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P R O L O G O 

El oresente trabajo tiene como finalidad la de 

contemplar el caso de los menores suietos a la Patria 

Potestad. aue por razOn de un homicidio cometido en~re 

convuges. resultan afectados en su situacion emocional. va 

que el hecho de encontrarse situados dentro de esta 

hipótesis. puede traer como consecuencia un resultado 

irreparable oara él si no se le trata de oroteger en sus 

derechos. considerando que por motivo de la edad. no ~iene 

la capacidad suficiente oara entender su realidad y poder 

externar así su opinión. Considero que el legislador se 

olvido de contemplar este caso, ya cue en la normatividad 

aplicable. no existe mención alguna al respecto, en virtud 

de que hace referencia a dos delitos graYes o ~as oare QUe 

pueda decretarse 1a pérdida del derecho. Además qu~ e1 

propósito de la legislacion. deberá de ser a fin de aue el 

menor no tenga que seguir sujeto a la Patria Potestad con un 

ind~vidlJO Qu~ privó de la vida a su convuge que por 

con~iguiente es considerado como de alta celigrosidad. 

Este es el orooósito fundamental de esta 

investigación. ya aue el suscrito considera que nuestra 

legislación no esta cumpliendo con el fin orimordial de esta 

institución. 



- 2 -

CAPITULO I. EVOLUCIC•N HISTORICA CE LA PATRIA !=IOTESTAC' 

A. En el Derecho Romano 

El Derecho Romano. ha sido la base fundamental cara 

el Cesarroi lo de! derecho ~ 1 paso d~1 ":io:-moo. "ª oue fue una 

de las orimeras formas iuridicas aue se cr·earon para las 

relacicn~~ interoersonales ent~e los individuos cue formaban 

parte de una comunidad. razon por dem~s imoortante para aue 

en todo tioo de estudio v ana1isis ae las instituciones cue 

contorman el derecho moderno. ten~an como principie de Ello 

el estudio de este derecno. a fin de tener un oancrams mas 

amplio de la evolución del mismo hasta nuestros días. 

Podernos d~cir que la t3milia romana tuvo una muv 

especial orqanizacion en su forma de vida rami iiar v que era 

demas especial. ya que el pa~;e ~~~ l~ o;~dr3 3ngular de la 

-r.smi lia. cuesto oue este tenia f3cul-::ades muv -e"l(-::-ensas 

ooderos.as. a las cuales podemos decir. oue era casi 

i;np0sitd<? <1rsore-nderse de el las a ·ios out- es~.absn sometidos. 

va oue no ten1a ninqún l1miTe. ademas d~ aue este tipo de 

ooder ta~bi~n oodia ejerc~r$~ aesae un tico de vista 
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reli~ioso v econcmico. va Que el oater-fam1lias esta~a 

investido de un coniunto de poderes v de derechos en ~t 

ejerciclo de esa autoridad v a la cual se le denominaba como 

Patria Potestad. 

ta Patria Potestad en el Oe1·echo Romano era 

ejerciclo exclusivo del pater. ya que se exclvta del mismo a 

1a muj~r Que integraba esa familia. ad~mas que en sus 

princiolos ~ra una facultad absoluta, teniendo como 

orincipal caracter1stica. la de durar ~oda la ~ida d~l Que 

la det~ntaba. ya que como sujeto sui-juris. ten'a varios 

poderes~ tales como la manu, el cual e1erc'5 sobr~ la mujer 

v el que ejerc1a sobre los hijos, llamado 11 PATRIA ~OTESTADu. 

Cabe aclarar aue el poder que eierc'a el pater er~ 

tan extenso. QUe no solo se limitaba a ~fercer1o soore la 

~sposa e hiios, sino tambien podla h~c~rlo sobre los 

~sclsvos. Qu~ eran considerados como oar~e de la familia. 

además Que su poder era tan absoluto que nod'a d~terminar 

· ~~s~A la disDosfción de la viaa de los suietos a su 

autoridad. va que cualquiera Que tu~re 5,, e:~a~o 1 ~dad 

condícion deb~r\an de venerarle respe~o ai ~a~~~. 

La oa~ria potestad ~staba conc~bids en sus oriqenes 
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como un derecho qu¿ en Ei~rcicio d~bla oroporcionar un 

ben~ticio a la famil~a. mas o~~ un lnLer~s del ihcaoacitaao. 

v~ Que ~l r~ores~nt~nt~ ~~ 13 familia er3 ~l sacerdct= 

unico~ ~I h-:.>reder·o a~l n.o..;zar. el contlnuador d-e los 

ascoendi~n,.es v r.3"ir ct~ lo:s d"!sc-endi~rit.oes: d":? alli el oorqu~ 

de su ~utorldad absclute v sin r~stric~ion~s. La patri3 

potestad no era otra cos3 mds qu~ el refl~lo d~ ~ste peder. 

aue ~' 03;::1·.,.. e1~rc1.:·i en todos los smbitos d~ L3! rel.:icior-.-es 

f~tnili~r'!'5. 

A tin d~ simo1it)car el entendimiento de como era 

la P~t1·13 C0te~t3d en el d~recho romano. m~ncionare las 

re9las eso~c\tic~s cu~ d~terminaban ~l ejerc~~io de ¿sta 

i ns ti tuc ton: 

1~- La Datria ootest3d nu~c3 pertenecla a la madre: 

I~ edad del hilo: 

3.- Et hiio no podia. en orincipio~ adquirir por su 

cu~nt3 ninoun bier.: salvo ¡..,~ "-ec:;lios. tDdo 
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~.- El hiio era incapaz de celebrar el contrato de 

mutuo v de testar •.• 11 (1) 

Este poder tenia como caracteristica la de ser de 

tipo doméstico. con la finalidad de ser en .inter~s del cadre 

más que del hiio. 

Las reglas antes mencionadas fueron de suma 

imoort~~cie ~~ el derecho romano, va cue determinaban la 

situación real de las personas ante el Poderoso oater

tamil ias, razon por la que hablaremos de cada una de ellas. 

con el propósito de tener una mejor vision del mismo. 

1.- la patria ootestad nunca certenecia a la madre 

en virtud de que ella no gozaba de una capacidad su•iciente 

como para eierc~rla, va oue siempre estaba some~ida al poder 

de su pater-familias ori.:iin.:il (su padre). o al de su marido 

(1} PLANIOL. Harcel; Tratado Elemental de Derecho CíYil: 

Tomo 1~ 2: Ed~tor-i.::1 C.aj~ca, S.t...: ¡:.á?ina 2'.-.:t.. 
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<in manul al momento d~ c~1~brsr e1 m3tr·imonio. considerando 

d 13 domus romana como una peoueña entidad politica. 

una ~scecie de monaraula awméstica, entonces podemos ver a 

la manus como una naturalización doméstica de la mujer en ia 

domus del marido. 1• (2) 

La naturalizacion de la mujer de la QUe hablamos en 

el cdrrato anterior se llevaba a cabo m~diant~ una forme 

llamada "conventio in m~nu 11 • mismo que oodi3 llevarse a cabo 

conjuntamente con la celebracion del matrimonio o sin 

llevarse a cabo este: este '1conventio in manu~" t~nia modos 

distintos de celebrars~: 

a).- Como con~ecuencia del matrimonio celebrado en 

honor de Juoiter Farreus. teniendo como caracteristica la de 

QUe la pareia deb\a comer un paste\ oe ~riQo. 

b).- L3 del ac~o solemne en donde intervenia el 

(2} FLOR!S MARGAOANT. Gui11ermo; El Derecho Privado Romano: 

oc~ava edición: Editorial Esfinge, S.A.; Pa9lna l9S 
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anti9uo pater-fami1ias de la novia 

parecido a 1a compra de la esposa: y 

el.- Por la del hecho 

el nuevo, algo 

de convivir 

~ninterrumpidament~ durante el último año con el marido: No 

ooeraba por el simole transcurso del tiernPo. va cue se 

necesitaba e1 consentimiento formal de1 original pater-

fa~ilias. 

Con esto se aclara e1 corque ia mujer no Pod1a 

9ozar de la tacultad de ~iercer la potestad. en virtua de 

aue siempre estaba sujeta al dominio éel oa:er-familia5. 

~clarando que aun v cuando una roman3 sui-iuris dir~91a su 

propia domus ( por ser soltera o viuda1 ~o ~od~a tener la 

potestad sobre los hijos, va au~ ~ecesitaoa un tu:or cara 

tomar decisiones importantes. 

2.- ~~ pro1onaaba indefinidamente cualcuier3 oue 

fuese 1a ~dad del hijo. va Que el ~e~ed~: d~ ia pa~ria 

potestad. la ejercia hasta su muerte. 

Es~e poder era ~an ilimitado. oue ocd1a hasta 

disponer de la vida del hile si üuisi~r~. cl3ro que 5i~~~re 
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v cuando la decisión hava sido justificada oajo la 

viili1ancia de las autoridades genti lici.as. o del censor. 

exponiendose en su caso a sanciones muv severas. ya que el 

Unfco que Podia dictar esa sentenc1a ere el magistrado. 

previa acusación que le hiciera el padre respecto de la 

conducta del hijo v Qu~ lo orillare a tomar esa decisión. 

As1 también el que pu~Ce 1o mas puede lo menos, 

r~zón por l~ aue el padre pod1a ma~ciper al hijo, e~to es, 

1o podia vender, encontr~ndc~~ e~ una situacion análoga a la 

del esclavo. aunque temoora1mente sin dañar sus 

carecterlsticas de agnado. 

Como caracter1stica o regls g.enera1. el padre 

vend~a al hijo cuando existiera una situación de ~mergencia 

financiera o estado de miseria. haciendolo en un precio 

efectivo. como unb verdadera ~enta. Podia a ~eces mancfp3rlo 

a un acreedor en garantia. razón por la que me atrevo a dcir 

oue 11 
••• el hijo no era un bien como el esclavo, pero si un 

instrumento de adquisicion, te~:~~do el valor que sus 

servicios pudieran prestar •.• ~ (3) 

{3) PEi!T. Eugene; Tratado Elemental de Derecho Romano; 

Editorfal Albatros; Página 10: 
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Existió con posterioridad una regla fsvorab1e para 

el hijo. misma que quedó plasmada en la lev de las XII 

Tablas. en donde se d~cidi6 que el hijo mancipado por tres 

veces, ser~a causa suficiente cara liberarlo de la autoridad 

paterna. 

Por último como una de las facultades del aue 

ejercía la catria potestad. era la de poder abandonar a sus 

hijos; contemplandose que el que lo recogiera tendrie la 

autoridad sobre aquel, va fuera como esclavo o como hijo. 

3.- El hijo no podía en principio. adquirir por su 

cuenta ningún bien; salvo los peculios. todo pertenec1a al 

padre, correspondiendole a éste el goce de los bienes cuya 

propiedad era del hijo. Esto se derivaba oara con igual Que 

la esposa , el hijo no gozaba de una personalidad individual 

ve que es~aba sujeto a la autoridad del padre y co~o lo 

hemos venido manifestando est~ era la autoridad maxima. v 

como tal. gozaba de todos los bienes propiedad de1 hijo cor 

vía del usuTructo, ya que dicho patr~mvr.~~ =~~ ~1jc ~~~~~b~ 

a tormar parte oei patrimonio de1 =adre. a 1c que el p~dre 

no garantizaba su manejo, recibi~ndo as' una ~ituación 

privilegiada respecto del usufructuario común v corrien~e. 



del hiio duraban toda la vida de ~ouel. va ~ue los hijos no 

pod1an ejercer la prooiedad absoluta sobre sus b1eoes. 

entendiendose como una coorooiedad con el 03dre, misma oue 

se disolv1a y loQraba la orooiedad absolu~a al momento ~= 

morir el oater-familias. Con el tiemoo se le fue dando \a 

ooortunidad al hiio de tener exclusividad sobr.e ce algunos 

bienes. tales como los ganados por su actividad militar, oor 

al9úna funclon oUblica o eclesiástica. etc. 

h.~ El hiio era incapaz de celebrar el contrato de 

mutuo v de testar. 

Como va se ha venido manifestando el hijo no tenia 

individualidad sobre su persona v sus bienes, ya que todo 

repercut1a oor conducto del oater-familias. en virtud de lo 

cual tamooco tenia la capacidad de ce!~brar contrato alguno. 

salvo aue el padre lo hubiere au~orizado oara ello. va aue 

este tenia resoonsabi\icad de los ac~c~ d€rivados de los 

mismos. Asimismo tampoco oodia testar. va ~ue como no ~enia 

manejo pr~nio sobre sus bienes, no podia disooner a futuro. 

si~o hasta desoues de haber fallecido el oatér. 
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FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD 

El Derecho Romano 5eñala como fuentes principales 

de la patria potestad el matrimonio o iustae nuptiae. la 

adopción la legitimación, para lo cual entraremos en 

estudio de cada una de ellas. 

MAT,IMONIO O JUSTAE NUPTIAE 

Esta fuente de \a patria potest~d er~ la más común 

entre los romanos. ya que era la de los hi~os nacidos de 

matrimonio, pero con una caracter\stica muy especial. que 

havan nacido despué5 de 182 dias contados desde la 

justae nuptiae o dentro de los 300 d\as contados desde la 

terminacion de éstas, son considerados como hijos leg,timos 

del marido de la madre ••. 11 (4) 

El término establecido anteriormente solo podía ser 

revocado su efecto por el marido, ya sea por cua\Qu\er causa 

suficiente para no creer que el hijo nacido f~ere suvo; esto 

estaba sujeto a las pruebas otrecidas por él. va aue si no 

(h) Ob. cit.; FLORIS MARGAOANT, Guillermo~ Página 202 
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era as1. surtía sus efectos la oaT.ria pot-=stad 

frrern~diabl~mente. 

Asimismo cabe mencionar oue hubo entre Jos rom3ncs 

una indecision a este r~soecto, va que ne hab1an contemplado 

ia situacion del hijo nacido antes de 1os 182 dlas, puesto 

QIJe no e~traba dentro del término est:ab)ecido o ara 

considerarlo !eqitimo. razon Por la cue existió esa laguna. 

~i~~a QU~ r~so1~1an seg~n fuera eJ caso esoec1fico a tratar. 

Los hijo' leg~timos ca~an inmEdiatamente dentro d~ 

ia PS~r12 pct~stad, ~ism~ aue daba c~ertos d~rechos. tales 

como exigir alimentes v el deber de proporcionarlos, las 

hijas tenian ade~és el e~igir del c3dre una cote adecu30c a 

E.;;to no quer1a decir que el padre era 

el único obligado, va que como se ha venido mencionando. 

asimismo adquiría el derecho de usufructo 

administracion sobre los Dienes de los hijos. 

E5 de su~a imcortancia aclarar oue las iustae 

matrimonio reouerlan de cier~os requisitos o 

c~ndiciones de ~alidez para surtir sus efec1:os. consistiendo 

t?n: 

.:::!Í .- .-.ucer1:ad de ios "!S;:::.:·sos. Era la de compr·obar que los 

es'taban cona i e i on,:.s f~sicas lo 

suTiCi~nt~~~nte desarrolladas para llevar· a cabo el fin 
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~':-~-~·;;ordlal del matr)!l\ordo~ que ef"a e1 de tener hijos. A 

~'f'Y-'4S dt'-1 ti¿moo s~ <:1etermin6 que 1!!! ed3d .spropiada para 

~crtraer matrimonio er·a de 12 afios para la mu,er v de 14 

arios oara el ho~b~e. 

b). - El con:sentfmiento. Consist1a .,¡ 1 ibr~ 

los contrayentes para unirse en 

matrimonie. va que en esa época ~¡ padre ejerc,a mucha 

influencia scbre los hijos . 

. :).-El corisentirniento d-el jefe de Temí:~.:... 

deois dcr et pater-familias. va aue en bas~ al poaer· de au~ 

estaba investido~ le permitla impedir eT matrimonio si ne 

manife.st:~ba su consentimiento. Cabe ac1arer que 1os sujetos 

suí iuris no ten1en n~cesldad del consentimien~o de nadie. 

d). - Connubi um. No e-r.a mas que la aptitud legal dt- ics 

individuos. que co~o ciudadanos romanos les otorgaba el 

derecho a la libe1·tad de cssarse. mism~ teculted a !S cue no 

tení~~ ~=~A~O los esclavos y otros~ 

Hada mas cabe ac1~r~r Que? -=l mev·;,;.;;;;~':" l"\O exisne 

·de solemnidad~s de forma. nl ceremoni3s r~li9~~~a~. vd que 

besteba 
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n"'?-:::lei: -~r10~ 1--<::>1t11fü;;_; 

r.v~ r:..nr.sr<j nsr-t'= OE: ~-= rani-t 11a ..:;~v~ • i...1"0-1 ;:::i..:;r..::. J r··t\~.~ de 

.ílntsdo~. ~om-~n.j•J r-.:;,mbi..;r, su ,-n:.mb1~ V' co1~,jí .. :-i"_;01 so.:i:;;i. [,, 

ín ~¡ caso o~ au~ el matrimonio !~ hubi~re 1 l~vsdo 

a cabo sin ~umplir con los ~eouisitos con3id~rados oara ese 

causan~ efe~~o la p~tri~ ootestad. nacianao los hijos come 

Slli ilwis. no teni~noo ur, p3dre ci-erto. 

El matrimonio ~n un princic10 poa\3 s~r disu~l~o 

001· e1 j~te de t~milia. causa aue llevo a un abuso resoecto 

d~ ~1103. pero 3 tr3ves d~I tiemoo se peraió ~sa Tacul~3d. 

t3s d~m15 tQ~ma~ d• disolv~rs~ eran oor la muerte de uno d~ 

lús e5~oso~. cor· 1a c~rdida d~I c~nnubium v el divorcio. oue 

~~n cu~od~ no iba sccrde ccn las costumbr~s óe los 

'om~nos. al par~cer lt ~~ pedia ll~v~r ~ C3bo por ubona 

;r::"ti3'" rcN1:;.::-:-:-..;m1ento mutuo) o oo:- f'epuóiaclon cor 

solicitud a~ une de Jos -es~osos). 

C5~~ 3Ciar~r oue ~~;stía tamb1en ~1 concubína~o. 
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cue r.o tu .. ·: 1·es:iu1::-:::fc:r. iur1a,.::::3, va que eran 

de urL, cl.5.se lntE-rlor. oero sin 

va qu~ n"3c1.ln :.;ui juris. s:ih ~ l=qars:-> :1 inteqrar a su 

L1mi1~aciv11. 

!... A ADOPCH)N 

~l3 adopciones una institucion ci~ derecho civil. 

~uyc ~t~cto es e~tablec~r entre dos o~rsonas relaciones 

~nalogas a !,;,.s Que crean l..3s justae ....... ¡:;;-::~~ ~ntre ~¡ h;jo v 

~t iefe d,:: tamilia ••• 11 {5) 

Oe esta fuente d~ la oatria r.ctestad podemos 

manTr.::-star cu~ la misma .::r·a vna con.secuenci":i de ta torma tj.;· 

vid.3 romana. V.'3 ou~ 3-i L~ \J1t-lca form::: d·:: oros~guir la 

Tamili.a .c1v1l. o::r.a or-r (Ollducto e~ los v:_"\r,-.nf's. :!l.c r.iomento 

de Que pr~dGminaba la ~~b5i~t~ncia femenina. o bi~n exist1a 

~steriliaaa f'n ta par~1&, se corr1a e\ rl~S~o d~ Qu¿ 

~n r.onsecuencia a 

(5) Ob. c'it.~ PETIT~ Eug~n~: Pá~ln~ i13 
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~~tinguirs~. razon por· d~mas importante para que idearan una 

~orm9 d~ orosecusión t3millar. como consecuencia de una 

necesidad. 

Existían dos clases de adopciones: 

a).- la adrogacion. ~ue era la adpciOn de una persona sui 

iuris. por v1a de una inturmación hecha por los pontitices y 

~n vir~ud de u~a decision de los comicios. va que era de 

suma importancia para la iglesia y el Estaco, ei q~e ~e 

prosiguiera 1: vide ce la familia y no se extinguiera oor 

falta de hiios ~arones. 

b).- La adopción. Esta no es de la misma antiguedad que la 

adrogacion, oe1·0 en esencia era una forma mas de llevarla a 

cabo, va que no exigia \a intervención del pueblo o de los 

pont\fices. en vir~ud de que el adoptado era alieni iuris. 

por lo tanto no habia aue lograr la desaparición de una 

+.=.mili3. ;d de un culto. oor lo Que rsultaba mas oractica 

qu~ la anterior. 

LA LEúlT1MACli::N 

La legitimación no ers otra cosa oue los nedios ~ue 
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permitian los Emperador~s Cristianos par3 ou~ el padre 

adquiri~ra la patria potestad sobre los ni~os naturales 

nacidos baio el concubinato. cumpliendo con ciertas for~as. 

tales como: 

a). - E 1 justo ma~rimonio: que consist1a en contraer 

matrimonio ccn la concucina, a fin de aue surtiera efectos 

la patria potestad. 

caso -:n el cual e\ 

matrimonio entre los padres no era aconseiable, a lo cual el 

Emperador autorizaba la \eqitimaci6n en caso de ausencia de 

hijos te9ítimos. 

e).- La oblación la curia: a la cual el padre deb1a 

hacerse responsable de aue el hijo aceptara el cargo de 

consejero municipal, por lo que adem6s debia separar bienes 

de cierta can~idad para garantizar la gestion de su hijo en 

la curia. 

EITINClON DE LA PATRIA POTESTAD 

~odernos decir cue ios derecnos r~lscionados con el 

parentesco. solo pu~den modificarse o e~tinguirse d~ 
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conformidad a lo establecido en el derecho. esto es. en las 

causas aue ponen fin a la autoridad paterna, pudiendo 

determinar como causas específicas de la extinción. las 

sigui entes: 

a).- Por la muerte del padre (o por su capitis diminutio 

maxima o media): 

b).- Por la muerte del hijo (o por su capitis diminutio 

media o maxima>: 

e).- Por la adopción del hijo por otro pater-familias o la 

adrogatio del oater-familias: 

d).- Por casarse una hija com manu; 

e).- Por el nombramiento del hijo oari!I ciertas altas 

funciones religiosas, o en el derecho justiniano, también 

burocráticas; 

f).- Por emancipación, figura que evolucionó desde ser un 

castigo (exoulsión de 1a domus), hesL? convertirse en una 

ventaja concedida al hijo a solicitud suva: 

9).- Por disposición judicial, por castigo del padre {en el 

caso que una hija fuera prosti~uta) o automáticamente. por 

heber exouesto al hijo, cosa frecuente en tiempos de Bajo 

Imperio. caract:erizado por su pobrez!I general . 11 (6) 

(6) Ob. cit.; FLOR!S MARGADANT, Guillermo; Pagina 206 
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Cabe mencionar que con 1a extincion de la patria 

potestad. era causa suficiente oara que el hijo se 

convirtiera automáticamente en siu juris, aun sin haber sido 

padre o haber contreldo matrimonio, excepto en los casos de 

adopción. adrogacion del pater-fami1ias o muerte del hijo. 

Respecto de la hija, esta llegaba a convertirse en 

sui iuris. pero sin convertirse en jefa de su domus. ya que 

siempre estaba bajo la tutela de algún pariente. 
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B. En el Der~cho Aleman 

Podemos decir Que el Derecho germano era una de las 

formas de vida mas que sujetas a un orden escrito 

fundamentado, se trataba de una forma de vida en base a la 

costumbre tamiliar, ve que en la epoca antigua de esta 

comunidad no estaba suj~to a disposiciones escritas o 

comentadas por los integrantes oe esa comunidad, 5ino que 

cispon\an todo con bas~ a la costumbre venida desde sus 

ancestros. v como tales deberian de se~ respetadas con suma 

rectitud. 

Por lo que respecta a las relaciones 

interpersonales dentro de la familia, no existie disposición 

normativa al respecto, va que tenían el pensamiento de que 

la familia era la base maxima de una comunidad v como tal 

deberían sus integrantes de prestar toda la avuda suficiente 

para el buen desarrollo de la misma. 

En lo que respecta a 1a Patria Potestad entre 

padres e hijos, tarncoco hubo en su epoca antigua disposicion 

alguna. va que como lo he dicho, ellos tenian un espíritu de 

ayuda 11;utua. que e su vez deb~a r@spe~ar el orden jerarquico 

Ce los íeres de familia. Ellos consideraban a la Patria 

totes~ac como una serie de tacuttades ae ias que podia 



di!p~ner el oaar~ sabre el nijo. a tin de enseharle a 

Tormarse como un h~~bre de bien para su familia y comunidad. 

3d~m3s de ser d~r~cno temooral sobre el descendiente v no 

per~anente. ouesto Que tenian la costumbre de que los hijos 

deb,an emDezar a manejar su vida a cierta edad, a tin de ~~e 

Lodo lo enseñado por 5U padre durante su niR,~. to 

resoonsabilizara de sus actos cometidos en clerto tie~~o. Es 

de reconocer que al parecer esta forma de conducta 1e= dió 

buenos resultados. 

Tratare de explicar de manera general 

esLa :cg~~i~ción. va que aun y cuando el derecho gérmanico 

no tuvo leves escritas en sus inicios. tuvo suma importdnci~ 

en sus desarrollo. va que une de sus ideas avanzadas v aue a 

los romsnos con todo v su legislación ~ompleta les fue 

difícil ~uitar esa forma de paternidad excesiva sobre los 

hijos. fué la de considerar a la Patria Potestad como un 

derecho ~emporal. ademas de tener cier·tas c~r~ct~r1s~icas 

muv propias de su relacion padre-hiio a partir del 

nacimiento de estos. 

Ai igu~l que otras formas de vida en distintas 

re9lones~ \o~ Germanos consideraban a la ramilla como la 

piedra angul3r de la sociedad. ya aue su id~a de 

colaboracion comunitaria era primordial en su d~sarrollo. 
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idea inicial de educar a sus hijos con un tin de hacer 

hombres fuertes de provec~o. a tin de que su raza 

adquiriera mayores beneficios. en base a Ja ayuda grupal. 

una caracteristica muy importante en la familia 

germanice, era la de que el marido era monogamico, es decir 

no gozeba de tener varias esposas, por el contrario ellos 

eran muv respetuosos de sus mujeres. aun cuando estas no 

go:aban de ningún poder de decision. 

colaborar en la educación de los hijos, ademas de que como 

va lo he repetido, este t~~o de farni1ia estaba acostumbrada 

a vivir en tribus, en donde todo ese tipo de costumbres 

adouiridas oor descendencia, eran consideradas como regla 

única de aplicación. 

La tribu en donde habitaban estaba conformada por 

varias familias. llevando a cabo sus relaciones familiares 

entre lo5 padres e hijos mediante ''LA MUNT''· institucion 

fami1iar muv oarecida a la Patria Pote5tad. oero con las 

diferencias que se han veniao m~ncicn~M~o. teniendo un 

caracter muv tuitivo desde sus inicios. 

El padre aún v como autoridad maxima dentro del 

seno oe la familia 5u compcrte~iento p3ra con los hijos ~ra 

de mucho cariño v atencion. pero esto no aueria decir que 



2: 

con esto era causa suficiente oara que la aolicación de sus 

norm3S fueran a verse detenidas por este hecho. al con~rario 

~1 cariño que se le tenia a los hijos, obligaba a los padres 

a dl sooner hdsta de la vida de el los si el caso as1 lo 

ameritaba. No hav que olvidar Que el fin primordial de Ja 

educación de los hijos era la de prepararlos para la vida 

adulta, va que el hijo varón era inexorablemente el que iba 

a proseguir con la dinastfa familiar, misma que consideraba 

el heredar todos los bienes familiares. 

El hijo estaba sujeto a "la munt 11 hasta la mavor1a 

de edad v mientras esto no sucediera. la actitud del hijo 

para con el padre deberia de ser de sumo respeto v 

veneración, va que ·en el caso de no sucee!er así, podía ser 

castigado severamente. 

Por lo que resPecta 4 los bienes. estos ¿ran 

considerados como prooiedad colectiva de la familia, por lo 

tanto el padre, aún v cuando tenia mucho poder. no podía 

disponer de ellos, ya que como va se ha manifestado. la 

familia era lo más importante para la consecusión de la 

sociedad o de la tribu, en su caso concreto. ad~más de ser 

una forma de conservar los bi.enes CetAO un aseguramiento de 

la unidad de cohesión de la familia. 
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~a mencionamos Que ~I niio va,0n m~vor e1·a el 

heredero inmedia~o a1 o3dre ce todos los ~i~nes propi~dad de 

la familia. aclarando oue aun y cu~ndo 13 mujer· Tenia 

1ntervencion dentro ael maneJo in~erno ae t~ tami\ia. as1 

como de la educ3ción d~ los hiios, al mom~nto de fallecer 

el esposo no se le consideraba en ningun aspecto para cue 

pudiera h~redar. va que esto lo tenia prohibido segun 

disposiciones de ta Ley S&lica, pero no hav que olvidar Que 

ella era la que seguia detentsnto "la munt 11 sobre de los 

n;jos en \a muerte del marido. 



c. E~ el Derecho Mexicano 

R~soecto a nuestr8 legislación tratare de hacer una 

reseña general. dentro de lo posible. de at9unas de las 

instituciones iurídicas desarrollados desde la época 

orehisoanica hasta nuestros días. refiriendome en su caso al 

tioo de organiz~ción Que tenían en e5e momento. 

Para el efecto de t~r.er una mejor visión del 

desarrollo del derecho mexicano diremos que el mismo se di6 

en los siguientes periodos: 

1.- Periodo Precolonial; 

2.- Periodo Colonial; 

3.- Periodo de Independencia; 

4.- Epoca Moderna. 

Antes de entrar en detalle en cada uno de e~tos 

periodos cabe hacer un parentes~= ~1 resDecto, va aue aún v 

cuando nuestro derecho anterior a la conquista J\O tiene 

ninguna relación con nuestro derecho moderno. es de suma 

importancia el no dejar de mencionar alguna de les formas de 

vida, va oue en esencia es una de las raíces de nuestro 

desarrollo como hombres y no seria correcto borrar de 

nuestra historia esa forma de vida tan especial. 
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En la eooca prehisoanica, nuestro territorio ¿stuvo 

ocupado cor diversas trious indígenas; siendo algunas de 

ellas las que conformaben cacicazgos. otras. verdaderos 

reinos de distinta conformación territorial. v otras de tioo 

nómada v salvaje que recorrian territorios determinados cero 

sin lle~ar e conformar una organización definida. 

Tomaremos como base de explicación a una de las 

conformaciones de vida antigua mexicana con mavor 

organización v que en orden de importancia ocuparon un lugar 

especial. nos referimos a la Familia Náhuatl, puc~1c ~ue en 

su desarrollo fue importante va su vez tue ejemplo de 

otros: fue tan amplia su organización. que no hay que dejar 

de reconocer que en la actualidad aún existen grupos étnicos 

en nues~ro oais que prosiguen con este tipo de costumbres. 

Hav que notar que los náhuat1 abarcaron toda una 

cultura. con su esoiritu filosófico propio. por lo aue nunca 

se le considero cmo un pueblo degenerado. siendo los aztecas 

uno de los oueblos mas coderosos de esta cultura. 

Entremos al tema que nos interesa. pero antes 

mencionaremos como era la vida familiar de este tipo de 

familia. 

L~ base fundamental de la familia era el matrimonio 
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al cual se le tenia en un muv especial concepto; este se 

ce1ebreba bajo un carácter exclusivamente religioso, razon 

oor lo que si no se llevaba a cabo bajo estas disposiciones 

del ritual. carecia de toda validez. ademas de que en esta 

ceremonia no tenía un carisma propiamente publico, ya que 

los ünicos que intervenían en su solemnidad eran los 

parientes cercanos y amigos íntimos de los contrayentes. 

Una característica principal de los que celebraban 

matrimonio, era de aue los desposados comenzab3n por no 

consumnr su matrimonio durante cuatro días, a fin de 

que por favor divino fueran buenos casados v a su vez fueran 

bendecidos con hijos. Es importante aclarar que solo a los 

que se casaban bajo estas disposicf~nes eran considerados 

esposos, ya que el marido podia tener re
0

laciones con varias 

muieres, pero solo con la que habia celebrado cierto rito. 

era a la aue se le reconocla como esposa le9ítima. 

Los aztecas estaban agrupados en "clanes", el cual 

estaba conformado por parientes entre si •. ya que se supon~~ 

qu~ descendían de un antepasado llamado 11 Totem". 

El matrimonio era considerado como unión 

definitiva. aunque existía el provisional v el concubinato: 

el matrimonio que se disolvla, no podia volverse a unir en 
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matrimonio so oena de muer~e. al igual se recib1a el mismo 

castigo por cometer adulterio. 

La posición de la mujer dentro del matrimonio nunca 

fue de inferioridad fren~e a la del varen, ya cue si bi~n 

este era el fefe de la familia, ella podia poseer bienes, 

celebrar contratos v acudir a los tribunales en solicitud de 

justicia. sin necesidad de autorización de su cónyuge. 

sep3ración, va que al momento de celEbrar el matrimonio se 

hacia un inventario de lo aportado oor cada uno de los 

contraventes, misma oue se asentaba en un documento que 

quedaba en Poder de los oadres de ambos. 

restituidos en caso de divorcio. 

fin de ser 

Ya hemos comen~ado oue al hombre era ~l jefE de 

familia; pero en derecho estaba en iguald~d de condicion~s 

que la mujer. El hombre tenia la facult3d de castigar 

educar a ~os hiios varones v ia mujer a ~d~ ~i~as. ~c~~~~d~ 

ese derecho de amonestacion soore sus ni jos sin dis~incion. 

Esta institucion de la patria potestad tenia un 

caracter mu\ amplio. El =~dre ~odi3 v~nd~r a sus hiios =orno 

esclavos. cuando el estado de pobreza le imp¿día s~guir 

manteni~ndo1os. iambien t~nia la facultad de que aauel 



·nat:ri'aonio de sus hlios aue se celebrara sin su 

c.:in?en.timiento. era consi'deradc como ignominioso. 

La facultad d~ correccion que tenian los padres 

sobr~ los hijos ~ra tan extensa que pod1an utilizar la 

violencia, pudiencolos nerir con esoi~as de 

cortarles el c3bello, y en caso de ser considerado como un 

hijo incorregible. previo c~rmiso de 1as autorldad~St ~c=~3 

venderlo como esclavo o e~conerlo al fr10 de las montafias. 

atado, desnudo y rnetioo ~1. ~• !v.:::.:;;. 

derecho er3 rnuv estricta va que podlan hasta hacerle una 

incision en el iabic al men'tiroso. 

Los hijos de los nobles • ricos v de clase media 

vi~i~n ce~ sus padres has'ta los quince afios, techa en que se 

le deber'ª otorgar su propia casa. 

A la muer~e del oacre, el hermano de és~e podia 

ejercer todos los derechos de la patria potestad, siempre ·1 

cuandc s~ c3sara con la viuda. 

ante cualquier pariente para que los sustentara. qui~~ 

1ndudab1emente adquir1a la tutoria del menor. 

Por ul'timo o:s de considerer Qo~ los náhuat 1 

consideraban la f.srr.itia como la bas~ or1ni,ord~al e-:: 1:: 
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sociedad. cor.stituida por los padres y tos nijos; v en la 

Que tas funciones de jefe la desempeñaba el hcmore más 

anciano. 

Los azteca~ amaban enormemente a sus hijos, 

consíderandolos como plumas ricas o piedras preciosas. En 

resultado e\ nahuatl era ccn~iderado como hombre de 

buen corazón. previsor, sostén protección de sus 

~ijos ••. =1 (7J 

Dentro del desarrollo del Derecho ~exicano en los 

periodos QUE hemo5 mencionado anteriormenLe hubo varios 

3l paso del tiempo, razon por la que nos 

adentraremos en la evolucion que tuvo el Derecho c;~11. 

Es importan~e mencionar que dentro de las fuentes 

del Derecho. la base fundamental de aplicscion en los reinos 

eran la costumore, 1a; ~e~~~ncias del rev v de los jueces, 

va cue estos ten,an ca;ac~er d~ iegisladores. que al momento 

{7) OE IBARROLA. Antonio: Oerecno Je Fam~lia: Segunda 

Edición: Editorial Porrua. $.A.; Pe9ina 104 



.:1 

Ge ~ictar un tallo ~en~aoan jurisprudencia. oues dicho 

casti?o en materia oena1 se aplicaba en idénticas 

circunstancias. a fin de ser observada fielmente en 

posteriores ocasiones. 

El matrimonio era la base de le familia v como tal. 

se ie ~en1a en muy alto concepto. El mismo era efectuado 

bajo un acto exclusivamente religioso, mismo que carecía de 

~e1~~~= ~i ~~se c~1~brdbd bajo la ceremonia del ritual. 

LOS mexicanos acostumbraban la poligamia, 

princioalmen~e los nobles y los ricos; pero era de tal 

significado que entre todas se distingu1a a la legítima. que 

no era otra mas que aquella con la aue habla celebrado 

matrimonio bajo las formalidades requerida7. 

La edad cara contraer matrimonio era cara el 

hombre, entre los 20 v 22 años: v para la mujer, entre los 

i5 v 1C anos. Las viudas pod\an casarse, oero se exigia que 

el 5~gundo esposo no fu~ra de un rango inferior al primero. 

Por último refiriéndonos a las hijas. las cuales se 

aun cuando habia 

establ~cimientos ~speciales para la educación d~ las 

mujer~s otros de reclusión educación. esp~cie d~ 

conventos bajo la autoridad de Jos sac~rdctes. 
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CAPITULO II. ANALISIS JURIDICO DE LA PATRIA POTESTAD 

A. Concepto de la Patria Potestad 

A ~ravés del desarrollo historico del derecho ha 

habido distintas maneras de conceotualizar a 1~s principales 

instituciones en el Derecho de familia v entre las cuales 

nos encontramos a la P3tria Potestad. institución muv 

imoort3nte en el desarrollo de las relaciones familiares 

entre padres e hijos. misma situación que ha venido dando 

puntos de vista diversos de los estudiosos del derecho. v es 

por ello a fin de desarrollar nuestro tem~ debemos de 

entender primero Que es la Patria Potestad. cara lo cual 

daremos varios conceptos Que algunos autores dan al resoecto 

de este Tema. 

I~nacio Gal indo Garfias, nos dice que la patria 

ootes~ad tiene su origen en la filiacion v que Por lo tan~o 

la considera como una institución aue se es~ablece oor el 

derecho. con la finalidad de ssistir v croteger a los 

menores no emancipados: v cuya filiación ha sido establecida 

~n tormB legal. va sea de nijos nacidos dentro de) 

matrimonio, fuera del matrimonio o por v1a de adopción. en 
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virtud de lo cual él considera que su ejercicio corresponde 

a los proQ~nltores v respecto de los cuales ha quedado 

d-:.-bidamente ~stabl.ecida 1a filiacion ... va sea oor 

cosanguiniedad, o de manera civil. 

Oespues d~ adentrarnos en lo que el considera el 

origen de esta institucion nos defin~ a la Patria Potestad 

como la que 11 cocnprende un conjunto de poderes-deberes 

impuestos a los ascendientes, que éstos ejercen sobre la 

persona y sobre 1os bienes de 1os hijos •enores. para cuidar 

de estos. dirigir su. ~ducacion y procurar su asistencia~ en 

la medida en que su estado de •inortdad to reQuiereu {S) 

Asimismo se considera respecto a su definicion, QUe 

la atribución de estos derechos y facul~ades representados 

por ~1 padre y la madre. les per•ite complir con los deberes 

que tienen hacia sus hijos. 

~onsidero que la definición de ~ste autor no data 

de ser muv estructurada v muy CO"f;>leta, pero siento que no 

cumple con el objetlvo prieo~dia1 de Ja conceptualización de 

(8) GAlINOO GARFIAS. Ignacio~ Derecho· Civil; 5eg~nde 

Edición; Edi~orfal Porrua. S~A.: Página 6SS 



las cosas aue e3 el derfnir d~ una manera concreta 

especifica lo cue se desea dar a conocer, v Gal indo Garfia~ 

entra en generalidades, sin concretar partes importantes de 

esta. 

Vamos a retomar de este autor las distintas 

definiciones aue nos da de diversos autores, tales como 

Col in v Caoitant que definen a la Patri~ Potestad, diciendo 

aue es ''el conjunto de derechos oue la lev concede a los 

padres sobre la persona y los biene' de sus hijos. mientras 

son menores no emancipados, para facilitar el cumplimiento 

de los deberes de sostenimi~nto de alimentación v educación 

a que est~n obligados.•• (9) 

Siento que este autor es un poco ambiguo en su 

concepto. va que considera que la facultad otorgada a los 

padres tiene como fin fundamental facilitar la aplicación de 

los deberes. v vo considero, aue si bien es cierto que tanto 

la facultad como el deber tienen el mismo Tin. no creo que 

t9) Cit. pos.; Ob. cit.: GALINDO GARFIAS. Ignacio; Página 

655 
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faculta~ivo con el propósito de facilitarle sus deberes a 

los padres. 

Por su parte P1aniol nos define a la patria 

potestad como 11 el conjunto de derechos y facultades que 

la ley concede al padre y a la madre, sobre la persona 

bienes de sus hijos menores, para oermitirles el 

cumplimiento de sus obligaciones como tales" (10) 

Este autor es muy parecido en su apreciacion 

respec~o 3 lo manifestado por Colin y Capitant. además de 

mostrarse un poco insistente en lo Que respecta al derecho 

adquirido. 

Eduardo Peniche López~ nos dice que ~ se da e1 

nombre de la Patria Potestad al poder Que tienen los 

ascendientes sobre la persona v bienes de1 menor. ~n tanto 

alcanza la edad y discernimiento para conducirse V 

administrar sus derechos. 11 (11) 

(10} OO. cit.: Gftl!NOO GARFIAS, Ignacio: P~gina 656 

(1ll ~ENICHE LOPEZ, Edgardo: Introduccion al Derecho v 

Lecciones de D~recho Civil: Decimoséptima edición: Editorial 

Porrúa, S.A.; Página 127 
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E5te autor nos da una definición s~ncill~ oero 

especifica, pero considero oue no es del ~odo clara en 10 

que se refieres la edad v discernimiento del hijo. 

Por ultimo Sare Montero Duhalt, nos define a la 

Patria Potestad en el sentido de que 11 
••• es fa institucion 

de~ivad~ de la tiliacion Que consiste en el conjun~o de 

facultades v obligaciones que la ley otorga e impone a los 

ascendientes con resoecto a la persona y bienes de sus 

descendientes menore5 de edad.'1 (12) 

Esta autora nos da una detinicion exacta v concreta 

de la Patria Potestad. ya que habla de una manera clara 

precisa, de lo que es esta institución del derecho familiar. 

Desde mi punto de vista muv particular considero 

que todos los autores cue definen esta institucion. son 

correctos en su apreciación, pero es muv imoortante saber 

que no hav aue contundir las cosas. razon por la que creo 

q~t ~~ntero Ouhalt, es uno de los varios autores que nos da 

una definicion mas concreta. a lo cual t 1e90 o 1~ conclusion 

(12) MONTERO DUHALT, Sara; Orecho de Familia: Tercera 

edición: Editorial Porrua. S.A.; Pagina 339 
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de que la Patria Potestad nos da derechos deberes, o 

encuentran facultades obligaciones, mismos que se 

regulados por la normatividad del derecho de familia. 

Con bese a lo manifestado por los distintos 

au~ores. llegamos a la conclusión de oue la institución de 

la Patria Potestad se origina en la relación pa~erno-filial. 

siendo de esta manera como la ley ha querido que este deber 

de proteger cuidar a los hijos, no dependa de la 

existencia del vinculo matrimonia\, sino de la prccreacion o 

adopción, la cual a su vez impondrá a cargo de los padres. 

la ineludible obligacion criarlos educarlos 

convenientemente. Asimismo se les atribuye un complejo de 

facultades, a fin de que en el ejercicio de esa autoridad 

cumplan con la función etico-social, ya que es una de las 

razones que actualmente tunda a la autoridad paterna. 

Con este sentido conceptualizaremos a la patria 

potestad como aauella autoridad atribuida a los padres cara 

el cumplimiento del deber de educar y proteger a sus hijos 

menores de edad no emancipados. Esta es la forma en que se 

"concluye de que la autoridad no es propiam•~te un~ pat~5t~d. 

sino una función propia de la paternidad v la maternid3d. 

El nombre de patria potestad responde mas a la 
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fuerza de la tradición que al espíritu propio de esta 

institucion. va aue actualmente no se le considera un poder, 

sino una facultad correlacionada con ~1 cumplimiento de un 

deber y llevando un tin especifico, qu-E! es la de beneficiar 

a los hijos, además de que va no pertenece exclusivamente 

ejercerla al Padre, sino ahora es compartida por igual con 

la madre, llegando a veces a ser exclusiva de ella, además 

de c¡ue tambien puede ser ejercida por los otros 

ascendientes, ya sea conjunta o separadamente. 

Lo~ cembios Que ha tenido el ejercicio de esta 

facultad durante el transcurso de los tiempos. ha orillado a 

algunos tratadistas a querer cambiarle el nombre, teniendo 

resultados algunos de ellos: tal es el caso del Código de 

Familia Ruso de 1 91 e, donde se cambió e·1 nombre de Patria 

Potestad por el de 11 ••• derechos y deberes respectivos de los 

hijos y de los padres. 11 (13} 

En cambio, ha sido imposible para los de la 

legislacion comparada el cambiar este nombre~ va que aun Y 

cuando han sido mJch~s ~u~ manifestaciones al respecto, 

(13} CFR; Ob. cit.; MONTERO OUHALT. Sara: Pagina 3~0 
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si~ue siendo Patria Potestad. e1 nombre d~ esta institucion. 

Lo inexolicable de esto. es de aue a través de \os 

siglos. la oatria potestad ha pasado de la categoria de 

derechos egoístas. a la de derechos altruistas de 

funciones en favor del menor. 

B. Características de la Patria Potestad 

Después de haoer anali=ado diversos conceotos dados 

por los trat8distas del derecho de familia. v haber llegado 

s la conclusión de que esta institución ha tenido diver~os 

cambios que en el derecho moderno ~on aspectos muv 

diferentes y preferentemente protectores del menor, va aue 

es visto como una función social v de interes püblico. mas 

que una potestad en favor de los padres, va que la 

protección del niño comienza desde su concepción. además de 

imponer a los padres la obligación de educarlos. pero 

siempre bajo una función conceptuada en serena, justa. 

verdadera v comprensiva. 

Hemos visto también que la protección de los 

menores en nuestro derecho no d~pende de la existencia del 

v'nculo matrimonial. s\no del h~cho d¿ la procreación o de 



- •Ú -

1a adopción. Por un her.ho natural se le atribuve a los 

ascendientes un compleio de facultades v derechos. con lo 

oue cumplir~n con la funcion ético-social qu¿ se funda en la 

autoridad de ouienes tienen este ejercicio. cor ello es de 

que el educarlos v corregirlos deriva de la autoridad que se 

les entrega a los ascendientes. sobre la person~ v bienes de 

Quienes necesitan una protección material v espiritual. 

Los tratadistas reconocen en la oatria potestad un 

contenido moral v uno iur1dico, ya Que según manifiestan. 

esto5 aoarecen perfectamente entrelazados, no afectando a la 

naturaleza de esta institución. 

Es importante mencionar que la paternidad implica 

una mision de educar v proteger a los hijos. considerando 

oue les relaciones entre Padres e hijos derivan desde dos 

angules, ya sea desde la perspectiva de las relaciones 

internas de los sujetos. es decir. los ascendientes oue la 

ejercen y los menores sobre los que recae. De esto tenemos 

como resultedo, que a los ascendientes les va resultar 

fund~m~ntalmen~e un derecho ~1Jbj~tivo. mientras que para los 

menores. es un deber de honrar resoe"tar a sus 

a5cendientes. 

Dada esta circunstancia .de normatividad en su 

·-
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~l~~cicio. no es nada extraño. la intervención del Estado en 

' ~ste tipo de relaciones. intervención Que cada d1a ~e 

acentúa más como una manifestación de interés público. 

Al efecto de conoc~r la esencia tundamental de esta 

institución. entraremos en estudio de las caracteristical, 

que en mi opinion son las principales. v en razón de las 

cuales. comprenderemos más el ámbito jur1dico de ella. 

Como guia. retomé de Sara Montero Duhalt, parte de 

su cuadro sinóptico, al cual le anexe a1go mas, como una 

aportación personal, a lo cual diremos Que las principales 

características de la Patria Potestad, son las siguientes: 

, . - Cargo de interés público 

2.- Personalisimo 

3.- Irrenunciable 

4.- Intransferible 

s.- Imprescriptible 

s. - Ta¡¡;pcr=i l 

7. - Supletorio 

8.- Excusable 

1.- Cargo de interés público. La vida es por 

excelencia el valor primordial, sustento de todos los demás 

que configuran en el sentido de la existencia humana. El 
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derecho aue es un instrum..:nto de la convivencia. recoge los 

valores m1nlmos de las relaciones humanas. entre los cuales 

se encuentra el de la protección a los desvalidos. 

elevandolos a la categor1a de conductas de interes público. 

"Los derechos familiares de interes ptlblico son los 

que principalmente organiza el derecho objetivo de la 

familia, tanto en las relaciones conyugales, como las que 

n~cen de le Patria potestad ... '' (1~). Razon por la cual debe 

existir evidentemente una coincidencia en el interés de los 

ascendientes con el de la sociedad, va oue si bien es un 

cargo de derecho privado, este se ejerce en interés publico. 

La patria potestad es una institución deri~vada de 

la necesidad que existe de que se desarrolle normalmente 

cumpla de este modo con sus tines primordiales. siendo el 

mas importante, el que se refiere a la protección de los 

menores, para lo cual, a veces es necesaria la accion 

directa de la autoridad estatal. 

La ac~itud de proteqer. velar, educar y mirsr por 

( 14) CFR: RO.JI NA VI LLEGAS, Rafael;¡ Compendio de 0-erecho 

Civil; Ed1toriai r::.orrua. ~.A.: ?ég;na 233 



~\ interés v bienestar de los hijos, es en buena medida 

derivada de la naturaleza misma, va que 1a mavor oarte de 

los progenitores. principalmente las madres. asumen sus 

responsabilidades como tales. ~n torma esDonténea v amorosa. 

entregada al bienestar del hijo. 

2.- Personallsimo. Esta caracter~stica se refiere a 

Que el que detenta la patria potestad, es-el único QUe puede 

ejercerla. con~id~rando aue normalmente el Padre v ·1a madre 

la ejercen conjuntamente. va falta de uno de ellos. queda 

en funcion del aue subsiste. 

Al manifestar aue solo el que la detenta puede 

ejercerla, no auiere decir aue no 5ea posible aue otro pueda 

hacerlo por disposición legal, a lo cual 'cabe mencionar el 

articulo 414 del Código Civil vigente para el D.F •• aue a la 

letra dice: 

11 art. ~t4. La patria potestad sobre los hijos de matrimonio 

se ejerc<!::: 

!. Por el padre v la madre: 

!I. Por e1 abue1o v la abuela paternos: 

III. Por el abue1o v la abuela maternos.''. 

Este articulo se refiere solo a lo5 hiios naciaos 
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de matrimonio. por lo au-: ~n el caso d-: los nacidos fue1·a óe 

matrimonio. es de Que cuando los pro~~nitores lo han 

v viven juntos, ambos detentan la patria reconocido 

potestad. En caso de vivir seoarados se obser~ara lo 

dispuesto en el C6d;90 Civil, al respecto de cwe si oor 

cualquier circunstancia alguno de los padres deja de ejercer 

la patr4a Detestad. entrara en función inmediata el ot10. 

En el caso de Que los padres del hijo nacido fuera 

de matrimonio Que viv;an juntos. se separen, continuarán 

~stos en eiercicio de la patria potestad, pero en caso de no 

ponerse de acuerao, el _iuez de lo familiar lo desi!:rnara. 

to~ando en cuenta los intereses del hijo. 

Por lo QUe respecta al hijo adootivo. serán las 

personas Que lo adopten auienes d~tentarán el ejercicio de 

la patria ootestad. 

Sola•ente Por taita o imoedimento de los 

asce~dient~' lla~ados creferentes (progenitores), entraran 

en ejercicio 105 que sigan. conforme a\ artículo transcrfto, 

aclarsndo aue si solo faltare alguna de las dos personas. a 

Quienes les corresponde eiercer la patria potestad, la 

svbsistente continuara en su ej~rcicio. 

l.- Irrenunciable. RetoNando \a clasificación aue 
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hace el maestro Rojina Vi llegas, en su Compendio de Derecho 

Civil respecto de los derechos subjetivos tamiliares, 

podemos decir que la patria potestad es un derecho relativo, 

por ser oponible exclusivamente al sujeto pasivo determinado 

v que es el que realiza su ejercicio. 

El carácter de irrenunciable, es en razOn de ~ue no 

cabe la renuncia de este derecho-deber por parte del que lo 

detenta, por lo que cualauier estipulación en contrario, 

carecerá de todo efecto jur\dico. Expresamente el articulo 

L~B de la ley regulatoria. determina que 11 
••• la patria 

potestad no es renunciable ••• ", adem~s de que el art,culo 

60., nos die~ que "··· solo pueden renunciarse los derechos 

privados que no afecten directamente a1 interés público ... ", 

razón por demás va1;da para que dicha institucion se le 

considere irrenunciable, pues impl;ca el Cumplimiento de las 

responsabilidades más serias que puede asumir un sujeto al 

traer hijos al mundo. 

La renuncia al ejercicio de le patria potestad, 

por parte del ~~c~ndiente que deba desempeñarla, implicar\a 

el abandono del deber de guarda y protección de los hijos, 

perjudicando en consecuencia los derechos de los menores 

sujetos a ella. 
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Los der~chos y 1cs deb~res que inte~r·an la patri& 

potestad -=:stan fuera comer e i o. Ahcra b'i en. 

considerandola exclusivam~nt~ d~~de 21 punt~ de vista de las 

tacultaces oue contierE a su titular, esta consti~uida oor 

un conjunto de ~erechos personalismo~ inherentes a 1a 

o~rsona misma del progenitor, o del ascendiente a quien 

corresponde el ejercicio de ella. Su renuncia o abndono 

oodria acarrear sanc1ones aun de carácTer penal. 

En concordancia ~on estos prin~ipios, se ha 

resuelto ou~ es inaceptable Ja renuncia que hace el padre a 

ejercer la patria potestad sobre uno de sus hi jost 

solicitando a su sometimiento al Patron3to del Estado, 

reteniendo el ejercicio de sus facultades sobre sus otros 

hijos. Se ha manifestado entoncest que ouien deciina de la 

obligación impueta por la ley respecto a la educación 

cuidado de los hijos, haciendo abandono Ge la patria 

potestad. evidencia ser un mal padre que no puede pretender 

seguir ejrciendo sus funciones con ios hiios restantes. 

0t~e ~e~i~ Jg sftuacion s; por aiticulLades económicas pone 

a 5U hijo en custodia de un organismo estatal, pero sin 

hacer abandono de Ja patria potestad. 

lntransmisible. Como ~s se ha dicho. casi 

toda.5 las relaciones de caracter familiar son 

persona! i si mes, no pudi~ndo pcr ello. ser objeto de:-
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co~ercio. ni transferirs~ oor ningún t1tulo. Tal es la 

o~tria potestad. qu~ solo p~r~ite una ~orma de transmision 

~¿rivdda de la figura de a~cccion; fuera de este acto 

mismo que t\ene que cumplir con todas las 

fonnaíidad~~s de ia lev v adem3s de ser dispu€'st.o pe:· urt juez 

fam;1iar. no existe ninguna otra forma de transmitir la 

patria potestad. Por consiguiente se adquiere este carBcter 

de instransmisibl~. por et hecho de ser una institución que 

tlene una tuncion propia v protectora de los hijos durante 

su minoridad de ~dad, y a ia ~az es una carga impuesta a 

Qui~n debe de ejercerla. 

5.- Imprescriptible. Hay que notar que una de tas 

caracter1sticas importantes de la pa~ria potestad es su 

naturaleza imprescripti"ble 1 va que los derechos v deberes 

derivados, no se extinguen por el simple transcurso del 

tiempo. 

La patria potestad no se adquiere ni 5€ extingue 

Por prescripcion, ouien esta obligaóo q ~c:e~o~ñarla y no lo 

hac~, no pierde por ello su obligación y d~recho a su 

e-jercicio. Lo mismo sucede con aquel sujeto que sin ser 

padre o madre, o ascendiente, protege y representa a un 

m~nor. no queriendo aec1r Qu¿ por ~ste h~cho~ quE por 

s~mole transcurso del ~iempo. ac~~i~r~ ~l~~ c~r;~. 



b.- Temooral. Podemos decir aue ta oatria oot~stad 

e~ una situacio~ ~rans1toria cara los aue ta eiercen v oara 

los aue estan sometidos 3. el la. va oue la misma: ti-::ne su 

t~rmino al llegar el menor a la mavoria de edao. 

Est~ carao se ejerce unicamente sobre los 

menores de edad no emancioados. por ello dura tanto como la 

minoridad de los hiios. o hasta QUe contraen matrimonio 

ant~s de 1a mavor1a. El máximo Plazo d~l ejercicio de la 

patria potestad con rescectoa cada hijo son o ios ~~ec1~c~o 

años. en Que emcieza 1a mavor1a de edad de acuerdo con el 

articulo 646 del Codiqo Civil ..• 11 (t5) 

7 .- Suo.1etoria. La supletoriedad de la pat~ia 

potestad este determinada a ciartas reglas aue establece el 

articulo 420 del Código Civil. en donde se manifiesta Que 

solamente cor falta o )mpedimento de los 3sc~ndientes 

llamados preferentes. s~r5 causa suficiente para Que entren 

en eiercicio de la patria ootes~ad los aue sigan en e\ orden 

transcrito en la misma no1·matividad. Con esto caoe ac1~1-~1 

{ 1SJ ~·b. cit.: MO:·r-HEF.:.:' DIJHALí. 5.3r-'l! Pagina 31¡4 
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qu~ si solo faltare alguna de las personas a quienes 

correspond~ ejercerla, -1a oue quede podra seguir en su 

ej~rcicio, ya que esta es ejercida coniuntamente por el 

Padre y la madre. 

e.- Excusable. El artículo 448 del Código Civil 

establece, respecto al ejercicio de la patria potestad, que 

solo pueden excusarse en los casos especialmente señalados 

en ese precepto lega 1; 1 os qué pcr sv edad avanzada hayan 

alcanzado la edad de sesenta años v quienes por su mal 

estado habitual de salud, no puedan cumplir con es~a 

función. 

Esta circunstancia es permitida por la ley a fin de 

que los que en cierta forma ej~rcen la patria potestad o 

tengan que entrar en ejercicio de ella, se excusen de 

cumplirla. Dicho precepto va acorde con la finalidad de 

~sta institución, que es la de cuidar el interes del menor~ 

va Que el cumplimiento d~ esta implicó u~~ s~rie de deberes 

que por su naturaleza pueden resultar tatigosos, para 

aquella cersona Que oor razon de su edad o su salud. no 

pueda llevar a cabo el cumplimiento de las mismas; es por 

ello que para quien la ejerza en esas circunstancias, puede 

acudir ante el juez de lo familiar, a fin de excusarse de su 

cumplimiento, siendo a la vez la deter~inacion de quien 

entraré en substitución de dicho cargo, va sea al~una de las 
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personas que senala la lev. o si no, se le nombrará un tutor 

legitimo o dativo. 

La excusa, de acuerdo con las circunstancias 

se~aladas. es una facultad que otorga la ley, pero no es un 

deber; quiere de~ir con e11o que los padres o abuelos aunque 

rehacen la edad d~ sesenta años o su salud sea habitualmente 

precaria, pueden continu~r eierciendo la patria potestad. si 

su desemoeno es benéfico para el descendiente, va que no es 

obligatorio que a esa edad, o en esa situación se deba 

excuser de su deber. 

c. Efectos de la Patria Potestad 

A fin de determinar cuales son los efectos que 

provoca la patria potestad hay que saber primeramente que 

sujetos son los que intervienen o pueden intervenir en esta 

relación, ya que si no lo hacemos asi, podemos llegar a 

confundir ciertas obligaciones v derechos de estos. 

ió atribución de esta funcion protectora de 

los hijos menores descanza en la confianza oue inspiran por 
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razón natural los ascendientes, para desempeñar esta 

función. 11 
( 16) 

Tomemos en consideración que nuestra \egis\acion 

toma en cuo::nta ademas d~ las relaciones de arden natural.· 

las de escencia etico-social, a fin de QUe de manera 

determinante sean los padres, las personas idoneas para 

cumplir con este derecho-deber. 

La patria potestad es de contenido de orden 

natural, va que esta determinado por la procreacion 

asimismo tiene tambien una finalidad etectiva al menor, como 

lo es la adopción; de C3rácter ético, como el deber moral de 

preocuparse e interesarse por el menor. v como un aspecto 

social, la de procurar que los padres siempre tengan como 

fin especifico. la de hacer hombres útiles a la sociedaC. 

Tratare de explicar de manera mas ~spec1ric~ cada 

uno d~ es~os aspectos. considerando que d~~de el punto· de 

~,sta natur~l, no es posible dejar de reconocer que uno de 

los fines eso~clficos del derecho objetivo, es el tomar en 

( \6) Ob. cit.; GALINOO GARFIAS, Ignacio: Pagina 663 
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cuenta el sentimiento de afecto interés de los 

progenitores oara desempenar ese cargo de la manera mas 

eficaz. 

E1 aspecto etico entre 1os progenito~es 

desccndient~s en la Patria Potestad, queda comprendido en el 

estado de obediencia y respeto que debe ej~rcer el menor 

para con sus padres. ta1 v come lo dispone el artículo 411 

del Código Civil~ en donde se dispone que cualquiera que sea 

su estado, ~oad i ccnd;cion de los hijos, estos deben honrar 

v respetar a sus padres y demas descendientes. Consid~rando 

que est~ precepto legal retoma en términos jurídicos, el 

deb~r moral de los hijos que contiene el Oecalogo: i
1HonrarAs 

a tu padre v a tu madreP. 

Desde el punto de vista paterno. el aspecto ético 

de la patria potestad, consiste en que la funcion 

encomendada a los padres, no ter·mina con la p1·ocreac1on del 

menor, sino que se imoone una obli9acion moral a los padres. 

de formar a los hljos tn ~cdo~ los aspectos, tales como 

desde un punto de vis~a inte1ectual. fisico y espiritua1. 

El contenido soci3} de la patria potestad queda 

contemplado Oesd¿ ~l puo~o de vista de ~u~ los pod~res 

conferidos a los padres constituyen una potestad dE interes 

publico, va aue al momento de cumplir con esta mision en 
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int~rés del hijo. automáticamente se esta cumpliendo con el 

inter~s de la colectividad que es representado por e1 

Estado. 

oe esta conjunción de aspectos se deriva la 

exigibilidad del Estado de que la autoridad paterna se 

encuentre sólidamente establecida dentro del grupo familiar, 

a su ~ez no explica el porque en el derecho privado, se 

reúne en esta institución, el interés de los hijos y el de 

to~ p~dres. el interés superior de la familia y el interes 

publico de la sociedad y del Estado. 

La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce 

únicamente la persona o personas que la adoptan, como 

consecuencia natural de la adopción. 

Respecto a los hijos nacidos fuera de matrimonio v 

reconocidos por ambos progenitores, y e5tos vivan juntos. 

será ejercida por los dos. En el caso de que no vivan 

juntos, ~cr~ lo havan reconocido conjuntamente, acordaran 

cual de los dos deberá ejercerla. y en caso de no ser asi. 

el juez de lo familiar lo resolvera. 

Cuando hayan sido reconocidos sucesivamente. la 

ejercera el que primero hubiese reconocido. satvo ou~ 



llegasen a un acuerdo y si juez de lo tamiliar no creves~ 

conveniente moditicar dicho convenio. 

En los casos anteriores cabe aciarar que cuando 

alguno de 1o5 padres dejare de ejercer la patria potestad 

por cualQuier causa, inmediatamente entrará a ejercerla el 

otro. 

PodeMos decir que los sujetos aue intervienen en la 

relación d~riv~da de la patria potestad son activos o 

pasivos, entendiendose como activos a a~uellos que deben 

dese~peñar el cargo, y como pasivos a aquellos sobre ~uienes 

debe cumplirse. 

Los sujetos activos que muv comunmente son los 

padres. ys sea de manera conjunta o indi~idual, según ses el 

caso; los abuelos paternos maternos en igual 

circunstancias que los anteriores, y los sujetos pasivos que 

son los hijos o los nietos menores de edad, ya que e1 menor 

qu~ no tenga padr~: o abuelos, s~ le deberá nombrar un 

tutor. 

En este compl~jo de r~laciones juridicas que 

conforman el cont~nido de la patria potestad encontramos una 

situación de autoridad de los padres y de correlativa 

subordinacion de lo5 hijos. Aclarando que la patria 
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ootestad se realiza con alguna interferencia cor oarte del 

jue= tutelar v del tribunal. 

Procede distinguir entre los efectos de la patria 

cotestad a los relacionados con las oersonas v los 

relacionados con los bienes. 

1.- Resoecto de las oersonas. 

al.- Derechos 

patria potestad. 

obligaciones de los menores sujetos a la 

Va comentamos que los hijos cualQuiera que sea su 

estado. edad condición, deben honrar v respetar a sus 

padres demás ascendientes, tratandqse de un d~ber 

predominantemente ético, que no se extingue ni con la 

emancipación, ni con la mavoría de edad. tratandose más bien 

de una consecuencia de la oatria potestad. o sea de la 

reiacion oaterno-filial. 

El Código Civil se~ala en su art1culo 411: "los 

hijos cualouiera que sea su estado. edad y condición, deben 

honrar y respetar a sus padres v demás ascendientesª. Esta 

disposición legal· comorende dentro del deber moral de los 

hijos, no solo a los padres como titulares del derecho al 
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ejercicio de la patria potestad. sino también a los demas 

ascendiente~, o sea, ouienes estan en 1a posibilidad legal 

de ejercerlo en caso necesario. 

Este es un deber supremo del hijo que recoge la 

ley, no derivada de la patria potestad, sino de la calidad 

del hijo. de la filiación misma. La honra, obediencia v 

respeto a los padres, son regles reguladas por la moral 

apoyad~ en el derecho; los principios Que rigen la conducta 

humana, esta visto desde el punte de vista de obediencia v 

respeto a los padres en todo lo que es licito y honesto, sin 

dejar de considerar que las disposiciones jurídicas exigen 

sumisiOn de los hijos hacia sus mayores. Los hijos estan 

obligados a respetar a los padres, aun después de que se 

extin9ue la patria potestad. 

El segundo deber que señala la ley, es el de no 

dejar la casa de los que ejercen la patria potestad sin 

permiso de ellos o decreto de la autoridad competente. 

Mientras estuvier~ ~l hijo sometiao a io pati1a pct~stad. no 

podran dejar la casa de los que la ejercen~ asl dicho 

sujeto. debe vivir en e\ lugar que los que ejercen le 

designen, que normalmente es la misma habitación de unos Y 

otros. Cabe mencionar aue los rne~ores tlenen domicilio 

l~gat y este es el de los que ejercen la catria potestad o 

tutela. 
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Estas prescripciones tienen carácter visibl~ment~ 

tuitivo, mas que derec~os de quienes ejercen la patria 

po~estad, constituyen deberes de la mayor trascendencia, ya 

que tienden a evitar los daños que la inexperiencia de quien 

se encuentra sometido a los efectos de esta institucion 

podr1a oca$ionarle, sí pudiese dejar su hogar sin la 

~utori~~ción y ~onsejos debidos a contraer obligaciones. de 

cualquier genero que pudiesen comprometer gravemente su 

patrimonio. 

Ahora bian, en todos aquellos casos en que los que 

ejerzan la patria potestad tengan un ínteres opuesto o 

contrario a del quienes se encuentran sometidos a ella, 

estos seran representados en juicio y tuera de el, por 

un tutor nombrado por el juez pera cada caso. 

obligaciones de los que ejercen la patria 

potestad. 

Para el cumplimiento de la función protectora y 

del hijo, 1a patria potestad produce los 

siguientes ef~c~os: 

b.1 El deber de suministrar alimentos 

b.2 Educacion 
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b.3 Corrección y ejemplerid~d 

b.~ Representación legal 

b.5 Designación de domicilio 

La obligación de dar alimentos a los hijos se 

acentüa en el caso de que se hallen sometidos a la patria 

potestad, teniendo como fundamento el artículo 303 del 

Código Civil. 

La obligación de educarlos convenientemen~e incumbe 

a )os que ejercen la patria po~estad, va que tienen ellos la 

facultad de elegir el lugar y la for~a de llevarse a cabo su 

educacion. edemas de que existe la obligación administrativa 

establecida en el articulo 53 de la Ley Federal de 

Educación, que impone a los que ejercen la patria potestad, 

de que sus hijos menores de quince años deberán de recibir 

la educacion primaria. 

El conten1do del deber es muy variado, pero 

señalare lo más significativo, el cual se refiere al 

imDuesto por e1 estado en interés del menor, bajo la forma 

de una obligación escolar contemplado en e1 artículo 3o. 

traccion V!~ de la Constitución, para lo cual los padres 

deben erogar los gastos neces5rios para posibill!ar esa 

educación. 
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El control del Estado en el ejercicio de la patria 

potestad se hace través de la autoridad judicial o 

administrativa. Es evidente que el poder paterno no es 

absoluto, r.i discrecional; de aht que cuando los oadres no 

cumplan convenientemente con las obligaciones de educar a 

los hijos, la autoridad podrá ejercer por via del Ministerio 

Público, a fin de que promueva lo qu·e corresponda. 

En el capítulo r-elativo a esta materia se deteraina 

que la educación m~nima debe ser la priNria y la 

preparacion para que el menor pueda tener un medio de 

trabajo para bastarse asimismo. Existe la obligación de 

proporcionarle los medios para que adquiera algún oficio. 

arte o profesión honestos y adecuados a su seao _y 

circunstancies personales. 

El deber de educar implica forzosaiaente la conducta 

correctiva. por los que ejercen la patria potestad tienen la 

facultad de corregir y castigar a sus hijos mesurada.ente, 

debiendo las autoridades, en caso necesario, auxiliarles 

para este efecto haciendo uso de amonestaciones y 

correctivos que presten el apoyo suficiente a la autoridad 

paterna. 

La moderación a que hace refer~ncia el :ódi~o 
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Civil, en relación ce~ t3 fecuit3d de cc~rección y cas~i30 

de los hijos, signif fca cue en ~;~~un caso esta autorizaoa 

con exceso de le que en el ~rde~ natural de la con~uc~a 

potestad. Esta facultad se ejerce solamente en Tos csscs en 

que Ja co~aucta del menor lo exige. @stimando un trato 

adecu~do. basado en el amor, va que es ~as eficaz que ~l 

castigo. 

Cu3ndo los menores son incacaces de ejercicio, 

actuarán en su norr.bre los =ue ejercen ie catria po~es~ac; es 

por ello que el que ~e encuentr~ sujeto a la patria po~estad 

no puede comoarecer a juicio. ni contraer o~ligacion alguna. 

sin expreso consentimiento del cue o de l~~ q~e 1a e5e~:an. 

En el c~~o Ce r.o haber acuer~o. io resoive~¿ el jue:. 

El cer~cho ae Y~gi1ancia Ce la concucta del wenor 

de edad sujetca la patria ~atestad. se vincula con la 

oDligacion ael 

ascendientes a cuva ~u~oridao e!ta sometido. deriva~dose en 

consecuencia Que el domicilio legal del ~enor. sea el de 

aQuellos. v cono e~ natural, el deber cel nijo ce convivir 



2.- Resoécto de 1os bienes 

La patria potestad produce efectos no sólo sobre la 

Persona del menor: de ~l la derivan otras consecuencias de 

caracter patrimonial. 

Es del todo cierto que la patrie potestad se eierce 

sólo sobre los hijos menores de edad no emancipados, 

quienes mientras no alcancen la mavor1a de edad, no podran 

disponer libremente de su persona, ni de sus oien~s. tal ~ 

como se contempla en los artículos 646 v 647 del Codigo 

Civil. 

Los que ejercen la patria potestad tienen la 

facultad de administrar los bienes del m€nor. as1 como 

representarlos en toda clase de actos y contratos, ya sea en 

v1a judicial o extra-judicial. 

Con lo anteriormente manifestado. cabe aclarar que 

esta facultad de administración sobre los bienes del menor. 

no comprende la gestión de todo el caudal del menor. ya que 

estos tienen un doble efecto que son: 

a}.- Administración de los bienes dei meno1-. Antes ds 

entrar en detalle de este etecto. hay que aclarar oue ~anto 

~n la administración como en el usufructo legal. hay aue 
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distinguir lo que a la letra dice el articulo 428 del Cooigo 

Civil: 11 los bienes del hiio, mientras este en la patria 

potestad, se dividen en dos clases: !. bienes que adQuiere 

por su ~rabajo; II. bienes que adquiera por cualquier otro 

t1tulo 11
• Con esto contemolamos que existen dos clases de 

bienes del menor, de los cuales, los adaui~idos por su 

trabajo le corresponde la propiedad. administraciOn y 

usufructo, ya que los que ejerzan la patria potestad sobre 

él. no tendrén ninguna injerencia en los mismos. 

Por lo que respecta a los bien~s adQuiridos por 

otro titulo distinto al trabajo, va sea por herencia, 

legado, donación, etc., ta propiedad v el cincuenta por 

ciento del usufructo le corresponden al menor, en tanto que 

la administración v el resto del usutructo, le corresponden 

a1 que ejerce la patria potestad. aclarando que si en caso 

de ser bienes adQuiridos por herencia v el testador hava 

dispuesto que e1 usufructo pertenezca al hijo. o que sea 

destinado a un fin d~t~rminado, se debera estar a lo 

dispuesto. Esta distinción que se hace d~ los bienes de1 

menor tienen sus origenes en el derecho romano, dentro de lo 

que e11os consideraban los peculios, va oue ¿stos fueron 

considerados como un privilegio. 

La administracion de los bienes de\ menor no otorga 



a quienes la ejercen, la facu1~ad de disponer libremente de 

los bi~nes del hi _io, sin embargo, dentro de la 

administración de los negocios del •enor, es necesario 

disponer d~ ciertos bienes, tates como dinero, para la 

administración, considerandolos como tos que tienden a la 

conservación del patrimonio v a la percepción de los frutos 

que est~ produzca , segun la naturaleza propia de su destino 

de estos bienes. 

La idea fundamental de ia patria potestad, 

respecto a la administración, es la de conservar los bienes, 

por lo que todos aquellos actos de disposición son 

contrarios a este principio. 

E 1 que ejerce. la patria 'Potestad es el 

representante legal del menor y su administrador, pudiendo 

representarlo en juicio, pero no celebrar ningún arreglo 

para terminarlo, si no es con el consentimiento expreso de 

su consorte, además de ser necesaria una autorización 

judicial. en el caso de que la tev os1 ?o requiera 

expresamente. 

Hay que contemplar que en términos generales, se 

entiende por actos de disposición! "a todos aquellos que 

tienen como fina1idad la sustitución de un bien dete~minado 

por otro dE distinta na~uraleza y los qu~ producen 1~ 
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disminucion del patrimonio {17) Podemos decir que 

dentro de e5te conceptos~ contemplan a aqu~llos que tienen 

como propósito el de comprometer el credito del menor, asi 

como la de constituir un gravámen sobre sus bienes. para 

lo cual podemos poner como ejemplo a la hipoteca, prenda. 

fianza, etc. 

En el caso de que la ley expresamente requiera de 

autorizecion judicial para celebrar cierto acto respecto de 

los bienes del menor, deberá el tenedor de la patria 

potestad probar ante el juez ia absolu~3 ~~cesidad o 

beneficio para el menor, con la realizacion de estos actos. 

Asimismo al otorgarse la autorización judicial, el juez 

familiar, deberá vigilar que el producto de la venta sea 

dirigido al objeto para el que se prometio, y en caso de 

quedar saldo, el mismo será invertido o se ocupara para la 

adquisición de un inmueble. 

Otra de las limitaciones que el legislador da a los 

administradores de los bienes del menor, es la de no poder 

celebrar contratos de arr~ndamiento por mas de cinco a~cs, 

(17) Ob. cit.; GALINOO GARFIAS. Ignacio: Pagina 670 
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ni recibir renta anticipada por más de dos años, ni podrá 

vend~r los valores comerciales, industriales, t\tulos de 

renta, acciones, frutos y ganados, por menos del valor del 

Que se cotice el día de su venta; tampoco podrá hacer 

donación de los bienes del menor, ni perdonar deudas en 

favor del menor, no puede otorgar fianzas en representación 

de los bienes del menor. 

En caso de que alguna de estas limitaciones sea 

violada, cualquier persona interesada, o el menor de catorce 

años cumpiidos, podrán recurrir al juez, por vía del 

Ministerio Público, a fin de impedir la mala administracion. 

disminución o derroche de los bienes del menor. Las 

personas que ejerzan la patria potestad deberán en~regar al 

menor, ya sea cuando estos se emancip~n o alcancen 1a 

msyor'a de edad, 

pertenezcan. 

todos los bienes frutos Que le 

En el momento en que exista un interes contrario u 

opuesto entre el menor y el que ejerce la patria potestad, 

deberá nombrarse un tutor áativo a1 mc~cr. ~ fin de ser 

representado, en caso de juicio. Se señala que al termino 

de la patria el que la ejercía deberá rendir cuentas de la 

administración de los bienes, aclarando Que la lev no señala 

plazo para ello, pero es de entenderse que sera al término 

de esta obligación siempre se h~ra a petícion del 
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interesado. 

b).- Usufructo legal. El usufructo de los bienes del menor 

Que ejercen normalmente los padres es de naturaleza 

particular. por razón misma de su afectacion familiar. 

Los ingresos del menor quedan afectados, ante todo 

para su alimentación, va que dichos gastos generados por 

estos, deben ser proporcionados por esa fortuna, por lo 

tanto los padres no deben conservar mas producto, que aquel 

que c~ce~a d~1 n~cesario para la educacion y alimentación 

del menor. Va a Quedado manifestado que el usufructo de los 

biene~ del menor obtenidos por cualquier causa, excepto el 

propio trabajo, perteneceran por mitad al menor v a los que 

ejercen la Patria potestad. 

Todo tipo de fruto generado por esta clase de 

bienes. Dertene-ceran a 1 menor. si empre cuando haya 

sucedido antes del inicio de la patria potestad. 

Hav cu-:- cons';dc:::-::r o:tv"?' el usutruc'to legal tiene 

ccnslQo la obligación de c:.:mplir con lo dispuesto para los 

u5uTru~~uarias oor cual~uier otr·o tl~ulo. como es ~l de 

inventariarlo v ~aluarlo antes de en~r·~r en ~oce y disfrute 

ae 1:>;. r:::i;;mos. =et" lC" au.:- ne se oodra .:il'terar su "torrr.a. ni 



- 6> -

3ustancia. v usarlos para el objeto al Que estan destinados. 

a fin de Poder devolverlos asl cuando se extinga este 

derecho. 

Una de las prerrogativas que otorga la ley a este 

tipo de usufructuarios legales. es la de estar exentos del 

deber de otorgar fianza, pues el legislador le concede 

crédito a los mismos, por razón de que se considera que a 

estas personas las mueve el senti•iento e interes a sus 

descendien~es, mas que e1 suyo propio. Sin ~mbergo, la lev 

nos da tres casos. en los que si es exigible esta situación: 

cuando el que ejerza la patria potestad sea declarado en 

quiebra; cuando contraiga nuevas nupcias; cuando su 

administración sea notoriamente ruinosa para los hijos. 

Cabe aclarar que en caso de divorcio. et derecho de 

usufructo queda perdido irre•isible.ente para el conyuge 

culpable, como una sanción que le alcanza por la falta que a 

él le es atribuida; el cónyuge inocente se beneficia del 

derecho de usufructo legal, aun y cuando su hijo no 

estuviere bajo su custodia. En caso de que ambos cónyuges 

fueren culpables, el derecho de usufructo legal se extingue. 

El usufructuario legal puede renunciar a su derecho en tavor 

-del hijo, por lo que siendo este caso. sera considerado como 

una donacion. 
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O. Consecuencias jur1dicas de 1a Patria ~ot~stad 

1}.- Cause5 de suspensión 

La suspensión de la Patria potestad seº contempla en 

el art\culo ~ú? del Código Civil y se puede generar por: 

0 ••• 1. Por incapacioad decfarada judicialmente; ¡¡. Por 

aus~ncia dec1arada en torma: I!I. Yor sentencia condenatoria 

que imponga como µ6n~ ~5t~ suspension." 

Resoecto a1 orim~r caso, sabemos por demas ~ue el 

qu~ ejerce la patria potestad tiene que ser torsozamente una 

persona que este en pleno uso de sus derechos, a fin de que 

pueda Jievar cabo la r~presentacion de otra persona. 

Razón Por dem~s importante. va que el aue no goce o pierda 

su capacidad de ejercicio. tendré que serle nombrado un 

tutor, para cue actue a su nombre, por lo tanto no podra 

seguir ejerciendo la patria potestad. 

En el segundo caso, es obvio Pensar que aqü~l q11e 

se encuentra ausente. extraviado o perdido. es decir. ne se 

sab~ exactamente donde se encuen~re, v en consiguiente se 

dud~ de que viva, no ouede seguir gozando de sus derechos. 

~e entre les cuales es~á la Patria po~estad. 
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En el t~rcer y último caso, puede ser considerado 

por u~ juez. que la conducta del individuo que ejerce la 

patria potestad es inconveniente para con los intereses del 

menor, por razones muy sólidas y suficientes. para que en 

forma tern~oral, se le condene a ello. 

Estos tres casos de suspensión pueden llegar a 

extinguirse en cualquier momento, ya sea por que el 

incaoacitado recobre su capacidad de ejercicio; el ausente 

regrese; 

condena. 

por ultimo. al condenado se le extinga la 

5iendo de suma importancia mencionar. que esto 

será siempre con intervención del juez familiar, ~fin de 

que haga la declaración correspondiente. 

2).- Causas d~ ~xtinción 

La patria potestad al momento de extinguirse, 

termina para ambos sujetos, esto es para el que la ejerce, 

como para e1 sujeto pasivo. 

La forma de extinguirse de la patria potestad 

puede ser en forma relativa o absoluta. segun funcione en s1 

misma o sobre la persona que la ~jerce, es el caso que ahora 

mencionaremos sobre aQUEl las de causa absolu~a. 
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E¡ Código Civil nos hace la díst'\ncion -:n -el 

articulo ~~3. aue a la letra dice: ~ 1 l3 patria cotes~!d s~ 

acaba: I. Con 1a muerte del que la ej.erce. si no hav o·tr·a 

persona en quien recaiga~ II. Con la emancioacion derivada 

del matrimonio: !tI. Por la mavor edad del hijo. 11 

De e~te precepto se desprende. aue mientras el 

descendiente es menor de edad, los padres v a falta de estos 

los escendientes, tienen e1 deber le~al de asumir el 

cuidado~ va sea por parejs ~ en forma individual por alguno 

de ~llos~ cu~ndo va no existe ninguna de estas personas. 

nadie más la podrá ejercer. aun~ue el hijo siga siendo menor 

de edad. caso en el Que se le deberá nombrar un tutor. 

La emancipación por matrimonio, significa que todo 

aquel menor de edad que conLrai9a nupcias. sale de ia patria 

potestad aún cuando dicho matrimonio 

P~rsistiendo 

regresa a 

emancipaoo. 

la minoría de edad, 

la patria potestad, 

es decir, 

s'ino se 

se extinga 

menor no 

considera 

La mavoria de edad extingue la función de la patria 

potestad, va aue la misma se encuentra dirigida para los 

menores de edad: por lo que al momento de adquirir la 

mavoria de edad va a poder disponer libremente, tanto de su 
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persona como de sus bienes. 

Hav que contemplar que hay personas que pueden 

llegar a la mavor1a de edaa. teniendo como efecto principal 

la extinción 

P.ncuentra en 

de la patrie potestao. 

alguno de los casos 

pero el suj~~o 

determinantes 

se 

de 

incapacidad. razo~ por la que se tendrá que sujetar a un 

juicio de interdiccion, en el que por sentencia se le 

declare incapaz v por consiguiente se le nombre un tutor. 

Es importante aclarar que aün v cuando nuestro 

código no lo contempla, 1a patria potestad se extingue con 

la muerte del menor, ya que es de entenderse que si no 

existe e1 sujeto sobre de quien se debera ejercer, no sera 

posible que siga existiendo la misma. 

3}.- Causas de pérdida 

Pasaremos ahora a los casos de pérdida de la patria 

potestad. no~ando Qu~ el art1cuto 445, c~t3hlece que «1a 

madre o abuela que pase a segundas nupcias no pierde por 

este hecho la patria pot~stad. 

El articulo k4~. nos m~nifiesta que la patria 

potestad se oierde: 

''!. Cuando ~l que la ejerza ~s condenado ~xpresam~nte 3 ia 
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oerdida de éste derecho o cuando es condenado dos e ~as 

veces oor delitos ~raves: 

II. En los casos de divorcio. teniendo en cuenta lo aue 

dispone el articulo 283: 

III. Cuando Por las costumbres depravadas de los oadres. 

malos tratamientos o abandono de sus deberes Pudiera 

comprometerse la salud. la seguridad y la moralidad de tos 

hijos. aun cuando estos hechos no caveren bajo la sanción de 

la l~v penal: 

rv. Por 1a exposición aue el padre o Ja madre hiciere de sus 

hijos o oorque los dejen abandonados por més de seis 

meses.« 

En relación a 1e oérdida de la patria potestad. 1os 

tribunales deben aplicar 1a ley en forma muv cuidadosa, va 

que en caso de divorcio. el artículo 268 no contempla la 

oérdida de este derecho y ningún otro precepto puede 

aoticarsele por enalogia. 

En relación a la fracción !V del articulo 

mencionado. cabe comentar aue el padre oue no demuestra 

interés alguno descuida el proveer la subsistencia. 

cuidado v educación de su hijo menor. a cesar de que con mas 

o ~enes fac;1idad. tuvo a su alcance los medios para ello. 

debe irrem~diablemente oerder la patria potestad. A lo 
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an~~rior conluimos aue hav abandono del menor. mismo aue 

imoorta la oérdida del derecho. oues es importante prejuzgar 

la situacion del abandono, segun la conducta de quien lo 

con indeoena:ncia del otro progenitor, de lo 

contrario se llegaria a autorizar el Que uno de los padres 

dejara de cumplir absolutamente sus obligaciones, por la 

mera circunstancia de Que el otro sí cumpliera con las que 

1 e incumben. 

Va se dijo que la patri= potestad es irrenunciable, 

pero dentro del ambit:o .iuridico existe una 

facultad establecida en el artículo 448. que es la de 

excusarse del mismo, siendo por el caso de haber cumplido 

sesenta años. o bien cuando por su mal estado habitual de 

ss l ud no ouedan atender debidamente su de.sempeño. Pi;!:ro es 

muy importante decir, que aun y cuando los que detentan este 

derecho se encontraren en alguno de los casos mencionados, 

no quiere decir que por este simple hecho deban excusarse 

del ejercicio de la patria potestad, va que la misma es 

potestativa, por lo que podrán o no hacerle. rni! no es un 

deber determinado. 



CAPITULO III. El delito de homicidio intencional entre 

cónvuges como causal de la perdida de la Patria Potestad 

A. Oefinici6n 1 caracteristicas y elementos del homicidio 

ttArt. 302.- Comete et delito de homicidio; el que 

priva de la vida a otro. 1
• 

Esta definición legal que nos da el Código Penal 

pare el Distrito Federal es sencilla. tomando ~n 

consideración que este se concreta al hecho de la privacion 

de la vida • resultando por demés impecable jur1dicamente, 

pero desde e1 punto de vista dogmático no tiene referencia a 

la ilicitud del acto realizado, ni tampoco hace referencia a 

la consecuencia de la acción u omisión d~l sujeto. qu~ tuvo 

un resultado. 

Con esto podemos decir que esta conceptualización 

es del tipo basico de mera descripció~ oojetiYa, 3unque hav 

autores que manifiestan que carece del elemento sociológico, 

va QUe es muy importante oue e~ista esta correlación, pues 

se puede considerar desde el punto de vista del delito, como 

ls viclacion de sentimien~os oue comete un individuo en un 

orden de adaptación a una colectividad. Además no ~s 

suTic1ente con la detinicion dogmatica. va cue describe un 
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obj~tivo ~n forma aislad~. o)vidandose de la 

valcr·~ción del hecho cometido por su autor. 

üe estos puntos de vista podemos decir que el 

11 homicfdio es la muerte violenta e injusta de un hombre 

atribuible, en un nexo de causalidad. a la conducta dolosa o 

culposa de otro.'' (18) 

No hay que dejar de considerar que los autores 

d~finen al homicidio, como aquella muerte objetivamente 

injusta de un hombre, causada por otro hombre. destacando el 

hecho de la privación de Ja vida y su ilicitud. ademas de 

tomar en cue~ta la intencion del sujeto en su conducta ya 

que no oodemos olvidar que hay ho.icidios que en esencia no 

lo son, tal y como se da eJ caso en el ho.iicidio causado en 

legitima defensa o caso fortuito. 

Una de las características importantes en el 

homicidio, es que puede ser causado por un acto u omision, 

que irremediablemente será por =edios f1sicos, aunque 

algunos autores dicen que también puede ser causado por 

(18) PAVON VASCONCELOS. Francisco; Lecciones de Derecho 

Penal~ Cuarta Edición; Editorial Porrua~ S.A.; Página 13 
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medios morales, no d~jando de asegurar que el objeto 

juridico del delito de homicidio, es 13 vida humana; ya que 

este de1i~o se consuma con la muerte d~! sujeto pasivo. 

El homicidio para configurarse como delito, deb~ 

contar con los siguientes elementos de hecho: 

1).- Una conducta. Consistente en el movimiento corporal 

realizado por el sujeto al momento d¿ rea1i:ar 1~ 3ccion 

comisiva. o ~ea, actos necesariamente voluntarios; o bien en 

la inactividad, el no hacer que infringe el mandato de obrar 

y que tiene igualmente caracter voluntario. 

Este ~1emento de conducta se agota con la actividad 

o inactividad voluntarias realizadas por el sujeto con el 

propósito de hacer eficaz dicha expresion, de su querer en 

la producción del resultado voluntad cuyo limite se precisa 

en la accion u omision. 

2).- Un resultado. Esta constituido por la privación de la 

vida, es decir. terminar con las funciones vitales del 

sujeto contra del que se dirigió el acto u omisión 

delictuoso. 

Este elemento es de suma importancia. ya que la 

necesidad oe oue el resultaoo sea la privacion de la vida de 
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un sujeto, provoca~a por la conducta o inactividad del 

individuo que la ej~rció. 

3).- Un nexo de causalidad. Esta constituido en el 

reconocimiento de casos, en los cuales existiendo una 

actividad o inactividad voluntaria, el resultado sobreviene 

por causas no identificadas con la conducTa del agente, en 

cuva situacion seria imposible la configuracion del delito. 

Con e11o queremos decir. que deb~ existir un nexo de 

causalidad ~~tr~ la conducta y el resultado, para que pueda 

conformarse como delito, es d~cir, debe consta; de dichos 

elementos del hecho. 

La definición legal contempla el verbo privar, e1 

cual s~ refiere a la pérdida de la vida v nos conlleva a la 

relación de la conducta del suje~o y el resultado causal de 

la misma. pu~s hay aue concluir que solo es posible 

atribuirlo a un hombre como consecuencia d~ su acto u 

omision. 

Los elementos que deb~ contener Ja conducta p~ra 

poder d~terminarse como un delito, son Jos siguientes: 

1.- Tiplcidad 

2.- Tioo 



3.- Antijudiricidad 

4.- Culpabilidad 

S.- F-unibilidad 

1.- Tipicidad. 

- 1 e -

Es el encuadramiento de 

conducta con· le descripción heche en la _ley; 

adecuación de un hecho a la hipótesis legislativa. 

una 

es 1 a 

En concreto podemos decir, que es la adecuación 

tipica que concreta la existencia del deii~o, es d~cir. 

cuando le conducta encuadra perfectamente dentro de la 

hipótesis normativa. $e dice que la conducta humana 

productora del resultado de muerte es típica, en virtud a 

adecuarse al hecho descrito por el tipo legal . 11 
( 19) 

2.- Tipo. Es aquel que se determina por cuanto a 

los elementos descriptivos que pudieran servir como 

fundamento e otros tipos penales, ya sea comp1emen~ados o 

espcci~le~. En bese a esto, el homicidio a sido considerado 

como de tipo básico independiente, ya que para su existenc;a 

no se encuentra sometido a ningún tipo penal, asimismo en 

(\9) Ob. cit.; PAVON VA5CONCELOS, Francisco; Página 23 
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cuanto al bi.en jurídicc oro'tegido, es un delito de tipo 

simple, va que e1 objeto ce su tute1a, está constituido por 

la vida humana; asimismo por cuanto a su naturaleza de los 

ele~entos aue intervienen en 1a estructura del tipo, se le 

considera de tipo normal. ya que no existe el antecedente 

elguno sobre el propósito perseguido por el agente. 

3.- Antijuridicidad. Es aquello que es contrario 

al derecho, u •.• es 1a violación del valor o bien protegido 

~ aue se contrae el tipo penal respectivo ••• " (20) El 

hecho de privar de la vida a otro resul~a antijurídico, ve 

que esta conducta no encuentra justificación en la ley, por 

no constar de una causa que lo permita, ya que mientras no 

exista esta, seguir3 teniendo el carácter de antijuridico 

hasta no demostrar lo contrario. 

4.- Culpabilidad. Es el conjunto de presupuestos 

que fundamentan la reprochnbilidad personal de la conducta 

antijuridica, es decir, el nexo intelectual y emocional que 

11~.:l a1 ~uieto con el resultado de su ecto, va sea por vía 

del desprecio del sujeto al orden jur1dico. 

(20} CASTELLANOS TENA, Fernando; Lineamientos Elementales de 

Derecho Penal: Duodécima edición; Editorial Pcrrúa 1 S.A.: 

Página 115 



cul~~bilidad ~n e! ho~ic~.~io es~a j¿~~oa~~n:e ccr:ftm~l~oa ~~ 

el articulo Bo. del Codi:io Penal, "!i cual ;-,os d-:term-lt·3 qu-=. 

el delito puede ser doloso o cul~oso. por 1o qwe as· se 

reconoce a las dos clásicas formas de culpabilidad. 

5.- Punibil idad. Consiste en el merecimiento de 

una pena, en función de la realización de cierta conducta, 

esto es, que el delito cometido se encuentra sancionado con 

una pena, sirviendo en consecuencia v a fin de cuantificar 

la pena corre5pondiente al tipo básico de homicidio. 

B. El homicidio considerado como delito grave. 

En el punto anterior va vimos lo que es el 

homicidiot ~us caracteristicas v elementos del mismo, causas 

oue nos conllevan a su configuración juridica, pero ahora 

trataremos de determinarlo en cuanto a ser considerado como 

un delito gra~e, para lo cual lo veremos como un delito, a 

fin de poderlo contemplar dentro de 135 clasificaciones que 

al respecto se dan en nuestra legislacion. 

En nuestra legislación no se ve a los delitos en 

orden a su gravedad, pero si se ven conjuntamente como tal~s 

que de algune forma en orden a la co~d~cta hum~n~ que 



un conjunto de efectos 

n!~~rales. es o~cir. l3 mo~~fic~cion ou~ en el mundo ~xterno 

al agen~e, ti~ne lugar como consecuencia de la acción 

omisión de ~u voluntad; no dejando de olvidar que el objeto 

juridico es la vida, como bien tutelado por la norma, y en 

base a este precepto podemos decir, que en el delito de 

homicidio, se esta dañando al objeto principal de la norma 

jurídica v que es la vida misma, razón por demás importante 

pare señalar que este delito es de suma gravedad. 

En base a ello v tomando en cuenta la gravedad de 

las infracciones penales, se han hecho diversas 

clasificaciones del delito. Según una division bipartita, 

solo distingue los delitos de las faltas; en cambio la 

clasific3ci6n tripartita entra en un analisis mas amplio, 

considera los crímenes, los delitos faltas 

contravenciones. 

En este orden de importancia diremos que se 

consideran como crímenes, a los atentados contra la vida y 

los derechos naturales del hombret delitos, las conductas 

con~rarias a 1os derechos n~cidos del contrato social¡ y 

faltas o contravenciones. las infracciones a los Reglamentos 

de po1ic1a v buen Gobierno. 



En nuestro oais. el legislador no contempla ninguna 

clasitieaci6n. va aue solo se ocuoa ae los dElitos en 

general, en donde se encuadran aquellos que en otros paises 

son conocidos como cr1menes. ademas de que la represión de 

las faltas se abandona a disposiciones administrativas. 

aplicadas por autoridades de ese carActer. 

Para el derecho. los elementos de hecho del 

homl cidio tienen un carácter secundario para poder 

determinar la gravedad del delito. va que lo trascendente 

para constituir el resultado tipico es la muerte de la 

victima. Esto no conlleva a estimar indispensable. que en 

la formación del concepto juridico del resultado el efecto 

jurídico que la ley ha tomado en cuenta pare integrar el 

tipo penal, o sea, que la privación de la vida es 11 
••• el 

efecto natural de la acción relevante para el Derecho 

Penal. 11 (21) 

Consid~ro ~u~ 1e gravedad del delito debe estar en 

orden ae la mutación del cambio en el mundo social que 

como consecuencia, sobrevenga el cambio en el marco legal, 

( 2t) PAVON VA5CONCELOS. Francisco V VAR•3AS LOPEZ, G,: Los 

delitos de Peligro para ta vida v la Integridad corporal: 

Cuarta Edición; Editorial Porrua. 5.A.: Página 10 
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es decir, que la conducta realizada tenga un carácter 

antijuridico que afecte en forma directa al objeto 

juridico protegido, produciendo una disminución o pérdida de 

és~e bien tutelado. 

Va que el objeto materia del delito, es la persona 

física humana, única que puede ser sujeto pasivo del delito, 

además de que el bien jurídico tutelado por la norma, es Ja 

existencia conservación" de la vida de ese individuo. 

Tomando en cuenta que el homicidio es la privación 

antijurídica de la vida de un ser humano, cualquiera que sea 

su edad, sexo, reza o condición humana, razón por lo que se 

le considera como la infracción m~s grave. Retomando lo 

dicho por Manzini de que"··· la vida humana es un bien de 

interés eminentemente social, público, y.porque la esencia, 

la fuerza v la actividad del Estado residen primordialmente 

en la población formada por la unión de todos; la muerte 

violenta infligida violentamente a una unidad de esta suma, 

produce un daño público que debe ser prevenido y reprimido, 

~p~rt~ del mal individual en si mismo, como hecho social 

deRoso. 11 (22) 

(22) CFR GONZALEZ DE LA VEGA, Francisco; Derecho Penal 

Mexicano; Octava Edición; Editorial Porrúa, S.A.; Página 29 
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le tutela de lé nor~a j4ridica queda contenida en 

la protección por el interés social de la vida de los 

individuos que conforman una sociedad, por lo que la muerte 

violenta e injusta de uno de sus miembros, produce el mal 

público; considerando que este interés jurídico de proteger 

e la vide humana se antepone en orden al interés social, por 

necesidad lógica. 

Con lo dicho podemos manifestar; que el delito de 

homicidio resulta ser de carácter grave por el orden del 

resultado. que es la pérdida del bien jurídico tutelado. La 

vida humana como tal, es la esencia de la prosecusion de un 

pueblo, ya que si no existe humanidad. no hay en quien 

aplicar la norma jurídica, es decir, la normatividad esta 

creada por seres humanos, con el fin primordial de regular 

las realciones entre los individuos, evitando asi que 

resuelvan por conveniencia propia, todo tipo de conflictoe 

El homicidio es el delito mas grave entre todos lo 

demás, ya que es el único qu~ queda configurado hasta el 

momento en Que se da la privación de la vida, pués es la 

hipótesis jurídica que nos marca el articulo 302 del Código 

Penal para el Distrito Federal, en cuanto a su resultado 

material, sin detenerse a contemplar bajo que 

circunstancias, en que lugar y en que momento debe de darseª 
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Nuestra finalidad al desarrollar este punto, es el 

de darnos cuenta que el delito de homicidio debe 

considerars~ como grave, por el tipo de consecuencias que 

acarrea su cometido. 

Nos referiremos a1 h042;cidio intencional, como 

aquel en donde el agente ~ien~ la plena intencion de cometer 

el delito, adern¿s de canecer perfectement~ qu~ r~sultado 

puede ocasionar su actuar o dejar de hacerlo, existiendo por 

tal, el nexo de causalidad entre uno y otro. 

c. Consecuencias familiares y conflictos sociales ante esta 

situación 

Va hicimos un analisis jurídico de lo que es el 

nomicicio, sus caracterls~icas y eiementos para confi9u1a1·sc 

como tal, adenaás de hacer una apreciación del orden que 

ocupa en cuanto a la gravedad de su resultado, llegando a la 

conclusión, desde un punto de vistG particular. de que el 

homicidio es uno de los delitos mas graves en nuestra 

legislación. 

Con fundamento a la motivación expuesta, podemos 

decir, que el homicidio es considerado como un deli~o grave, 
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sea cual fuere su circuntancia de cometido. por afectar Ja 

vida humana, en virtud de que ésta en grupo concentra una 

familia, que a su vez forma parte de una sociedad, teniendo 

para todo tipo de relaciones entre los integrantes, una 

normatividad. misma que trae aparejada una sanción o pena 

para el que no la respete. Entonces si la 'base de la 

sociedad es la familia como núcleo del desarrollo social; el 

homicidio intencional entre cónyuges tiene como afectación 

social, la de tener un caracter de5~gradable. ya que aquella 

es considerada como el núcleo de convivencia principal de 

los individuos, en donde existe el amor, el respeto y la 

ayuda mutua, a fin de que su relación favorezca en su 

desarrollo, por lo que al momento de verse fracturada o 

disuelta por cualquier indole, socialmente se da un sentir 

de tristeza v lástima de que se vea truncada en su relación; 

pero cuando la familia se ve disuelta por un homicidio 

intencional entre cónyuges, el sentimiento subsis~e pero con 

un carisma diferente, va que este se ve como una crueldad y 

cometido por el conyuge cuipabla, t~n~~ndo en 

consecuencia la desaprobación social, hasta el 1 imite de 

querer intervenir en la decisión de la pena a aplicarse, por 

lo que muchos quisieran que existiera la legalidad de la 

pena de muer~e. 

El conflicto familiar que representa el tener un 
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homicida en la famil;e, es en un principio vergonzoso en su 

aceptacion, va que no es muy agradable el tener este tipo de 

~xperiencias en ~na familia, máxime cuando sus p~incipios 

morales son de tal estructure, que se ven afectados sus 

esfuerzos por entender esta situación-

Cabe comentar que en principio ls faMilia a la que 

pertenece el cónyuge culpable, entra en una crisis de 

entendimiento del porque de lo sucedido, al grado que en 

algunas ocasiones hasta ve la conducta co.o reprochable, 

pero con posterioridad a los hechos, entra en una etapa de 

entendimiento de las cosas y c09prende que a1.1n y cuando su .,-i 

familiar es un homicida, es necesario qu~ lo ayude a salir 

lo menos afectado posible, en el entendi•iento que llega a 

creer que lo sucedido fue por culpa del sujeto pasivo. 

Por lo que respec~a a los hijos es necesario 

decir, que estos entran en una situacion de que tien~n que 

irse con alguno de los parient:es más cercanos.. v si r;o··-se 

dieron cu~nta de los hechos tra~eran de np decircelos. a fin 

de no afectarlos en e5e sentido; el hi10 e~t~~ ~n una ~tapa 

de no entendimiento de las cosas. ya QUe con post~rioridad 

saldrá sfectado sicológicament~. 

necesitar avuda profesional. 

Sabemos que este tipo 

al grado a veces de 

d-e 1 ito provoca 
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desaprobacion social. sea cual fuere el motivo au-: 10 

origino, va que el proposito de la normatividad jurídica. es 

la de evitar estos descontroles sociales regular ias 

relaciones entre los integrantes de la comunidad, teniendo 

como fin principal, 

tranquilidad social. 

el de resguardar el orden 

O. Eficacia del Derecho Familiar 

le 

Para que el derecho familiar sea eficaz debe contar 

con la facultad de lograr su fin determinado, que no es otra 

cosa que la de resguardar el orden v la integración de la 

familia, a fin de que el Estado intervenga en los casos que 

así lo amerite y le sea solicitado. 

Retomando la consideración anterior, debemos de 

entender aue 1e Patria Potestad, como institución, tiene 

como fin principal ls de proteger los intereses del menor, 

para que su desarrollo como individuo integrante de una 

comunidad, sea favorable para formar un ciudadano productivo 

para ~l Estado al que pertenece, para lo cual otorgará a los 

padres, en principio, de un conjunto de derechos para poder 

obtener este fin, pudiendose allegar de medidas correctivas 
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para su mejor funcionamiento, pero no hay que olvidar que 

también se le imponen ciertos deberes que debera cumplir con 

e1 proposito de su creación, que es la de proteger y cuidar 

el desarrollo del menor. 

Podemos decir que en nuestra legislación, nuestro 

derecho familiar es eficaz, ya que contempla los aspectos 

m~~ importantes que pueden presentarse en la relación entre 

los individuos que conforman una familia, pero cabe tomar en 

cuenta que los problemas que se derivan, no son consecuencia 

de la inexistencia de norma, que en algunos casos se da. 

sino del criterio aplicado para su resolución. 

patria 

En lo que respecta al capitulo que se refiere a la 

potestad, este carece de especificaciones 

importantes, ya que creo que el mismo es muy general, pero 

no entra en detalle. cuando que esta institución debería de 

~ener un~ r~g1amentación más amplia y rígida, ya que en lo 

referente a la pérd;da de la patria potestad, ~ue es el tema 

que nos ocupa. el articulo A44, en su fracción primera nos 

dice que esta se perderá cuando el que la ejerza se le 

condene a su pérdida; o cuando es condenado por dos o más 

veces por delitos graves. En este aspecto, quiero comentar 

que esta fracción no es especifica, va que no contempla el 

delito entre cónyuges y mucho menos el homicidio entre 

ellos, razón por demás imoortan~e para qu~ los l~gisladores 
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reconsideren esta fraccion. o en el mayor de los casos 

adicionen una traccion más contemplando el caso concr·eto. 

~o creo que ta efectividad del derecho familiar se 

concentra en que los encargados de aplicar la norma. se 

preocupen mas por proteger en realidad al menor, que en 

cuidar los intereses creados a través del desarrollo del 

8sunto tratado. 
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e o N e L u s r o N E s 

1.- La Patria Potestad debe considerarse como para lo que 

fue creado, como una institución del Derecho de Familia 

para la protección del menor, en función del ejercicio que 

llevará a cabo el que detenta este conjunto de facultades 

deberes. 

2.- Entender que esta institución necesita mayor amplitud en 

su normatfvidad, a fin d~ que ten9a rn~s ~spec~fic~ciones al 

respecto tomados de la experiencia judicial, tratando de ser 

más rigidos en cuanto a la aplicacion de sanciones, para los 

que abusen de este poder. 

3.- Adicionar el articulo cuatrocientos cuarenta cuatro 

con una fracción más, misma que se refiera de manera directa 

al homicidio intencional cometido entre los cónyuges, como 

causal de la pérdida de Ja Patria Potestad. 

4.- Adicionar la Legisl~ción P=n=? a fin d~ que se contemple 

que en caso de presentarse este tipo de Homicidio, 

el Ministerio Público tome medidas pertinentes para Ja 

guarda y custodia de Jos menores, esto es, se de vista para 

promover ante el juez de lo familiar lo conducente y a5Í s~ 



tome la determinación al resoecto. 

5.- Tomar en consideración aue este tioo de situacion~s se 

dan con mucha trecuencia ~ es necesario aue no se deje de 

contemolar que nue5tro derecho debe de seguir teniendo e\ 

avance que necesita para no quedarse en el rezago juridico. 

va que es~o implicar~a 5equir teniendo lagunas en la 

aplicación de la norma v como consecuencia estaríamos 

sujetos al criterio mal aolicado de algunos juzgadores. 
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