempo, un 

tutor Interino desempeñará la administración de los bienes, quien los recibi

rá por Inventario solemne, y sólo podrá ejecutar los actos indispensables pa

ra la conservación de los bienes y percepción de los productos. Para cual

quier otro acto de administración requerirá la autorización judicial, la que 

se concederá si procede, oyendo a 1 curador. 
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Nuestro C6digo Civil precisa en su articulo 520 a quiénes exime de la 

obligaci6n de prestar garantra, en la forma siguiente: 

"Art. 520.- EstAn exceptuados de la obl igaci6n de dar garan-

tia: 

1.- Los tutores testamentarios, cuando expresamente los ha

ya relevado de esta obligaci6n el testador; 

11.- El tutor que no administre bienes; 

111.- El padre, la madre y los abuelos, en los casos en que 

conforme a la ley son llamados a desempeñar la tutela de sus des

cendientes, salvo lo dispuesto por el articulo 523; 

IV.- Los que acojan a un exp6sito, lo alimenten y eduquen 

convenientemente por mAs de diez años, a no ser que hayan recibido 

pensl6n para cuidar de él". 

El tutor testamentario del Interdicto estarA obligado a dar garantla 

cuando con posterioridad a su nombramiento sobrevenga causa ignorada por el 

testador que, a juicio del Juez de lo Famil lar y previa audiencia del cura

dor, haga necesaria aquél la, al tenor del artrculo 521 del C6digo Civil. 

Cuando la tutela del interdicto recaiga en el c6nyuge, en los ascendien

tes o en los hijos, no se darA garantla. Salvo el caso de que el Juez de lo 

Familiar, con audiencia del curador y del Consejo Local de Tutelas, lo crea 

conveniente, de conformidad con el articulo 523 del C6digo Civil. 

b.1.2) Formar Inventario. 

El tutor debe formar inventario solemne y circunstanciado de cuanto con~ 

tltuya el patrimonio del interdicto, dentro del término que el Juez de lo Fa

mil lar designe para tal efecto, con lntervenci6n del curador. El plazo para 

formar el inventarlo no excederA de seis meses. La obl igaci6n de hacer inven

tario no puede ser dispensada, ni aún por los que tienen derecho de nombrar 

tutor testamentario, como lo expresa el articulo 548 del C6dlgo Civil. "La 

ley exige que el inventarlo sea solemne, lo que significa que necesariamente 

debe ser judicial y ademAs circunstanciado, que significa que deberA hacerse 

C?n todo detalle sin omitir ninguna circunstancia o partlcularidad".39 

39 ChAvez, ob. cit., pAg. 374. 
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En tanto que el Inventarlo no estuviere formado, la tutela se l lmltarA a 

los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del I!]. 

terdlcto, como lo expresa el articulo 549 del Código Clvi 1. 

b.1.3) Administrar el caudal del interdicto. 

El Código Civi 1 ha dispuesto en su artlculo 635: "Son nulos todos los as_ 

tos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los Incapaci

tados, sin la autorización del tutor, salvo lo dispuesto en la fracción lV 

del articulo 537". 

b.1.4) Representar al interdicto en juicio y fuera de él en todos los as_ 

tos clvl les que la Ley le permita. 

b.1.5) Sol lcitar oportunamente la autorización judicial para todo lo que 

legalmente no pueda hacer sin ella. 

b.1.6) Inscribir en el inventario el crédito que tenga contra el inter

dicto. Si no lo hace, se entenderá que renuncia a su cobro. 

b.1.7) Admitir las donaciones simples, legados y herencias que se dejen 

al Interdicto. 

b.1.8) Rendir cuentas detalladas de su administración. 

El tutor estA obligado a rendir al Juez de lo Familiar cuenta detallada 

de su administración, en el mes de enero de cada año, sea cual fuere la fecha 

en que se le hubiere discernido el cargo. La falta de presentación de la cue!! 

ta en los tres meses siguientes al de enero, motivará la remoción del tutor, 

conforme lo establece el artlculo 590 del Código Civil. También rendirá cuen

ta cuando, por causas graves que calificará el Juez, la exijan el curador o 

el Consejo Local de Tutelas, según lo indica el articulo 591 de la misma Ley. 

El artrculo 600 del Código Civil dice: "La obligación de dar cuenta no 

puede ser dispensada en contrato o última voluntad, ni aun por el mismo me

nor; y si esa dispensa se pusiere como condición, en cualquier acto se tendrá 

por no puestaº. 
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La garantla dada por el tutor para asegurar su manejo se cancelar~ hasta 
que las cuentas de su administración hayan sido aprobadas, conforme Jo dispo
ne el articulo 604 del Código Civil. 

b.2) ACTOS PROHIBIDOS AL TUTOR 

b.2.1) El tutor tiene impedimento para vender valores comerciales, indul 
trlales, titulas de rentas, acciones, frutos y ganados pertenecientes al in
terdicto, por menor valor del que se cotice en Ja plaza el dla de Ja venta. 

b.2.2) El tutor no puede dar fianza a nombre del interdicto. 

b.2.3) Ni con licencia judicial, ni en almoneda o fuera de ella puede el 
tutor comprar o arrendar los bienes del interdicto, ni hacer contrato alguno 
respecto de el 1 os, para s ! , sus ascendientes, su cónyuge, sus hijos o sus he.': 
manos por consaguinidad o afinidad. Si lo hiciera, adem~s de Ja nulidad del 
contrato, el acto ser~ suficiente para que se Je remueva. Cesa esta prohibi
ción, respecto de Ja venta de bienes, en el caso de que el tutor, su cónyuge 
o sus parientes sean coherederos, participes o socios del interdicto. 

b.2.4) El tutor no puede aceptar para s! a titulo gratuito u oneroso, la 
cesión de algún derecho o crédito contra el interdicto. Sólo puede adquirir 
esos derechos por herencia. 

b.2.5) El tutor no puede hacer donaciones a nombre del interdicto. 

b.3) ACTOS PERMITIDOS AL TUTOR CON AUTORIZACION JUDICIAL 

b.3.1) Fijar Ja cantidad que haya de invertirse en gastos de administra
ción, as! como el número y sueldos de los dependientes necesarios. 

b.3.2) Para incrementar el número y sueldo de los empleados. 

b.3.3) Enajenar o gravar los bienes inmuebles, los derechos anexos a 
ellos y Jos muebles preciosos, por causa de absoluta necesidad o evidente utJ_ 
!!dad del interdicto, debidamente justificada y previa la conformidad del cu
rador. 
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b.3.4) Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conservación 

nl de reparación. 

b.3.5) Para transigir o comprometer en árbitros los negocios del Inter

dicto. El nombramiento de árbitros hecho por el tutor deberá sujetarse a la 

aprobación judicial. Para que el tutor transija, cuando el objeto de lo recl! 

mado consista en bienes inmuebles, muebles preciosos o bien en valores merca!! 

tlles o Industriales, necesitará del consentimiento del curador y de la apro

bación judicial otorgada con audiencia de éste. 

b.3.6) El tutor no podrá hacerse pago de sus créditos contra el interdi~ 

to sin la conformidad del curador y la aprobación judicial. 

b.3.7) El tutor no puede dar en arrendamiento por más de cinco años los 

bienes del interdicto, sino en caso de necesidad o utilidad, previo el conse.!). 

tlmlento del curador y la autorización judicial. El arrendamiento subsistirá 

por el tiempo convenido, aún cuando concluya la tutela. Es nula toda anticlp! 

clón de renta o al qui !eres por más de dos años. 

b.3.8) Recibir dinero prestado en nombre del Interdicto, ya sea que se 

constituya o no hipoteca en el contrato. 

b.3.9) Cuando el tutor del Interdicto sea el cónyuge, deberá continuar 

ejerciendo Jos derechos conyugales. En Jos casos en que conforme a derecho se 

requiera el consentimiento del cónyuge Interdicto, se suplirá éste por el 

Juez con audiencia del curador. As! también, cuando la tutela del Interdicto 

recaiga en el cónyuge, sólo podrá gravar o enajenar bienes inmuebles, muebles 

preciosos, valores mercantiles o Industriales, por causa de absoluta necesi

dad o evidente utilidad del interdicto, debidamente justificada y previa la 

conformidad del curador y la autorización judicial. 

c) REPRESENTAC!OH LEGAL DEL lHTERDlCTO 

El destacado maestro ERNESTO GUTIERREZ Y GOHZALEZ define la representa

ción como "el medio que determina la ley o de que dispone una persona capaz, 

para obtener, utilizando la voluntad de otra persona capaz. los mismos efec

tos jur!dicos que si hubiera actuado el capaz, o válidamente un incapaz". Al 



128. 

tratar sobre la utilidad jurldica de la representación, opina que esta insti

tución jurldica "ha permitido a los incapaces de ejercicio real izar actos que 

las leyes le prohiben, por medio de un representante, y obtienen los mismos 

efectos que si ellos hubieran actuado". Agrega que "en 'lirtud de la represen

tación el acto que real iza el representante, no surte efectos ni en su perso

na ni en su patrimonio, sino en la persona o patrimonio de su representddo 11
• 

Refiriéndose a los incapaces, señala que la representación 11 se real iza cuando 
la ley faculta a una persona capaz para verificar actos jurldicos por nombre 

y cuenta de otra, que por disposición de la misma ley tiene incapacidad de 

ejercicio, y entonces las conductas que realiza aquélla, surten efecto en el 

patrimonio o persona del incapaz". 
40 

Por la representación legal se suple la falta de capacidad de ejercicio 

del interdicto, como lo ha establecido el articulo 23 del Código Civil, que 

dice: "La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades es

tablecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurldica; pero los 

incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de 

sus representantes 11
• 

El interdicto carece de capacidad procesal. Según el articulo 44 del Có

digo de Procedimientos Civiles, la persona que se encuentre en pleno ejerci

cio de sus derechos civiles puede comparecer en juicio. Por tanto, interpre

tando esta disposición a contrario sensu, el interdicto se encuentra imposibi 

litado para comparecer en forma personal dantro de un proceso como consecuen
cia de la pérdida de su capacidad de ejercicio. Sin embargo, podrá hacerlo 

por conducto de su representante legitimo, conforme lo ordena el articulo 45 

del citado Código Procesal, considerándose le parte en sentido material porque 

la sentencia que se dicte produce efectos en su persona o patrimonio. 

La fracción V del articulo 537 del Código de Procedimientos Civiles ind.!. 

·ca expresamente que el tutor está obligado "A representar al incapacitado en 

juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con excepción del matrimo

nio, del reconocimiento de hijos de testamento y de otros estrictamente pers~ 

nales". En consecuencia, el tutor tiene capacidad procesal para actuar en un 

juicio, con el carácter de parte en sentido formal, representando ai interdi~ 

40 Gutiérrez y Gonzáiez, Ernesto, "Derecho de las Obligaciones", 
págs. 335, 336 y 338. 
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to en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, vent.!. 
lados ante el Organo Judicial. 

2) DERECHOS DEL TUTOR 

En compensación a los deberes que nuestro Derecho impone al tutor, el L~ 
glslador ha dispuesto que se le otorgue una remuneración, regul<.da en los ar
t!culos 585 a 588 del Código Civl l. 

El tutor tiene derecho a una retribución sobre los bienes del Interdic
to, que podrA fijar el que tenga derecho a nombrar tutor en su testamento o 
la que determine el Juez de lo Fam! ! lar para los tutores legitimas. En ningún 
caso serA Inferior del cinco ni mayor del diez por ciento de las rentas 1 !qu.!. 
das de dichos bienes. SI los bienes del interdicto tuvieren un aumento en sus 
productos, debido exclusivamente a la industria y di 1 igencia del tutor, ten
drA derecho a que se le Incremente la remuneración hasta un veinte por ciento 
de los productos liquidas. La calificación del aumento se harA por el Juez de 
lo Familiar, con audiencia del curador. Para que proceda el aumento extraordl 
nario en la retribución del tutor, es necesario que por lo menos durante dos 
años consecutivos haya obtenido el tutor la aprobación absoluta de sus cuen
tas. 

c. RESPONSABILIDAD DEL TUTOR 

De acuerdo a lo establecido en los articulas 1911 y 1921 del Código C!
vi l, el tutor estA obl lgado a responder de los daños y perjuicios que cause 
el interdicto. 

La responsabi 1 idad del tutor cesa si se demuestra que le ha sido imposi
ble evitar los actos del interdicto que dan origen a los daños y perjuicios. 
Esta imposibilidad no resulta de la mera circun~tancia de haber sucedido el 
hecho fuera de su presencia, si aparece que el tutor no ha ejercido suficien
te vigilancia sobre el interdicto, al tenor del articulo 1922 del Código Ci
vil. 
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3. CUENTAS DE LA TUTELA INTER 1 NA 

La fracción VI del articulo 905 del Código de Procedimientos Civiles ma
nifiesta que el tutor interino deber~ rendir cuenta de su administración al 
tutor definitivo con intervención del curador. 

El tutor definitivo es responsable de los daiios y perjuicios que se cau
sen al interdicto si no pidiere y tomare las cuentas del tutor interino, con 
arreglo a lo establecido en el articulo 601 del Código Civil, que expresa: 

"Art. 601.- El tutor que sea reemplazado por otro, estar~ 
obligado, y lo mismo sus herederos, a rendir cuenta general de la 
tutela al que le reemplaza. El nuevo tutor responder~ al incapaci
tado por los daños y perjuicios si no pidiere y tomare las cuentas 
de su antecesor". 

4. SUSPENS!ON DE LA PATRIA POTESTAD 

La persona que ejerce la patria potestad requiere del pleno ejercicio de 

sus derechos para ser legitimo representante, protector de la persona y admi
nistrador de los bienes del menor de edad que se encuentra bajo ella. En caso 
de que el titular de la patria potestad sea declarado en estado de interdic
ción es necesario someterlo a tutela. Por consiguiente, está impedido para 
ejercer la patria potestad respecto de la persona y tJienes de sus descendien
tes menores de edad. La interdicción es, precisamente, causa de suspensión de 
la patria potestad, 

La fracción 1 del articulo 447 del Código Civi 1 dispone que la patria PE>. 
testad se suspende por incapacidad declarada judicialmente. Esta causa de su2_ 
pensión no es absoluta, se extingue cuando el Interdicto recobra su capacidad 
de ejercicio. Siendo necesaria la intervención del Juez de lo Familiar para 
la restitución del ejercicio de la patria potestad. 

El articulo 465 del Código Civil sostiene que "Los hijos menores de un 
Incapacitado quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda 
conforme a la ley, y no habiéndolo, se les proveerá de tutor". En relación a 
este precepto legal, el articulo 491 del mismo Código ha dispuesto que "El t!!_ 
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tor del incapacitado que tenga hijos menores bajo su patria potestad, serA 

también tutor de ellos, si no hay otro ascendiente a quien la ley llame al 

ejercicio de aquél derecho". 

5. SEPARACION DE LA TUTELA 

La tutela ha de ser desempeñada por personas que, por regla general, se 

encuentren en pleno ejercicio de su capacidad civi 1. Por consiguiente, resul

tan inhAbi les para desempei\ar el cargo de tutor o curador las personas suje

tas a tutela. 

Entre las causas de separación o remoción de la tutela establecidas en 

el articulo 504 del Código Civil, se extienden a los sometidos a esta instlt~ 

ciOn. Por tanto, el Juez de lo Fami 1 iar debe proveer legalmente de la tutela 

a las personas que tuviere bajo su guarda el interdicto. 

6. DOMICILIO LEGAL DEL INTERDICTO 

El sujeto declarado en estado de interdicción tendrA como dorniel i lo le

gal para el ejercicio de sus derechos y el cumpl !miento de sus obligaciones, 

el lugar donde se encuentra establecido el domicilio de su tutor, conforme lo 

disponen los artlculos 30 y 31, fracción 11, de nuestro Código Civil, que a 

la letra dicen: 

"Art. 30.- El domicll lo legal de una persona flsica es el i~ 

gar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus d~ 

rechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no 

esté a 111 presente". 

"Art. 31.- Se reputa domicilio legal: 

11.- Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y 

del mayor incapacitado, el de su tutor". 



CONCLUSIOllES 

El estudio del estado de interdicción nos permite extraer las conclusio
nes siguientes: 

PRIMERA.- El estado de interdicción puede definirse como "la situación 
jur!dica de toda persona mayor rte edad o menor emancipado Que carece de capa
cidad de ejercicio, Instituida por declaración del Juez de lo Familiar des
pués de haberse acreditado, en el juicio respectivo, la causa de incapacidad 
establecida legalmente, confiriéndole un tutor para los efectos de QUe actúe 
por ella en todos ios actos de la vida civil permitidos por la Ley, amparando 
su persona y patrimonio, hasta que readQuiera dicha capacidad, sea por haber 
concluido la causa Que la motivó, previamente constatada y declarada judicial. 
mente. o hasta Que cese la vida del incapacitado". 

SEGUNDA.- No son sujetos de interdicción los menores de edad no emanclp!!_ 
dos QUe sufran en su persona alguna incapacidad legal adicional a su incapacl 
dad natural, mientras no ! leguen a la mayor edad. Nuestra Legislación rehusa 
la declaración anticipada de estado de interdicción del menor de edad no ema!'_ 
cipado Que durante su incapacidad natural fuere demente, idiota o imbécil, 
sordomudo y no sabe leer ni escribir, ebrio consuetudinario o Que habitualme!'_ 
te abuse de 1 as drogas enervantes. 

TERCERA.- Los sordomudos que no saben leer ni escribir, los ebrios con
suetudinarios o los Que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervan
tes y sean menores emancipados o mayores de edad, deben ser dec !arados en es
tado de interdicción, siguiéndose las mismas formalidades procesales señala
das para la declaración de incapacidad por causa de demencia. 

CUARTA.- Son tres las condiciones necesarias para la procedencia de la 
declaración de estado de interdicción, a saber: t) La existencia de una causa 
de incapacidad legal; 2) Que el pretendido incapaz no se encuentre sometido a 
patria potestad o tutela de menores; y, 3) Una resolución judicial que decre-
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te el estado de interdicción. 

QUINTA.- Algunos autores hacen depender la procedencia de la declaración 

de estado de interdicción a la exigencia de que el presunto incapacitado ca

rezca de la aptitud general para gobernarse y administrar sus bienes por s! 

mismo. Por nuestra parte, consideramos que la Ley no establece dicha condi

ción, si no que presupone que una persona se encuentra impos i bi 1 i tada a 1 as 

circunstancias de mérito, por tal virtud debe ser declarada judicialmente en 

estado de interdicción. 

SEXTA.- En la pr~ctica judicial, la declaración de estado de interdic

ción se formula en jurisdiccióo voluntaria y que, planteada oposición, se 

convierte en contenciosa. 

SEPTIMA.- El procedimiento para la declaración de estado de interdicción 

difiere considerablemente de las normas que rigen a los procesos de jurisdic

ción voluntaria y contenciosa, provisto de caracter!sticas procesales propias 

por la clase de resolución requerida para determinar la capacidad o incapaci

dad de una persona, sin perjuicio de que le sean apl !cables éstas en cuanto 

no se opongan a su natura le za. 

OCTAVA.- La facultad de solicitar la declaración de estado de interdic

ción debe ampliarse a los siguientes sujetos: 1) El presunto incapaz por s! 

mismo, por lo que nuestra Ley Procesal Civil debe aceptar la interdicción vo

luntaria; y. 2) Los directores de instituciones, públicas o privadas, de in

ternamiento o rehabilitación de enfermos mentales crónicos, deficientes ment~ 

les, sordomudos que no saben leer ni escribir, ebrios consuetudinarios y per

sonas que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. 

NOVENA.- Ninguna persona menor emancipado o mayor de edad presuntamente 

incapaz puede ser considerada como incapacitada, sin que la causa de incapac.!_ 

dad legal haya sido previamente comprobada en el juicio correspondiente y, d~ 

bido a lo cual, el Juez de lo Fami 1 iar declare el estado de interdicción. En 

consecuencia, el presunto incapacitado debe continuar durante el desarrollo 

del juicio de interdicción, en el ejercicio de la patria potestad o en el de

sempeño de la tutela de las personas que tuviere bajo su guarda, en tanto no 

sea declarado en estado de interdicción por sentencia firme. 
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OECIHA.- La Ley debe establecer la obllgaclOn del tutor del interdicto 

para pedir el cese del estado de tnterdlcclOn a que se haya sometido su pupi

lo. SI el tutor hubiere omitido la presentaclOn oportuna de la solicitud ex

tintiva de la lnterdicclOn, motivara su remociOn y respondera de los danos y 

perjuicios que resultaren al Incapacitado. 
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