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FUENTES DE LA PATRIA POTESTAD ' 

CONCEPTO DE FUENTE. Etimológicamente la palabra fuente pro

viene de las voces latinas, Fans fontis, que significé! lugar don

de nace algo, lugar donde se origina o emana una cosa sin la 

tervenci6n de la voluntad del hombre. 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Castellana (1) 
"Fuente es manantial de agua que brota de la tierra". 

Para el maestro Sánchez Román -citado por Gom!s y Muñoz (2)

"Fuente es la raz6n primitiva de cualquier idea o la causa gener!:_ 

trizo la causa productora de un hecho". 

Dice Claude du Pasquier -citado por García f1aynez (3)- "El 

t~rmino fuente crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse 

a las fuentes de un r1o es llegar al lugar en que sus aguas bro

tan de la tierra; de manera semejante inquirir la fuente de una 

disposición jurfdica es buscar el sitio en que ha salido de las 

profundidades de la vida social a la superficie del derecho". 

En tanto Gomfs y Muñoz (4) nos dice, "Tomando al hombre 

como fábrica de los elementos normativos de su desarrollo mental 

observamos que se generan, en primer t~rmino,. en la conciencia -

de aqúel normas que reglamentan su obrar en la vida es dec.,ir su 

actitud interna frente a los problemas de su yo". 

FUENTES LEGALES DE LA PATRIA POTESTAD.- PRIMERA FUENTE 

MATRIMONIO.- El estado de hijo de matrimonio se produce previos 

requisitos legales, tales como que el nacido lo sea entre perso

nas unidas por ese vínculo jurídico, as! como el asentamiento de 

su nacimiento en el libro respectivo del Registro Civil. 



a la' instituci6n del 

calidad de hijo ella 
aquellos derechos que versen sobre su persona y sus bienes, 

titÜlados derechos de Patria Potestad. 

Acudamos al auxilio de nuestro C6digo 

to y Territorios Federales el cual ordena: Artículo 412.- "Los -

hijos menores no emancipados estan bajo la patria potestad •••• " 

Artículo 413.- "La patria potestad se ejerce sobre la per
sona y bienes de los hijos". 

Artículo 414.- "La patria potestad se ejerce sobre los hi

jos de matrimonio". Estos artículos respaldan la idea general -
... "La patria potestad se ejerce sobre los hijos", los que relacio

nados con el 324 en el que se lee "Se presumen hijos de los cón
yuges: 

I.- Los hijos nacidos despues de ciento ochenta días cont~. 
dos a partir de la celebraci6n del matrimonio,; 

, II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos d!as si--

guientes a la disolución del matrimonio". Resulta pues que el ma 

- - trimonio es fuente de la patria potestad. 

Ahora bien todas aquellas personas que se encuentren impe

didas legalmente para contraer nüpcias no podr&n llegar a ser t! 

tulares de la patria potestad por esta vía. Los impedimentos los 

·· regula el art!culo 156 del C6digo Civil: "Son impedimentos para
contraer matrimonio. 

I.- La falta de edad requerida por la ley, cuando no haya 

sido dispensada; 

II.- La falta de consentimiento del que, o los que, ejerzan 

patria potestad, el tutor o el juez en sus respectivos casos; 

III.- El parentesco de consaguinidad legítima o natural, sin 

Úm1taci6n de grado en 11nea recta ascendente o descendente. En

la línea colateral igual el impedimento se extiende a los herma
nos· y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedime~to 

se extiende solamente a los tios y sobrinos, siempre que est~n -
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habido e~tre la~. personas · 

. ··.. . matrimonio, adulterio haya ·sido 
comprobado¡ 

V!.- El atentado contra la vida de alguno de los casados 
contraer matrimonio con el que quede libre; 

VII.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto subsiste el 
impedimento entre el raptor y la raptada, mientras esta no sea 

restituida al lugar seguro donde libremente pueda manifestar su
. voluntad; 

VIII.- La embriaguez habitual, la morfinomanía, la eteroma-
nía, eJ. uso indebido de las demás drogas enervantes. La impoten

cia incurable para la c6pula, la sífilis, la locura, y las enfer· 

medades crónicas e incurQ~lc~ que sean, además contagiosas o he
reditarias; 

IX.- El idiotismo y la imbecilidad; 

x.- El matrimonio subsistente con persona distinta de ---
aquel con quien se pretenda contraer. 

De estos impedimentos s6lo son dispensables la falta de -
edad y el parentesco de consaguinidad en lfnea recta colateral -
desigualº. 

En cuanto al adoptante y adoptado, mientras subsista ese -

lazo jurídico que los una no podrán contraer matrimonio, y por -
no será posible que el primero logre la titularidad de la 
potestad. 

Respecto al tutor y curador y familiares de éstos no po--

drán contraer matrimonio con los pupilos, sino hasta obtener di~ 
pansa del Presidente Municipal y haber sido aprobadas las cuen-

tas de la Tutela desapareciendo asf los obstáculos para contraer 
matrimonio entre ellos allanándose el camino para que los inter~ 

sados puedan adquirir la titularidad de la patria potestad. 



SEGUNDA FUENTE RECONOCIMIENTO DE HIJO. Se ha afirmado que 

reconocimiento es una declaraci6n unilateral de voluntad; o -
" bien es una confesi6n ante autoridad judicial o administrativa; 

o bien que tiene naturaleza de convenio. Pero veamoslo como fue!!_ 

te de la patria potestad: nos dice el articulo 260 del Código -

Civil, "La filiación de los hijos nacidos fuera de matrimonio -

resulta, con relación a la madre del sólo hecho del nacimiento. 

Respecto del padre, s6lo se establece por reconocimiento volunt~ 

rio o por sentencia que declare la paternidad", en tanto que el-

365 dispone "Los padres pueden reconocer a un hijo conjunta o s~ 

paradamente". Esto es que por el reconocimiento los individuos -

logran tambien la calidad de hijos, con los cuales aparecen aut~ 

máticamente los derechos de la patria potestad la que por dispo

sici6n de los artículos 412, 413, 414 del Código Civil se ejerc! 

tar~ sobre aquellos; entonces quienes puedan efectuar el recon~ 

cimiento de hijo se consagrarán como titulares de la patria pe-

testad. 

Sobre el reconocimiento de hijos nos hablan los siguientes 

art!culos del C6digc Civil. 

Artículo 361.- ~Pueden reconocer a sus hijos los que ten-

gan la edad exigida para contraer matrimonio, más la edad del h~ 

jo que va a ser reconocido•. 

Artículo 362.- •El menor de edad puede reconocer a un hijo 

con el consentimiento de les que ejerzan sobre el la patria po-
testad, de su tutor, o de autorizací6r. judicialw. (Interpretado 

afirmativamente;. 
Art!culo 364. -· •Puede reconocerse al hijo que no haya naci 

do y al que haya mut!rto si ha dejado descendencia". (Par·a el 

ejercicio de la patria potestad no tiene sentido reconocer a un 

hijo muerto pues no serán ejercibles sobre ~1 esos derechos, 

pero s! sobre sus descendientes). En cuanto al hijo no nacido es 

posible su reconocimiento por ser ya titular de derechos. 



380.- "Cllando ~l padre y la madre no viven juntos 

al hijo en el mismo acto, convendrán cual de los -

la custodia y el caso de que no lo hicieren, el ---

de lo Familiar del lugar oyendo a los padres y al Ministe-

P11blico resolverá lo que creyere más conveniente a los inte
reses del menor". 

Artfculo 381. - "En caso de que e.l reconocimiento se efec-

t6e sucesivamente por los padres que no viven juntos, ejercerá 

la custodia el que primero hubiere reconocido, salvo que se con

viniere otra cosa entre los padres, y siempre que el Juez de lo

Familiar del lugar no creyere necesario modificar el convenio -

por causa grave, con audiencia de los interesados y del Ministe

rio P11blico". 

Artfculo 366. - "El reconocimiento hecho por uno de los pa

dres produce efectos respecto de el y no respecto de ning11n otro 

progenitor" 

Artfculo 372.- "La mujer casada podrá reconocer sin el con 

sentimiento del marido, a su hijo habido antes del matrimonio; -

pero no tendrá derecho a llevarlo a vivir a la habitaci6n conyu

gal, sin el consentimiento expreso del esposo". 

Articulo 373.- "El marido podrá reconocer a su hijo habido 

antes de su matrimonio o durante este .... ". 

Artfculo 367.- "El reconocimiento no es revocable por el -

que lo hizo, si se ha hecho en testamento, cuando este se revo--
que, no se tiene por revocado el reconocimiento". (Para efectos 

de nuestro estudio esta forma de reconocimiento carece de inte-

rés, en virtud de que jamás el testador ejercitar.á la patria po

testad puesto que sus disposiciones en dicho acto son efectivas 

una vez muerto). 

En cuanto al concubinato o amasiato no son suficientes por 

sf s6los para considerarlos como fuentes de la patria potestad. 

Por eso los hijos habidos bajo estas relaciones habrán de adqui

rir tal calidad en alguna de las fuentes legales reconocidas. 



esta fuente admite oposiciones y en ocasio

a ser destru!da, ejemplos: artículo 368.- "El reconoci 

puede ser contradicho por un tercero interesado. El here-

'que resulte perjudicado puede contradecir el reconocimiento 

del año siguiente a la muerte del que lo hizo". 

Art!culo 378.- "La mujer que cuida o ha cuidado de la lac

de un niño, a quien le ha dado su nombre 6 ha permitido -

que pGblicarnente lo ha presentado como hijo suyo y 

a su educación y subsistencia, podrá contradecir el

que ua hombre haya hecho o pretenda ha ~er de ese 

Artículo 379.- "Cuando la madre contradiga el reconocirnien 

hecho sin su consentimiento quedará aquel sin efecto, y la -

cuestión relativa a la paternidad se resolverá en juicio contra

dictorio correspondiente". De otra forma dicho, de progresaran

te los tribunales judiciales estas contradicciones se vendrá a -

tierra el reconocimiento. 

TERCERA FUENTE LA LEGITIMACION. Para Bonecasse (5) "La le

g1timaci6n es una instituci6n en virtud de la cual se confiere -

a un hijo los benefL:ios de la filiaci6n legítima, aún cuando -- . 

los padres no hayan sido casados en el momento de la concepci6n. 

La legitimaci6n eleva al hijo natural al rango de legítimo". --

Nuestro texto civil por su parte dice: artículo 354.- "El matri

monio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacido de 

matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración". En este 

precepto se vuelve hacer alusi6n a los hijos sobre quienes ya d:!:_ 

jimos se ejerce la patria potestad y por cuya existencia es posi 

ble la positividad d::! la legitimaci6n la que a su vez es fUente 

de aquella. 

Requisitos de la legitimaci6n: artículo 355.- "Para que el 

hijo goce del derecho que le concede el artículo anterior (354) 

los padres deben reconocerlo expresamente antes de la celebra---



mismo acto de celebrarlo o durante ~l . 
caso el reconocimiento ambos padres,. conjunta o 

El articulo 358 nos habla de la legitimaci6n del hijo muer 

"Pueden tambien gozar de ese derecho que les concede el artí 

_culo 354 los hijos que ya hayan fallecido al celebrarse el matri 

sus padres, si dejaron descendientes". Tal vez la inte~ 

del legislador es que ejercite la patria potestad sobre los 

del hijo muerto, pues carece de sentido para nuestro estu

legitimar a un fall.ecido sobre quien jamás se ejercitará la 

patria potestad. 

CUARTA FUENTE LA ADOPCION.- Veamos el articulo 395, de la 

Ley Civil "El que adopta tendrá respecto de la persona y bienes 

del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los -

padres respecto de la persona_y bienes de los hijos", y el 396. 

"el adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adop-
ten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. Y de,

aqui que esta instituci6n también hace referencia a los sujetos 

sobre quienes se ejercitarán los derechos potestales: los hijos; 

por lo que los anteriores mandatos deben relacionarse con el --

artículo 413, cuya esencia es la de que la patria potestad se -

ejerce sobre la persona y bienes de los hijos. 

La adopción se ha definido como •una instituci6n que corr~ 

laciona jurídicamente a dos personas extrañas naturalmente con -

características de filiaci6n. Esta fuente requiere de condicio-

nes como las del artículo 390 del Código Civil •1os mayores de 

treinta años en plen~ ejercicio de sus derechos y que no tengan 

descendientes pueden adoptar a un menor o a 1m incapacitado, aun 

cuando sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga diez y 

siete años más q'..le el adopt<ido y que la a::lopci6n sea benéfica a 

~ste". Sinembar~o para los efec~os de la ti~ularidad de la ?a--

tria potestad :io tiene se:;ti-:k aé::µta= a u~ Lr.::-a;:.a:::itado may~r -



no recaerá su ejercicio, dado que por 

443 "La patria potestad se acaba: 

- Por la mayor edad del hijow. 

referirse el artículo 400 a que "Tan luego como cause -

que se dicta autorizando una -

quedará esta consumada", indica el momento de apertura 

patria potestad. 

Al declarar el artfculo 308.- "El decreto del juez deja -

sin efecto la adopci6n y restituye las cosas al estado que guar-

daban antes de efectuarse ésta", debe considerarse una forma es

pecial de terminar con la patria potestad por retroactividad· de 

la adopci6n por mandato judicial. 

QUINTA FUENTE. RECONOCIMIENTO DE HIJO POR SENTENCIA JUDI-

CIAL. El contenido de esta idea es contradictoria puesto que el

reconocimiento tiene como fundamento aceptar algo voluntai ia:nen

te_ lo cual no sucede con el reconocimiento de hijo por sente'lcia 

judic·ial pues esto implica forzar la voluntad y distorciona la -

naturaleza del auténtico reconocimiento. 

El precitado artículo 360 de la ley com6n habla "La filia

ci6n de los hijos nacidos fuera de matrimonio resulta .•• Con res 

pecto del _padre ... o por sentencia que declare la paternidad", 

apreci~ndose nuevamente el sujeto hijo sobre quien recaerá la p~ 

tria potestad. Mas no s6lo al padre le es impuesto el reconoci-

miento de hijo por sentencia judicial sino es procede te también 

contra la madre, leamos el artfculo 385 del C6digo Civil, "Está 

permitido al hijo fuera de matrimonio y a sus descendientes in-

vestigar la maternidad, la cual puede probarse por los medios -

ordinarios, pero la indagaci6n no puede ser permitida cuando te~ 

ga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada". Es decir, -

otra manera de que esta fuente exista es permitir la coadyuvan-

cía, buscando la maternidad sobre una mujer soltera, quien al ne 

reconocer volu.."1.tariamente a su hijo se le forzará a que lo reco

nozca por sentencia judicial. 
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TRANSMISIQN DE LA PATRIA POTESTAD. Esta idea 

Código Civil. "Solamente por 

de impedimentos de los llamados preferentemente entrarán -

ejercicio de la patria potestad los que sigan en el orden es

.tablecido de la patria potestad los que sigan en el orden esta-

blecido en los artículos anteriores. Si solo faltare alguna de -

las dos personas a quien corresponda ejercer la patria potestad, 

la que quede continuará en el ejercicio de ese derecho". Los ar

. ~~!culos a que se refiere el numeral citado son el 414 y 418 los-

cuales en conjunto ordenan que la patria potestad a falta de pa

dres la ejercerán los abuelos paternos o maternos, y son estos -

mandatos el fundamento legal de esta fuente doctrinaria de la -

patria potestad. 

Finalmente, nuestras ideas encuentran apoyo en el maestro 

Don Joaquín Escriche (6) quien afirma: "La patria potestad se --

~--constituye: 1.- Por matrimonio; 2. - Por la legitimaci6n; 3.·- Por· 

juicio fenecido ante el padre e hijo que li ti gen y en la CUé1l se 

declara la legitimidad de ~ste; 4.- Por delito del hijo contra -

el padre que le libre de su poder al cual debe restituirse en -

tal caso; s.- Por adopci6n; el segundo medio puede decirse que -

esta incluído en el primero, el tercero es más bien un medio de 

probar la patria potestad. el cuarto hay que advertir que el de

lito cuya virtud vuelve el hijo emancipado al padre consiste en 

la deshonra de palabra u obra". 

FUENTES HISTORICAS DE LA PATRIA POTESTAD. La idea de patria 

potestad ha sido objeto de transformaciones y cambios a través -

del tiempo, al respecto citemos al maestro Castán Vázquez (7), -

"Las causas de esta exeesiva debilitaci6n del actual poder pate!. 

no son seguramente tan complejas como lo fueron los procesos hi~ 

t6ricos de la institución hay causas de orden político como la -

creciente intervención del Estado en la patria potestad. Y cau-

sas de orden social como el hecho visible puesto de relieve por

algunos soci6logos de que por diversas razones los niños de hoy-



más r~pido que los de siglos pasados, acaso por otra Pª! 
actual crisis de la autoridad paterna será s6lo un aspecto 

de la evolución de la familia y de la general crisis de la soci~ 

'dad moderna". Al referirse el autor a la patria potestad en Ru--

sia dice: "El principio fundamental de la nueva ordenaci6n (C6d.!, 

go de Familia reformado en 1926) lo constitu!a el art.1'.culo 153, 

al establecer que los derechos del padre y de la madre son ejer

cidos exclusivamente en intereses del hijo, y en el caso de ejeE 

cicio abusivo, el tribunal tiene el derecho de privar a los pa-

dres de esos derechos. El poder paternal quedaba en Rusia de he

cho debilitado. Algunos autores españoles estudiosos cal derecho 

soviético de esa época llegaron a afirmar que la patria potestad 

no existía ya en Rusia, la afirmación hecha de no existir la --

patria potestad en el derecho Ruso -escribía C6rdova del Olmo

se corrobora con la vista del artículo 160 los padres no tienen 

ningun derecho sobre el patrimonio de los hijos ni ebtos sobre -

el patrimonio de aquellos; pero los padres, artículo 161, deben 

alimentar a los hijos menores o incapaces de trabajar¡ corno los 

hijos, artículo 161, deben alimentar a los padres incapaces si -

el Estado no ha proveido a tal necesidad por medio del seguro". 

Para mejor integraci6n de este cuadro veamos la patria potestad 

en cuatro grandes culturas, Roma, España, Alemania, Francia. 

ROMA. En esta ya hist6rica sociedad, para Eugene Petit 

(8) "La patria potestad confiere al jefe de familia derechos ri

gurosos y absolutos, análogos a los del amo sobre el esclavo, y 

· que e~ercfa al mismo tiempo, sobre la persona y sobre los bienes . 

de los hijos. Pero a medida que se fue suavizando la rudeza de -

las costumbres primit.ivas, se vio tambien atenuarse lentamente -

la energía de la patria potestad". El maestro Bravo González (9) 

escribe: "La patria potestad es una instituci6n familiar establ~ 

cida en favor del pater familias". Según el maestro Lemus García 

( 10) "La patria potestad es una insti tuci6n d.el IUS CIVITATIS, -

era el p~Jer que correspondía y ejercía el jefe de familia sobre 



todos los descendientes legítimos, o legitimados por vía de var~ 

nes incluso sobre quienes ingresaban a la familia por vía de --
adopci6n". y agrega dicho maestro "En esta época -Derecho anti-

guo- la potestad paternal confería al padre derechos absolutos -

y estrictos al jefe de familia sobre la 'persona y bienes de los 

hijos, muy similares a los que ejercía sobre los propios escla-

vos. Tiene sobre ellos poder de vida o' muerte y absoluto domi.nio 

sobre los bienes adquiridos por ellos. Ya en el bajo imperio se 

acentu6 la tendencia a limitar los derechos y poderes del pater 

familias tanto sobre la persona como sobre los bienes del hijo -

de familia". 

R, H, Barrow ( 11) nos narra, "La religi6n romana fue pri-

mero la religión de la familia, y luego de su extensi6n, el Est~ 

do. Las sencillas creencias de las familias y los ritos practic~ 

dos por ellas se modificaron y ampliaron, en parte por nuevas -

concepciones debidas a nuevas necesidades, y en parte con el co!l' 

tacto con otras razas y culturas, al unirse las familias par~ -

constituir aldeas y, por tiltimo, la Ciudad de Roma ••. Y así como 

las actividades del campesino y de su familia, ocupados en la--

brar el campo y en tejer y en cocinar y en criar a los hijos, -
eran muchas, así la acción de esta fuerza se dividía en inumera

bles poderes nominados, que comunicaban energía a los actos de -

la vida· familiar. Todas las operaciones diversas de la naturale

za y del hombre -la vida multiforme de los campos, 'la crianza y 

el cuidado de los hijos- .•. El pater familias que era el sacer

dote, conocía las palabras y los ritos apropiados ••. cuando las 

costumbres se unieron para formar una comunidad, el culto y el -

ritual de la familia formaron la base del culto del Estado .•• -

Quiz~s el concepto que mejor demuestre el punto de vista romano 

es el génius. La idea del genio empieza por el pater familias -

que al engendrar hijos se convertía en cabeza de f arnilia. Se ai~ 

la su car§cter esencial y se le atribuye una existencia espiri-

tual aparte; dirigía la familia, .que le debe su continuidad y -

busca su protección. Así como un eslabón en ese misterioso enea-



padre-hijo-padre-hijo el individuo adquiere un nuevo

; se sitna contra un fondo que en lugar de una super

continua, está formado por fragmentos dotados de forma, t~ 

niendo uno de ellos la suya propia. Su genio. Por tanto, es lo -

que le coloca en una situaci6n especial respecto de su familia. 

Una cadena misteriosa une a las familias de generaci6n en gener~ 

ci6n ••• Entre los romanos la mujer estaba te6ricamente bajo la -

tutela del marido, y segtín la ley no disfrutaba de derechos pero 

no se le mantenía en reclusi6n como en el hogar griego compartía 

la vida del marido y, como esposa y madre creé un modelo de vir

tudes envidiado en edades posteriores. La autoridad paterna é"a 

estricta, por no decir severa, y los padres recibían el respeto 

de sus hijos, que participaban de las diversas ocupaciones en el 

campo, en la aldea y en la casa. Los padres se encargaban de la

educaci6n de los hijos, siendo esta de tipo práctico; incluso -

las viejas leyendas apuntaban hacia una moraleja y las doce ta-

blas se aprehendías de memoria". 

Roma, la directora y dominadora de su tiempo, creadora de 

la mente jurídica sintetiza en su imperio la conducta de los 

pueblos grafos, el comportamiento de todas las generaciones pas~ 

das juntas, y así puesta a funcionar la sociedad romana asume su 

propia conducta en las relaciones paterno-filiales y, he aqu! el 

resultado: El padre es amo y señor de la prole, de su mujer, y -

de todos los bienes; la personalidad de su curia le pertenece en 

modo absoluto, la situaci6n de los hijos fué pasiva y en espera 

de sus derechos civiles. Federico Engels (12) habla en relaci6n 

con e~ tema, "El primer efecto del poder exclusivo de los hom--

bres, desde el punto de vista y hora que se funde, lo observamos 

en la forma intermedia de la familia patriarcal, que surgió en -

aquel momento. La organizaci6n de cierto ntímero de individuos,. -

libres y no libre5, en una familia sometida al poder paterno del 

jefe de esta ... ~os rasgos esen~iales son la incorporación de los 



esa forma de •familia''. 

resumen desde la génesis hasta 

patria potestad y perdura con estos rasgos: una preocupa-

ci6n tendiente a la prot.ecci6n ya amplia. ya restringida de los - .· 

progenitores hacia los descendientes, respecto a su persona y a 

su patrimonio; se detiene en la edad ~edia proyectándose en los~ 

nacientes Estados modernos en los que la patria potestad s~ ade

cua o se modifica de acuerdo con sus necesidades. 

FRANCI.A. - veamos al maestro Castán Vázquez (13) Si se pie~ 

sa que en la revoluci6n francesa se debilita la noci6n de l~ fa-· 

miliay el principio de autoridad no puede extrañar que culmina

ra también con ella elconcreto proceso de diseminaci6n del poder 

asf ocurri6. La autoridad del padre se rebajó consid~ 
rablemente, como describe el profesor Julliot de la Moreandiere, 

se debilit6 la patria potestad diciendose que ya no serfa si no· 

una medida de protecci6n para los menores y que cesaría a la ma

yor edad del hijo, cuando en muchas costumbres no se alcanzaba -

hasta entonces, sino hasta los veinticuatro años, además se est~ 

bleci6 el control de la patria potestad por la creaci6n de los -

tribunales de familia". 

En la prefectura romana de las galias, actualmente gran -

parte del territorio frances, se distingui6 notable influencia -

de la legislación romana, Colfn y Capitan (14) manifiestan "la -

~atria potestad sobrevivía con los mismos carácteres que en el -

derecho romano en el antiguo derecho frances- en los paises de 

derecho escrito y aun en el territorio de algunas costumbres --

(Poitou, Bretaña, Rennes). Sin embargo, pueden señalarse algunas 

limitaciones. Por ejemplo, la patria potestad no se extiende más 

que hasta la mayor edad (salvo Poitou respecto al hijo soltero). 

En regiones de derecho consuetudinario por el contrario rige la 

máxima: En Francia no existe la patria potestad". 

Durante la Revoluci6n Francesa, por decreto del dos de 



de 1792, la Asamblea legislativa estableci6 que la patria 
se extendia s6lo sobre los menores. 

Al suprimir el excesivo dominio del padre, la Asamblea co~ 

el resultado a que casi se había llegado: La forrnalizaci6n 

de un derecho emancipador y la igualdad de todos ante la ley, -

recibiendo el mismo trato jurídico padres e hijos; eran los fru

tos de la libertad recobrada, al tiempo que surge con toda su -

fuerza el C6digo Napole6nico el cual en su art.l'.culo 3 72, ordena, 

"El padre conserva su autoridad sobre el hijo hasta que llegue a 

la mayoría de edad o hasta su emancipaci6n. 

En fin la idea general de los autores jurídicos de esa --

~poca era que la patria potestad había sufrido relajamiento y -
decadencia. 

ESPMA.- Citemos nuevamente a Castán Vázquez (15), "En re~ 

lidad la patria potestad no fue concebida en las partidas como -

un derecho ilimitado del padre, se le defini6 en ciertos casos -

corno un poder y señorío, Part 4a, Tit. 17; pero la regulaci6n de 

las concretas faculté.des atribuídas al padre denotan que aquel -

poder era limitado. Así el derecho de vender o empeñar a un hijo. 

excepcionalmente se confería al padre en el caso de verdadera hi 

p6tesis de estado de necesidad, de que sufra tal hambre o pobre

za que no pueda socorrerse de otro modo advirtiendo que con ella 

se trata de evitar que muera tanto el padre como el hijo, Part -

4a, Tit 17, ley 8a; El derecho de vida o muerte por otro lado es 

atribuído solamente para el caso todavía más raro: el de que el 
1 

padre, cercado en un castillo que tenga de señor se vea acosado 

por el hambre y no timga que comer, Part 4a, Tit 17, Ley 8a; En 

cambio la regla general es que el poder paterno se ejerza con -
moderaci6n; por ello se proclama que el derecho de correcci6n d~ 

be ejercitarse con mesura y con piedad, y se sanciona con la pé! 

dida de la patria potestad, el castigo cruel, Part 4a, Tit. 17,

Ley 8a". 



Ib~rica,hablar de la patria potestad es h~ 

dos grandes reinos productores de la hegemonía monárqui

ca, Castilla y Arag6n. Tratemos Castilla: En el libro de las Si~ 

te Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio (16) habla de que "Pa-

tria potestad quiere decir en latín como en romance, el poder -

que tienen los padres sobre los hijos. Este poder es un derecho 

que tienen los que viven y juzgan según las leyes antíguas y de

rechos que hicieron los filósofos y sabios por mandato y otorga

miento de los Emperadores y los tienen sobre sus hijos y sobre -

sus nietos y sobre todos los otros de su linaje y descendientes

de ellos por la linea derecha que son nacidos de casamiento der~ 

cho". En el derecho civil Aragones ( 17) una resolución de la' di

recCi6n de registros del 4 de Febrero de 1888 nos habla "La auto 

ridad tuitiva, rectora y educadora de los padres, llámasele o no 

patria potestad, es de derecho natural, y en tal concepto, de 

esencia en la constitución familiar". En la misma legislación 

Aragonesa se ha consignad0 la observancia (18) "Ne pater \dl 

mater pro filio teneatur y el precepto tantas veces repetido DE 

CONSUETIDINE NON HABEMUS PATRIA POTESTATEM, ha desarrollado una 

teoria completa de las relaciones entre padre e hijos, deterrni-

nando las obligaciones de aquellos con singular precisión, otor

gfu1doles derechos tan importantes como el de autorizar el matri

monio. de los hijos, el de libre testamentaci6n entre ellos, nom

brarles tutor en el testamento, desheredar al que lo mereciere -

por su conducta, reclamar los alimentos, y completar la capaci-

dad del menor de veinte años dando su consentimiento a los con-

tratos que otorge. Este conjunto de derechos y deberes existen -

con arreglo al fuero, en el padre y en la madre durante la vida 

de ambos, y en el sobreviviente; y por ser todos ellos efectos -

naturales y civiles de las relaciones jurídicas que la paterni-

dad comprende; son para Arag6n la institución que equivale a la 

patria potestad". 

ALEMANIA.- Etnográficamente Alemania fue poblada por past~ 

res cauclásicos n6madas con ruta hacia el norte de Europa cen---



libertad como estado natural y a la lu

a,limentos en los duros climas regionales¡ tuvieron -

sus hijos un comportamiento más de conservaci6n que de su

. jeci6n, pues al decir de Teodorico, "Las aguilas cesan de alimen 

tar a sus pequeños tan pronto como se han formado sus uñas y pl~ 

mas", lo cual nos da una idea de lo que para ellos significó la
patria potestad. 

Pero tampoco los normandos evitaron la influencia de Roma 

en sus confines tan es as! que la noci6n que ellos tienen de pa

tria potestad se conoce como MUNT, vocablo sin duda con la misma 
1 

ra!z literal de la MANUS romana. Pero lo importante en estos ~·a~ 

tares es el predominio de una conducta más tierna y ~morosa ha-

cia los hijos, y aun el reconocimiento subsidiario para la madre 

de los derechos potestales al morir el padre. 

Engels (19) nos dice, "Pero, ¿que misterioso sortilegio -

era el que permiti6 a los germanos infundir una nueva fuerza vi

tal a la Europa agonizante? ¿Era un poder milagroso e inato de -

la raza germana, como nos cuentan algunos patrioteros historiad~ 

res?. De ninguna manera. Los germanos sobre todo en aquella épo

ca era una tribu area muy favorecida por la naturaleza y en ple

no proceso de desarrollo vigoroso. Pero no son sus cualidades n~ 

cionales específicas las que rejuvenecieron a Europa, sino sene! 

llamente, su barbarie, su constituci6n gentilicia", continua --

Engels "Si transformaron la forma antigua de la monogamia, suav! 

zaron la autoridad del hombre en la familia y dieron a la mujer 

una situación más elevada de la que nunca hab!a conocido el mun

do cl~sico ¿Que les hizo capaces de eso si no su barbarie, sus -

hábitos gentiles, la supervivencias, vivas entre ellos de los -

tiempos del derecho materno? 

IDEAS CRISTIANAS.- Consultewos otra vez al Maestro Castán 

Vázquez (20) "Es indiscutible que el cristianismo influy6 poder~ 

samente en la evoluci6n de la patria potestad. La concepción --

cristiana de la familia era incompatible con el antiguo car~cter 



paterno. La patrística desenvolvi6 la doctrina Paulia

elaborándose una nueva concepci6n de las relaciones paterno

filiales, inspirada en la noci6n de la paterna pietas. Las ideas 

cristianas fueron penetrando en el derecho romano. Al influjo -

del cristianismo hay que atribuir la legislaci6n, en época de -

Constantino que atenuó las facultades del padre y dignific6 la -

situación del hijo y la que como Justiniano dulcificó definitiv! 

mente la patria potestad proclamando que esta Non debet atrovit! 

tem sed pietate consistere", prosigue el Maestro "Fué el Cristi! 

nismo quien ejerci6 más considerado influjo en la evolución his

tórica de la instituci6n; una evoluci6n que a trocado el antiguo 

poder en un deber, y las antiguas facultades perpétuas e inhuma

nas en las actuales funciones limitadas y temporales". 

DEFINICIONES DE LA PATRIA POTESTAD. 

Definici6n de Julienne Bonecasse, (21), "La patria pot1:stad 

es un compuesto de prerrogativas y obligaciones legalmente reco-

. ···nacidas, e.n principio al padre y a la madre, parcialmente a los 

ascendientes, y subsidiariamente a los terceros respecto a los-

hijos menores, considerados tanto en su persona como en sus pa-

trimonios". 

Planiol y Ripert (22) definen a la patria potestad "Como -

un conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre 

y a la madre sobre la persona y bienes de los hijos menores para 

permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales". 

Segan el maestro Rafael de Pina (23), "La patria potestad 

es un conjunto de facultades, que se suponen tambien deberes, -

conferidos a quienes la ejercen en relación a la persona y bie-

nes sujetos a ella, con el objeto de salvaguardarlos en la medi

da necesaria". 

Ahora expondremos algunas ideas propias. Frente a éstos -

seres que actualmente llamados hijos, ¿Que reacci6n tuvo el hom

bre? ¿le afect6 el hecho natural de ver salir de las entrañas de 



a un ser igual a él? ¿o no le afecto? ¿o le fue total 

indiferente esta situaci6n?. Al respecto creemos que desde 

primeros antropozoides los cuales aGn no.poseian facultad de 

razonar naturalmente se inclinaban ya a la protecci6n de sus --

crics, y los adiestraban en las dificultades y secretos del mun

do exterior. En principio los engendradores se conformarían con 

habilitar a los primogénitos para que pudieran subsis~ir por s!; 

pero a la fundación de comunidades sedentarias y al aparecimien

to de la división del trabajo, junto con las primeras nociones -

de riqueza, los hijos pasan a ser propiedad de sus aE :endientes

además de funcionar como factores para el aumento de la pobla--

ci6n de sus tribus, pues segdn la versi6n de Redfield (24) "la 

sociedad humana original estuvo formada por parientes Childe ha

bla del sentimiento de parentesco que en gran parte mantenía uni 

do al grupo. Dentro de la sociedad precivilizada, podemos supo-

ner con tranquilidad que las relaciones eran esencialmente fami

liares. Los primeros ordenamientos del estatus personal y de pa

pel por desempeñar son los que están conectados con esta clase 

de familia universalmente persistente a la que los antrop6logos 

llaman ahora nuclear con la extensi6n de este parentesco a mu--

chas y quizá aGn a todas las demás relaciones dentro de la comu-· 

nidad. Además la categoría de parentesco pueden comprender ele-

mentes de la naturaleza, como algunos animales y seres sobrenatu 

rales. Por supuesto no podemos decir cuales fueron las institu-

ciones de parentesco de las miles de bandas y poblados que cons

tituyeron la sociedad precivilizada". 
1 

Somos partidarios de que la protecci6n brindada por los -

engendradores, acto que constituye la raz6n de ser de la patria 

potestad, pertenece al mundo natural. Pero entonces ¿Porqu~ las 

leyes jurfdicas dieron importancia la fenómeno natural?. Primero, 

será tal vez porque dentro de las mismas leyes naturales de pro

tecci6n, existen reglas de excepci6n, que en este caso es la des 

trucci6n de los descendientes hecho que para la convivencia ----



del hombre es incongruente. Segundo, o bien el pensamiento 
obedece a leyes naturales y ha sabido crear formas que ya 

obedecen a ~stas dentro de las que encontramos a las normas -

jur!dicas que delimitan a la patria potestad, es decir las leyes 

sociales tuvieron su génesis en el mundo de la naturaleza y en -

un momento se apartaron de ella para tener vida propia. Tercero, 

pudiera ser tambien que el hombre descubre el derecho y su~ pri

meros conceptos entonces la patria potestad ha existido antes -

que el hombre quien es consciente de ello hasta determinado rno-

rnento. Cuarto, o tal vez porque el derecho es concebido como --

creaci6n propia del hombre en que las leyes naturales no int~r-

vienen, entonces la patria potestad y su nucleo principal que es 

la protecci6n de los v~stagos, existe hasta que el hombre es ca

paz de ostentar una idea del derecho en su concepci6n puramente 

humana. 

Las ideas del maesti::o Cast~n Vlizquez (25) robustecer· nues

tra posici6n, "Se admite hoy generalmente que la patria poteutad 

es una instituci6n natural, la misma naturaleza ciertamente al· -

conferir a los padres la persona de los hijos, parece atribuir-

les la funci6n, que entraña obligaciones y facultades, de prote

gerles y educarles". Prosigue el autor "Teniendo un fundamento -

en el derecho natural la autoridad paternal es anterior al Esta

do. Como afirma el profesor Serrano, la patria potestad es una -

instituci6n natural que no necesita del derecho positivo para -

actuarse. El Estado puede regularla pero debe abstenerse de abo

lirla, o menoscabarla gravemente". 

Pero sin importar la corriente que se tome para determinar 

la naturaleza de la patria potestad, las relaciones paterno fi-

liales se han de sustanciar a que cada nuevo elemento humano de= 

berá ser tratado por la sociedad en general y por sus engendrad2 

res en especial, de tal manera que sientan que el mundo en el -

cual han nacido es m~s cierto y más justo. Los medios desde lue

go no son materia de este estudio. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El art!culo 444, inciso primero, 

vigente Código Civil para el Distrito y Territorios Federa-
ordena: "La patria potestad se pierde: 

I.- Cuando el que la ejerza es condenado a la pérdida de -

ese derecho, o cuando es condenado dos o más veces por delitos -
graves;". 

Ahora bien es posible interpretar que en dicho inciso, se 
contienen dos causales para perder la patria potestad totalmente 

autOnomos tanto en forma como en fondo. Y acentuase la diferencia 
de las causales porque la primera requiere condena judicial ex-

presa para que la patria potestad se pierda, en tanto que la se
gunda s6lo requiere más de dos condenas por delitos graves. 

Pero lo importante será realizar el empeño necesario y di

ligente para determinar con claridad, la ~xacta interpretaci6n -
de ésta t1ltima causa). -Tema del presente trabajo- esto es si --
ella debe aplicarse en forma automática, o a trav~s de condena -

judicial como la primera. 

II.- MOTIVOS PARA INCLUIR LA CAUSAL EN ESTUDIO EN EL CODIGO 

CIVIL VIGENTE. 

1.- INFLUENCIA JURIDICA EXTRANJERA, para esto citemos las 
1 

palabras del licenciado Ignacio Garc!a T~llez (26), "Si bien el 

la elaboraci6n del C!Sdigo Civil se tomaron en cuenta las refor==
mas introducidas en los códigos más modernos, se procur6 adapta~ 
las a las normas constitucionales a las tendencias del movimien
to social mexicano, a las costumbres y a las condiciones del --
pa!s y s61o se aceptaron literalmente artículos de otros c6digos 



código fue elaborado aproximadamente en dos años de es

' tudios siguiéndose como m!§todo de trabajo, primeramente la revi

sión crítica del C6digo Civil de 84, después del estudio compar~ 

tivo de las legislaciones coman latina, hispanoamericana, eu~o-

pea, e inglesa, todo analizado con un criterio eminentemente pr2 

gresista y teniendo en cuenta las condiciones peculiares de nues 

país". 

Estas ideas nos ayudarán a decidir: 

Primero, si nuestra causal en comentario es o no extrahje

La solución la encontrarnos en el mismo texto del citado au-

(27), quien al hacer -La concordancia entre los artículos -

Código Civil vigente y demás leyes nacionales y ex--

de' manera categórica que el texto del artí.~ulo. 

444, inciso primero, procede de dos textos legales a sabet: ~) -

del artículo 260 de la Ley Sobre relaciones : ·:niliares y b) de -

la fr~cción IV del articulo 303 del Código ~ivil de Guatemala. Y 

compulsar tales ordenamientos con nuestro numeral e inciso en 

resulta que la primera parte de éste es la correspon-

artículo 260 de la Ley Sobre Relaciones Familiares, --

Artículo 444, del Código Civil vigente, "La patria potes-

se pierde: 

I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la 

pérdida de ese derecho", (Parte primera) • 

Artículo 260, de la Ley Sobre Relaciones Familiares, "La -

patria potestad se pierde: 

I.- cuando el que la ejerza es condenado a alguna pena --

que importe la pérdida de ese derecho". 

Y en lo que toca a nuestra causal en comentario, segunda -

parte del inciso multicitado, cuyo contenido es: "La patria po--



la ejerza es condenado dos o más veces por -

Solo deducimos por método de·exclusi6n que es -

, al artículo 303 fracción IV, del C6digo Ci-

precisarnente por la forma tan indefinida que -

Téllez anota la procedencia del inciso primero 
artículo 444, del C6digo Civil vigente. Ya as! no dudaremos 
origen extranjero de nuestra causal en estudio. 

Segundo, analizar si con nuestra causal se sigui6 el crite 

de que "se tomaron en cuenta. Las reformas introdu-idas en -

'1os c6digos más modernos, se procuró adaptarlos a las normas cons 

titucionales". 

Desde luego que por la redacción de nuestra causal y depe~ 

diendo de la interpretación que se le dé habrá lugar al es.tudio 

de su anticonstitucionalidad, lÓ cual haremos a través de este -

estudio. 

Tercero, precisar tambien si el criterio acatado para nue~ 

tra norma ha sido el de que "solo se aceptaron literalmente art.f 

culos de otros c6digos,-cuando los comentaristas de ellos y la -

jurisprudencia imponían su conservación". Al respecto debemos -

aclarar que el texto civil Guatemalteco de donde suponemos se -

origina nuestra causal nos fue imposible conseguirlo, por ello 

no debemos afirmar si ésta procede de su matriz en forma lite--

ral, agregando que la ley Guatemalteca inspiradora de nuestra -
causal fue la vigente hasta 1932, en virtud de que se lee en el 

art!culo 2179 del cigente C6digo Guatemalteco de 1964, "Al en--

trar en vigor el nuevo C6digo qued6 derogado el c6digo civil co~ 

tenido en el decreto legislativo de 1932". Entendiéndose que si 

nuestro Código Civil se publica en el Diario Oficial del mes de 

Agosto de 1928, no es razonable que haya tenido como fuente ins

piradora una disposici6n de fecha posterior. 

Otra de las posibles fuentes inspiradoras de nuestra cau--



Francesa del 24 de Julio de 1889, reforma

Julio de 1927 y cuyos artículos a continua-

l. - "Los padres y ascendientes serán privados de

derecho de la patria potestad, respecto de todos sus hijos 

los derechos inherentes a ella •.• 

III.- Si son condenados dos o más veces como autores coau

c6mplices de un delito cometido contra la persona de uno 

son condenados dos veces por perversi6n habitual-· 

· Art!culo 2.- "Pueden ser privados de los mismos derechos o 

de sus derechos de la patria potestad respecto -

de sus hijos. 

II. - Los padres condenados dos veces por los siguientes .'..: 

: secuestro, supresión, exposici6n o abandono de menores, 

vagancia". 

Tambi~n el C6digo Civil del Imperio Alemán, ejerce cierta

influencia sobre nuestra causal en estudio, segiin el contenido de 

su artículo 1680.- "Quedará privado de la patria potestad el pa

dre que sea condenado por un crimen o delito voluntario contra -

un hijo, a reclusión o a prisi6n de seis meses cuando menos". 

Lo mismo sucede con el C6digo Civil de la RepGblica Orien

tal del Uruguay, reformado en 1914, segün disposición de su artf 

culo 2 84. "Los padres perderán de pleno derecho y sin que sea -

necesaria declaración expresa al respecto la patria potestad,· -

sobre los hijos en los siguientes casos: 

III.- Si fueren condenados dos veces por pena de prisi6n -

como autores o cómplices de un delito cometido contra la persona 

de uno o varios de sus hijos". 

Otro que sugestiona la existencia de nuestra causal es el-



Civil Argentino, reformado 
potestad se pierde: 

I.- Por delito cometido por el padre o madre contra su hi
hijos menores para aquel que .lo cometa". 

Por lo expuesto, estimamos que la causal en estudio tiene 

clara pr~cedencia extranjera, pero lo interesante es obser-
si ya trasladada al régimen jur!dico nacional es p,ositiva o 

y si se adapta a la sociología mexicana, y si no reformarla 
su caso, o derogarla. 

2.- INFLUENCIA SOCIAL CONTEMPORANEA.- Volvamos a citar ~s

tas otras palabras del licenciado Ignacio Garc1a Téllez (28) , -

"Por grandes que sean los defectos del. c6digo tiene ~ste la enoE_ 
me ventaja de ser el resultado de los esfuerzos de una Comisi6n 

cuyos miembros expusieron, con entera sinceridad, su credo jurí

dico social, que se entregaron a la obra con amor a la ciencia.
del derecho, que contaron con bibliografías privadas modern!si-
mas y abundantes, que obraron con total independencia de crite-

rio, sin recibir insinuación oficial alguna, como no fuere la -
leal interpretación de las tendencias revolucionarias, y que ex

pusieron su obra a.la censura pública, para defenderla con pond~ 

raci6n, sin temor a la embestida de los intereses afectados; pe

ro sin personalismos ni intransigencias contra cualquier ges --
ti6n, viniese de cualquier campo que fuese siempre que redundara 

en beneficio colectivo, asi como el pulimento de este trabajo -

tan trascendental en la vida mexicana". 
1 
"Contadas obras de legislaci6n, durante el período revol!:!_ 

cionario tienen tan selecta corno numerosa paternidad. Capítulos 

enteros, cientos de art!culos, son de filiaci6n pdblica. Los --

cuerpos técnicos profesionales, las Secretarías y Departamentos 
oficiales, las asociaciones de inter~s privado. Afamados juris-

consultos, y hasta el lector anónimo, todos ellos aportaron su -
critica o consejo al Proyecto del C6digo Civil, hasta no hacer-~ 



obra del pueblo y_ para el pueblo". 

condiciones sociales y de la vida moderna,-

la necesidad de renovar la legislaci6n, y el derecho ci

parte de ella, no puede permanecer ajena al movi
de transformaciones que las sociedades experimen-

Las revoluciones sociales del presente siglo han proyocado 

revisi6n completa de los principios b~sicos de la organiza--
social, y han echado por tierra dogmas tradicionales cansa ... · 

por el respeto secular". 

Aunque si bien es cierto la anterior cita se refiere ál 
civil en general, ella debe ser tambien atribuible a todas 

cada uno de los articulas, fracciones e incisos del mismo, por 

lo tanto la hacemos válida tambien en casi todo su contenido, -

para nuestra causal y de ésta cabe adem~s afirmar con plena seg~ 

ridad se trata de una disposici6n totalmente nueva dentro uel -

articulado del Código Civil. 

Por otra parte el contenido social de nuestra causal radi
. ca en ser un instrumento adecuado para el control del poder casi 

absoluto del padre al grado que puede poner fin a los derechos -

paternales de éste. 

Es la portavoz de una cultura capaz de intentar resolver -

sus problemas por si, es instrumento de confrontación de nuestro 

derecho civil con las legislaciones de las sociedades líderes de 

los cambios sociales. Siendo su principal misión encontrar las -

mejores soluciones a la problem~tica interhumana, en una palabra 

formar la integración de la socialización del derecho, por ser -

producto de los cambios que estos buscaban. Pues al dec.ir de Pl~ 
tarco Elfas Calles {29) "Las reformas del Código Civil 

1
(de las -

que son prod1~cto nuestra causal) eran un deber ineluctable de la 

revolución, pues en tanto la organización de la familia, el con

cepto de propiedad, y la reglamentaci6n social, y expedita de --



diarias no se armonizaran con las exigencias de 

la vida moderna, el antiguo r~gimen vencido en los campos de ba
·• talla seguir.1'.a gobernando esta sociedad". 

As! pues consideramos a nuestra causal como coadyuvante de 

la socialización del derecho; pues consecuenta y dá oportunidad

ª que solo hasta que se reciba una segunda condena por delito 

grave ha lugar a perder la patria potestad, es una especie de -

protecci6n merecida hacia los d~biles suponi~ndose que ellos son 

los más expuestos a colocarse en e1 lugar de nuestra norma y su

frir ~us consecuencias. Se trata entonces de una norma tolerante 

y a la vez dura, benigna pero intransigente, una norma que no -

permite más de un s6lo error para los titulares de la patria po

testad. 

III.- TELEOLOGIA DE LA CAUSAL EN ESTUDIO. 

1.- PROTECCION DEL NUCLEO FAMILIAR. Esta protecci6n se lo

gra gracias al aislamiento entre el titular que pierde el poder 

paterno y el resto del nucleo familiar, por no permitirseles más 

relaciones jurídicas entre si, puesto que al primero se le consi 

dera como un elemento nocivo y destructor de la familia. Sin em

bargo objetivamente opinamos que para la mayoría de los padres a. 

quienes se les aplica nuestra causal perdiendo el imperio sobre

los menores, en nada les afecta ni nada significa, pues trátase

de personas que nunca se han preocupado por el conocimiento ni-

menos por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de la -

patria potestad. 

2.- PROTECCION AL PATRIMONIO FAMILIAR. Es esto otro de los 

fines buscados por nuestra disposici6n jur1dica, puesto que su -

aplicaci6n hace perder a los titulares de la patria potestad el 

derecho de usufructo que tienen sobre los bienes del menor. Lea

mos del C6digo Civil el artículo .430.- "En los bienes de la se-

gunda clase (bienes adquiridos por el hijo por cualquier título

que no sea el trabajo) la propiedad y la mitad del usufructo pe! 



al hijo, la administración y.la otra mitad del usufructo 

corresponden a las personas que ejerzan la patria potestad ••• ", 
.complemento del anterior artículo es el 438.- "El derecho del --

usufructo concedido a las personas que ejerzan la patria potes-~ 

II. - Por la pérdida de la patria potestad" • 

Pero en tanto se resuelva o no la pérdida de la patria po

testad si la conducta del titular es contraria a los intereses 

menor ser& éste representado por un tutor, según mandato de

los siguientes artículos del C6digo Civil. 440.- "En todos los -

casos en que las personas que ejerza la patria potestad tienen -

intereses opuestos al de los hijos serán éstos representados en 

juicio y fuera de el por W1 tutor nombrado por el juez para cada 

caso". 

441. - "Los jueces tienen facultad de tomar las medidas ne

cesarias para impedir que por la mala administraci6n de quienes

ejercen la patria potestad. Los bienes de 19s hijos se derrochen 
• l;.' 

o disminuyan. Estas medidas se tomarán a instancias de las pers~ 

nas interesadas, del menor cuando hubiere cumplido catorce años, 

o del Ministerio Pdblico". 

Como rezuerzo a nuestras ideas citemos las del jurista Lu

dovico Barassi quien nos dice: "la familia tiene fines propios -

especialmente de carácter espiritual, en los que concurren tam-

bién un fuerte inter~s por parte del Estado, bajo el punto de -

vista del orden colectivo; inter~s en conservaci6n del incapaz, 

como miembro activo de la colectividad nacional, y en conserva-~ 

ci6n de los patrimonios dentro del marco de la economía colecti-

va". 

IV.- CLASIFICACION DOCTRINAL DE LA CAUSAL. 

1.- EL PROBLEMA DE CLASIFICACION. En el intento de clasifi 

nuestra norma, es posible que encontremos opiniones diferen-



contrariemos criterios respetables, debido a la liber

en los autores al hacer doct~ina sobre la clasifi 

las normas jur!dicas. Con apego al dictado que sobre -
materia, hace el maestro Garc!a Maynez (30) "Clasificar es un 

problema de prespectiva, hay tantas clasificaciones como crite-

rios de división. Pero la selección de estos no debe ser capri-

chosa. Posible sería aún cuando enteramente ocioso, dividir los 

libros de una biblioteca atendiendo al color de sus tejuelos, o 

formar grupos de normas de acuerdo con el ndmero de palabras de

expres i6n verbal. Las clasificaciones tienen dnicamente valor -

cuando responden a las exigencias del orden práctico 0 a necesi

dades sistemáticas. Al dividir los preceptos jurídicos tendremos 

en cuenta dicho postulado". 

2.- LA CAUSAL COMO NORMA PUBLICA O COMO NORMA PRIVADA, Y 

LA POSIBLE INTERVENCION DEL ESTADO. Gurvitch -citado por García 

Maynez- (31) expresa, "La imposibilidad de establecer un crite-

rio material de distinci6n entre el derecho pGblico y el priva-

do, imposibilidad reconocida en nuestros d!as por· un ndmero sie~ 
pre creciente de juristas, puede '"erificarse por el hecho de que 

hay más de un centenar de definic.iones diferentes de esas dos es 

pecies de derecho, de las cuales ninguna ha podido adquirir una · 

aceptación mas o menos general. Consdltese sobre este punto la -

obra tan característica de J. Holliger. El criterio de oposición 

entre el derecho público y el privado, que expone 104 teorías -

acerca del indicado tema, para con·cluir que ninguna de ellas es

satisfactoria". Por su parte Maynez (32) afirma, "Ung de los te

mas más discutidos por los juristas es el de la distinci6n entre 

el derecho público y el privado. Mientras ciertos autores como -

Radbruch, estiman q~e dichos conceptos son categor!as apriorris

tas de la ciencia del derecho, otros afirman que se trata de una 

dicotomía de índole política, y no pocos niegan enfáticamente la 

existencia de un criterio válido de diferenciación. Duguit por -

ejemplo cree que tal criterio posee únicamente inter~s práctico; 



niega la posibilidad.de estaplecerlo con notas de natu

material, Kelsen declara que todo derecho constituye una

de la voluntad del Estado, y es por ende, derecho --

En lo particular nos adherimos al criterio de la imposible 

distinción entre derecho püblico y privado, por ser el derecho -

Uno y mal tiple, lo cual trataremos de demostrar dentro del. margen 

Constitucional segan los artículos de la M~xima Ley transcritos 

a continuación: 

Artículo 133.- "Esta Constituci6n, las leyes del Congreso 

de la Uni6n que emanen de ella y todos los tratados que estén -

de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Pre

sidente de la República con aprobaci6n del Senado, serán la ley 

Suprema de toda la Unión". Opinamos, que dentro de este ordena-

miento, precisamente debe desprenderse el principio de unidad -

del sistema jurídico mexicano. Por otra parte el art!c;ulo 41 --·· 

habla, "El pueblo ejerce su soberan1a por medio de los Poderes -

de la Uni6n, en los casos de la competencia de estos •.• ". Y el -

49 prevee, "El Supremo poder de la Federación se divide para su 

ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial ... ". Es por aho

ra el Legislativo el que interesa pues debido a él es posible la 

multiplicidad de los ordenamientos legales nacionales. 

A continuaci6n el artículo 50 establece, "El poder Legisl~ 

de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 
• que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra 

Senadores". Y que debe relacionarse con el 73, "El Congreso -

tiene facultades: 

VI.- Para legislar en todo lo relativo al Distrito y Terr! 

torios Federales someti~ndose a las bases siguientes: 

XXX.- Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a 

objeto de hacer efectivas todas las facultades anteriores, y to

das las otras concedidas por esta Constituci6n a los Poderes de-



As! hablaremos ya de nuestro derecho como un todo a la vez 

que compuesto por una infinita variaci6n de normas jurídicas. -
Concluyendo que el sistema normativo de un Estado de Derecho es

tinico y multifac~tico por naturaleza. Y la enseñanza para nues-

tro estudio ser§ el de que nuestra causal es homogeneá por part! 

cipar de un sistema constitucional, y la debernos ver como una -

norma más con sus características propias y de ah! su heteroge-
neidad. 

Veremos ahora si con la "Teoría de la de la naturaleza de 

la relaci6n", debemos situar a nuestra causal dentro del cuadro 

del derecho ptiblico o privado. Sobre la citada teoría el maestro 

Garcl'.a Maynez (33) nos habla, "La doctrina más generalmente aceI?_ 

tada consiste en sostener que el criterio diferencial entre los 

derechos ptiblico y privado no debe buscarse en la indole de los 

intereses protegidos, sino el naturaleza de las relaciones que -

las normas de aquellos establecen ... ", y abunda el maestro "La 

relaci6n es de derecho privado, si los sujetos de la misma en--

cu~ntranse colocados por la norma en un plano de igualdad, y ni~ 

guno de ellos interviene como entidad soberana. Es de derecho -

ptiblico, si se establece entre un particular y el Estado (cuando 

hay subordinaci6n del primero al segundo) o si los sujetos de la 

misma son dos órganos del poder pdblico o dos Estados soberanos". 

Primero.- Opinamos que nuestra causal no es de derecho pa
blico, pues ella no da lugar a que en sus relaciones jurídicas -

intervenga el Estado, ni a que haya una subordinaci6n del parti

cular hacia ~ste. 

Por otra parte el Estado se autolimita con sus propias di~ 

posiciones, y s6lo mediante norma expresa que lo faculte ha de -

actuar, y es el caso de que por mandato de nuestra norma no se -

permite su intervenci6n y debe abstenerse de actuar. Veamos lo -

. Í 

1 



que opina Cict1 (34) "Hemos decidido que la distincil5n entre der2, 

cho pt1blico y privado resulta de esto: de que el Estado deje en

libertad a los particulares de cuidar sus intereses, poni~ndose 

frente a ellos como un extraño, y determinados intereses en cam
bio él los asume como propios. Pero que el Estado se ponga como

un extraño frente a la actividad privada, debe entenderse preci

samente en este sentido: Verdaderamente reconocida privado~ esto 

es no solo declarando el derecho y poniéndose a disposici6n de -
los particulares para la aplicaci6n del mismo, sino también po-

niéndose a su servicio para la persecuci6n de los fines priva--

dos. Esta t1ltima actividad como administración de derecho prfva

do". Y es este el típico caso nuestro, el Estado debe intervenir 

para la aplicaci6n coercitiva de nuestra causal en estado necesa 

rio, pero' jam~s ser parte de ella. 

Segundo.- Con apoyo en la citada teor!a seguirnos opinando 

que nuestra causal al menos clasificatoriamente hablando del;ie -

incluirse en el ambito del derecho privado. Porque debe entflnde! 

se que los ejecutores de la patria potesta1:< ser:in.los ünicos con 

el particular inter~s de demandarse la pérdida de la instituci6n, 

produciéndose la relación jurídica en un plano de igualdad, de -

civil a civil sin que alguna de las partes posea jerarquía de s~ 
berano; todos ellos requisitos esenciales del derecho privado. 

Las ideas del Chileno Enrique Rossel (35) apoyan las nues

tras, "El derecho de familia es de derecho privado, no obstante 

las características anotadas, el derecho de familia es una \rincu 

laci6n que pertenece al derecho privado, porque ella trata de -
individuos particulares. En el derecho pt1blico el Estado es par

te ~e la relaci6n jurídica, en el derecho privado la interven--
ci6n del Estado es exterior, o sea se refiere a las condiciones 

que en las relaciones familiares nacen se ejercen y se extingen. 

El Estado no es sujeto de la relaci6n familiar, pero es su guar
da· y tutor". 



- 32 -

En cuanto a la remota posibilidad de que el Estado, pre--
textando que toda cuestión familiar es de orden pdblico, inter-

venga en las relaciones jurídicas de nuestra .causal y solicite -
de la autoridad competente su aplicaci6n, la cuesti6n a resolver 

es a través de que 6rgano lo haría. Nos permitimos decir que lo 
es el Ejecutivo; busquemos el fundamento legal; la Carta Magna -

en su artículo 73, Inciso Sexto, Parte Quinta, declara, "El Mi-

nisterio Público en el Distrito Federal, y en los Territorios, -

estar~ a cargo de un Procurador General, que residirá en la Ciu

dad de México, y del namero de agentes que determine la Ley, de

pendiendo dicho funcionario del Presidente de la Rep6blica,quien 

lo nombrará y removerá libremente". Artículo '80 1 del mismo orde

namiento, "Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo 

de la Uni6n en un solo individuo, que se denominará "Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos". Y la Ley Orgánica de la Procu

raduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales 

dispone en su articulo 1.- "Son atribuciones del Ministerio Ptl-

blico: 

VI.- Intervenir en los t€rminos de la ley en la protecci6n 
de los incapaces, y en los procedimientos del orden familiar que 

se ventilen ante los tribunales respectivos". Pero desde luego -

este criterio no debe prevalecer en las relaciones jurídicas de 

nuestra causal; si tomamos en consideraci6n las ideas de Cica -
(36) , "Err6neo y peligroso es por tanto servirse en la valora--

ci6n de las normas del derecho familiar del concepto de las nor

mas de orden ptlblico como ha venido elaborándose en las ciencias 
l . 

del derecho privado. Puesto que este tiene su raz6n de ser en un 

interés general y superior que viene a limitar la libertad indi

vidual, as1 para decidir si cada norma del dere9ho de familia es 

o no de orden pablico, pod!a ser necesario indigar caso por caso 

si concurre un interés general, para nosotros el interés no gen~ 

ral sino superior existe siempre, el mismo excluye y no limita -

la libertad individual de establecer y perseguir fines individu~ 

les". --



caso que fortalece·nuestra posíci6n, tratase de los -

incapaces por falt! de edad y desprotegidos totalmente, 

instituci6n de la tutela cuyo objeto 
la guarda de la persona y bienes de los que no est~n sujetos 

a la patria potestad, y no a la instítuci6n del Ministerio Pd~-

blico, y de aquí que la Tutela si es un cargo de inter~s publico. 

Evoquemos al jurista Loudovíco Barassi (37), "ahora .bien el am-

plio poder discrecional confiado al padre es tambi~n instrumento 

para el cumplimiento del inter6s ptlblico. Pero a diferencia de -

la Tutela queda totalmente enmarcado en el campo del derecho pr1_ 

vado, aunque el Estado vigile su ejercicio". 

3.- LA CAUSAL COMO NORMA SECUNDARIA. Expongamos nuevamente 

el pensamiento de Garc1a Maynez (38), "Hay normas jur!dicas que

tienen por sí mismas sentido pleno, en tanto que otras poseen -

significación cuando se les relaciona con preceptos del primer -

tipo. cuando una norma de derecho complementa a otra, recibe el

calif icati vo de secundaria, las complementadas por su parte lla

manse primarias. Las secundarias no encierran una significací6n 

independiente, y s6lo podernos entenderlas en relaci6n con otros 

preceptos. 

Son secundarías: 

e) • - Las sancionadoras". 

Y nuestra causal al ordenar: "La patria potestad se pierde 

cuando el que la ejerza es condenado dos o más veces por delitos 

graves", está sancionando la conducta de los titulares de la ins 

títuci6n; adquiriendo por ello la naturaleza de una norma secun

daria. 

4.- LA CAUSAL COMO NORMA PREVENTIVA. Lo es porque prevee

un posible desajuste en el orden familiar, en virtud de que los

sancionados a perder la patria potestad se verán apartados jurí

dicamente de los menores, para no influirlos negativamente; trá

tase entonces de una norma de profilaxis jurídica, en la medida-
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¡"que preserva y fortalece a las partes débiles del ndcleo familiar. 
<~vita en gene:al la cadena de d~sordenes propiciados por la ---""'. 

irresponsabilidad de los ejecutores de los deberes paternales. 

· V. - FUNCIONAMIENTO DE LA CAUSAL 
1.- FUNCIONAMIENTO IPSO IURE O AUTOMATICO. Es generalidad 

que las normas civiles se prestan a variadas interpretaciones, -
as:t nuest.1;a causal aparece a primera vista como una norma de a-

plicación automática, es decir por la s6la existencia y mandato 
de la norma, con lo que los titulares de la pa ··.ria potestad su-
frirán las consecuencias, adn sin saberlo, pues basta que el ·ri 
bunal dicte la segunda sentencia condetoria. con ello terceros 
interesados y sabedores del problema pueden aprovecharse, en pe! 
juicio tanto del perdidoso como de la familia, si por ejemplo µl 
comparecer el primero ante los tribunales en representación de -
sus menores, la parte contraria opone la excepci6n de falta de -

personalidad por no considerarlo ya titular de la patria potes-

tad. 

2.- FUNCIONAMIENTO A TRAVES DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL.Otra 
posible interpretaci6n para nuestra causal consiste en intentar
su aplicación con intervenci6n de autoridad competente, y canse-, 
guirla bajo un procedimiento y sentencia judicial que as! lo or~ 

dene. 

Para resolver los problemas interpretativos admitidos por 

nuestra causal auxiliénonos de valiosas ideas doctrinarías: 

Bonecasse (39), nos habla de -Las dos variedades de la 
• pérdida de la patria potestad-Pérdia de Pleno derecho y Pérdida 

facultativa y dice: "La p6rdida de pleno derecho es la que se -
eféctda por medio de la realizaci6n de determinado hecho, en -~
otros términos el padre y la madré pierden la patria potestad,en 
estos casos de una manera ineludible, en raz6n de determinados -
acontecimientos, como una condena penal. Por el contrario la pé~ 
dida facultativa, no es automática. Necesita ser decretada bajo-

'' ¡ 
' 



precisas por los tribunales", el mencionado jurisco!!. 

.abordar el tema -La extensi6n variable de la pérdida fa 

agrega, "Hemos dicho que la pl'irdida facultativa es d~ 

e.retada por los tribunales, que segdn el caso puede ser civil o

penal. Bajo el imperio de la Ley del 24 de Julio de 1889, ésta -

pérdida era total en lo que se refería a los atributos de la pa

tria potestad, y por otra parte se apiicaba a todos ·los hijos 

nacidos y por nacer. Felizmente la Ley del 15 de Noviembre de --

1915, reform6 la Ley del 24 de Julio de 1889, y generaliz6 lo e! 

tablecido ya por la Ley del 5 de Abril de 1921. Actualmente la -

pérdida de la patria potestad s6lo puede recaer sobre ciertos 

atributos de la misma y referirse a uno o varios hijos. Segan la 

expresión usual, en oposici6n a la pérdida de pleno derecho que 

es total y absoluta, la facultativa puede ser parcial o relati--

va". 

Otros autores como Planiol y Ripert (40) al tratar sobre -

el -Derecho Coman sobre la privaci6n de la patria po,testad- (Ley 

del 24 de Julio de 1889), escriben¡ "Privari6n general o de ple

no derecho, son cuatro casos y todos resultan de las condenas p~ 

nales del padre. (La destituci6n resultante de la condena no se

ría afectada por la gracia del condenado, que no afecta sino a -

la pena. Desaparece en cambio, en caso de aministía, puesto que 

esta borra la infracci6n) y persisten, "Carácter automático de -

la privaci6n: En los casos en que procede la privaci6n no tiene 

ni siquiera la necesidad de ser pronunciada especialmente: resu! 

ta de pleno derecho", y en cuanto a la -Destituci6n facultativa 

total o parcial- añaden, "Destituci6n pronunciada por un tribu-

nal represivo. Del mismo modo que la destituci6n de pleno dere-

cho, la facultativa puede ser consecuencia de condenas penales. 

Pero exige una disposición expresa de sentencia disposici6n que 

el tribunal represivo puede tomar a instancia de cualquiera a6n 

de oficio, al pronunciar la sentencia". 

Jean Carbonier (41) sobre el tema exponen: "Esta priva 



ci6n (La privaci6n expresa de la autoridad paterna) está regula

da por la Ley del 24 de Julio de 1889, modificada en sentido -~

atenuatorio media~te una serie de retoques leqales: 

. Privaci6n de Pleno Derecho. 

Artículo 1.- Esta privaci6n opera como resultado de algu-

nas condenas penales graves y actaa de modo automático y total -

(alcanza a todos los atributos derivados de la autori4ad paterna 

y afecta a todos los hijos del condenado). 

Privaci6n Facultativa. 

Artículo 2.- Se trata de una sanci6n cuya imposi~i6n por -

parte del juez, es facultativa y su extensi6n puede ser parcial 

(limitándose a alguna de las atribuciones de la autoridad pater

na y restringiendose tan s6lo a determinados hijos)". 

Ripert y Boulanger (42), al tratar las -causas de Caduci-

dad de el Control de la Justicia Sobre el Ejercicio de la Patria 

Potestad- sostienen: "La ley establece dos tipos de causas de .c~ 

ducidad. Unas quitan de pleno derecho la patria potestad a los -

padres indignos y otras simplemente autorizan a los tribunales a 

quitarla por sentencia judicial. Caducidad de pleno derecho: Es

tá vinculada como consecuencia legal a ciertas condenas penales. 

En los diferentes casos previstos por el artículo 1.- de la Ley 

de 1889, las acusaciones levantadas sobre los padres, parecieron 

tan graves que el legislador pronunci6 de oficio la caducidad -

sin dejar ese pronunciamiento a cargo del juez que emite la con

dena. La caducidad facultativa es pronunciada por el tribunal 

represivo, y pronunciada judicialmente". 

Visto el planteamiento y la soluci6n 9.e la legislaci'5h .. === 
Francesa sobre la p~rdida de la patria potestad en este aspecto, 

concluímos: 
Primero, nuestro legislador es tímido al no declarar en -

forma determinante si nuestra causal debe aplicarse de pleno de

recho. 



misma forma, no declara si la p~rdida de la 

motivos de nuestra causal debe ser por medio 

de juicio necesario y a la luz de un procedimiento y sentencia -
judicial que as! lo decida. 

Tercero, nuestra causal es una norma jur1dica defectuosa, 

pues da lugar a interpretar que en su texto exista Wl doble cri

terio, totalmente separado y detallado en zonas distintas por la 

legislación Francesa, como sucede con la pérdida de la patria P2 

testad de pleno derecho, esto es sin necesidad de declaraci6n j~ 

dicial, y la pérdida por pronunciamiento del tribunal. Resulta-

do: las interpretaciones relativas a nuestra causal serlin, amb!

guas, deformes o alteradas. 

3.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De proceder a la --

aplicación autom!itica de la causal, debe recurrirse a la interp2 

sici6n del juicio de Amparo, debido a que con ello se vial~ la -· 

Garant!a 14 Constitucional, al ésta precisar claramente que: -

" .•• Nadie ·podr!i ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

·ante los tribunales previamente establecido, en el que se cum--

plan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho"; así pues la invo 

caci6n de esta norma Constitucional se impide y se deja sin efec 

to la norma en faceta de aplicaci6n automlitica. Volvamos al eje!!)_ 

plo del inciso uno; al desconocer la personalidad del padre que 

comparece a tribunales en representaci6n de sus menores hijos,-

porque el juez del caso apruebe la excepción de falta de perso-

nalidad interpuesta por la parte contraria, la cual aportar~ --

pruebas para demostrar que efectivamente el padre ha sido conde

nado dos veces por delitos graves (copias certificadas de las -

sentencias penales) , se estará en la clara violación de la gara~ 

t1a citada, en virtud le han sido arrebatados sus derechos pote~ 

tales a sus titulares sin que las respectivas formalidades de un 

i 
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juicio. 

Má8 todav!a, pudiera ser que aparentemente se intente cum

plir con un procedimiento y se emplazare al futuro perdidoso, -

pero s~lo para comparecer a escuchar una sentencia declarativa -

formaiizadora de la p6rdida de la patria potestad por la aplica

ci6n automática de nuestra norma, aan es este caso continaa vio

l~ndose la garantía 14, debido a la ausencia de un formal proce

dilniento. En otras palabras la causal es considerada éomo un de

recho preexistente y se transforma indubitable con la sentencia 

declarativa y con ella sus efectos: la p~rdida de la patria pe-

testad¡ pero repetimos de esta manera no se cumplirán las for.·a

lidades del procedimiento. A6n más la jurisprudencia de la Supr~ 

ma Corte de Justicia (43) determina, "Por juicio para los efec-

tos del amparo, se debe entender el procedimiento contencioso -

que se inicia en cualquier forma, hasta que quede ejecutada la -

sentencia definitiva", y el lo concerniente a la privaci6n de la 

patria potestad por aplicaci6n de nuestra causal a trav6s de se~ 

tencia declara ti va se percibe la falta del procedimiento conten

cioso. 

Ahora bien, aceptado que nuestra causal no debe operar ipso 

iure¡ la disposici6n del artículo 444.- "La patria potestad se -

pierde: 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado a la p~rdida de -

ese derecho¡",. Es suficiente para que aquí se incluyan todas -

las posibles causales de p~rdida de la patria potestad, aun la -

nuestra, concluyendo que ella está por demás, demostrándose así 

un descuido grave por parte de los autores del C6digo Civil vi-

gente. 

VI.- TITULAR DE I.A ACCION DE LA CAUSAL. 

1.- TIPO DE ACCION. La acci6n es una facultad para invocar 

y hacer posible la intervenci6n de los tribun.ales, en los con--

flictos que se le interpongan. Esta facultad está fundada en el. 



17 Constitucional qu~ a la letra dice: " •.• Ninguna per
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia-

reclamar sus derechos. Los tribunales estarán expeditos pa-

ra administrar justicia en los plazos y términos que fije la --

ley". Y es la Acci6n de Estado Civil, la que hace posible deman

dar la aplicaci6n de nuestra causal, según se aprecia en el art! 

culo 24 del C6digo de Procedimientos Civiles para el Distrito --

. Y Territorios Federales, "Las acciones de estado civil tiene por 

objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunci6n, matri

o nulidad de este, filiaci6n, reconocimiento, emancipaci6n, 

, adopci6n, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de 

constancias del Registro Civil para que se anulen o rec~ifi

decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de ac-

' ciones de estado civil perjudican atina los que no litigaron .•. " 

En una ejecutoria de la Corte, citada por el maestro Rafa

el de Pina (44) encontramos que la filiaci6n es: "La procedencia• 

de los hijos respecto de los padres y que trae corno consecuencia 

dife~entes derechos y obligaciones correlativos, recíprocos, da~ 

do origen a la patria potestad". Infiriendo de esto que si la -

filiaci6n da origen a la patria potestad, y si las acciones de -

est~do civil dirigen cuestiones relativas a la filiaci6n, aque-

llas reyularán los conflictos de la patria potestad. 

2.- TITULARES POSIBLES Y EL CASO DEL MINISTERIO PUBLICO. Al 

preguntarnos: ¿Quién será la persona indicada para demandar la -

pérdida de la patria potestad al titular culpable?, ¿el titular 

inocente?, ¿algún pariente del menor?, ¿cualquier persona?, ¿o 

el Ministerio Público?; el C6digo Civil, ley adecuada para re-

solver lo planteado, calla simplemente, es decir se presenta --

una laguna legal, una deficiencia e imperfecci6n de nuestra ley 

com~n sobre la materia. 

En cambio legislaciones extranjeras como la Francesa en -

forma determinante resuelven el problema, refirámonos a Ripert y 



Boulanger (45), "la caducidad es pronunciada por el trib~nal ci

vil a requerimiento del Ministerio Público o a solicitud de un -

pariente del menor hasta grado de primo hermano; por los hijos -

naturales a solicitud del consejo de tutelas representado por -
delegado o cualquier otro miembro. 

El procedimiento puede ser intentado aún en el caso de que 

la persona contra quien se intente la demanda no posea legalmen

te la patria potestad. Incluso contra el concubina quien recono

ció al hijo y luego lo abandona al romperse ~1 concubinato". -

Planiol y Ripert (46), al hablar sobre -El procedimie~to d~ la -

acci6n para la privaci6n de la patria potestad- afirman: La ac-

ci6n corresponde al Ministerio Público y a los parientes del me

nor hasta el cuarto grado". 

Por nuestra parte estimamos que los titulares de la acci6n 

para solicitar la pérdida de la patria potestad por aplicaci6n -

de nuestra causal; s61o lo serán los legitimados tanto en la ca~ 

sa como en el proceso, o bien s6lo lo serán quien~s ejerciten d~ 

rechos de patria potestad. Sobre el tema consúltemos al maestro 

Pallares (47), "En otros términos, está legitimado el actor cuan 

do ejercita un derecho que realmente es suyo y el demandado, --

cuando se le exige el cumplimiento de una obligaci6n que también. 

está a cargo de ~l. Por regla general, la cuesti6n de la perte-

nencia de un derecho y de una acci6n se confunde con existencia 

misma del derecho o de la acci6n si se demuestra que le derecho 

existe, se demuestra al mismo tiempo a quien pertenece". 

1
Por venir a colación, hemos de presentar un caso que se -

ventila en los Tribunales del Distrito Federal, del Partido Ju

dicial de la Ciudad de México, el que aparece bajo la siguiente 

nomenclatura: 

"!.M.S.S. VS Sergio Nañez Camiña y Guadalupe Avila Carnacho. 

Expediente No. 6444/71. 

... 



Segunda Secretaría. 

Juicio: P~rdida de la Patria Potestad. 

Juez Tercero de lo Familiar. 

(Dicho caso se inicia con la presentaci6n de un memorial -

por parte del licenciado Carlo Heredia'Jasso, apoderado del --
I M S s, según escritura pública No. 532293 del 30 de Diciembre 

de 1966 pasada ante ft§ del Notario PGblico No. 54) .. En dicho me

morial el citado abogado expone: 

Por instrucciones superiores y con apoyo en los art!culos 

460, último párrafo, y 468 del Código Civil para el Distrito y -
Territorios Federales, vengo a exponer a Usted los siguien~es h~ 

chas que acredito con el oficio que el día 8 del presente mes d! 

rigi6 al C. Subdirector General Jurídico del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, el C. Dr. Juan Manuel Sánchez y Rebolledo, -

Subdirector del Hospital de Pediatría del Centro M~dico Nacional. 

(Los hechos dirigidos por el citado Dr. Sánchez y ~=b~lle

do al Subdirector General Jurídico del I M SS, fueron estos). 

De acuerdo con el trabajo coordinado que se ha venido lle

vando a cabo en este hospital y la subdirecci6n jurídica del --

I M S S, en los casos del llamado "Síndrome del niño golpeado" -

nos permitimos poner en su conocimiento problemas que presentan 

en la mejor Núñez Avila Diana, hija del asegurado Núñez Camiña 

Sergio con cédula 662-40444. 

ANTECEDENTES 

I.- La madre Guadalupe Avila Camacho, es denunciada por la 

abuela paterna de la muerte de Minerva (otra hija menor) la cual 

había tenido tres ingresos antes por lesiones 289, fracción se-

gunda, atribuidas también a la madre. 

II.- Caso Diana, el 28 de Septiembre del año en curso, in-
gresó a este hospital la niña Diana el servicio de medicina IV, 

cama 5, tambit§n con lesiones, 289, tambi§n atribuidas a la madre. 



III.- Los resultados de la prueba sicol6gica practicados -

en Guadalupe Avila Camacho reportan. Una capacidad intelectual -

subnormal (C.I.76) y en la prueba M.M.D.I. se comenta: se trata 

de una paciente presic6tica, con personalidad esquizoide, exis-

tiendo inestabilidad en sus relaciones y con resentimiento hacia 

el ambiente. 
Su conducta es impredecible con una actitud de agresi6n y 

constante hostilidad. Hay gran necesidad de apoyo el cual no --

puede ser satisfecho por el medio ambiente. Puede buscar ayuda -

siqui§trica oportunamente debido al sentimient~ de ineficacia de 

sus mecanismos. Además el padre se ha distanciado. 

rv.- se pide se suspenda la patria potestad. (Terminan los 

hechos del Dr. Sánchez Rebolledo). 

H E C H O S 

Primero.- El 28 de septiembre del año en curso se intern6 

en el hospital de pediatría la menor Diana NGñez Avila, presen-

tando lesiones que se describen en el oficio que indico y que al 

parecer figuran "Síndrome del niño golpeado". 

Segundo.- De los informes recabados por la trabajadora so

cial Virginia García Méndez, se desprende, con certidumbre, que 

la agresora ha sido la madre, señora María Guadalupe Avila de -

Nuñez quien presenta síntomas de padecimientos mentales, lo cual 

la induce a golpear a sus menores hijos. Por la urgencia del ca

so los m~dicos determinaron internar provisionalmente a la seño

ra María Guadalupe Avila de Núñez en el sanatorio Dr. Lavista p~ 

ra enfermedades siquiátricas ubicado en Tlalpan, D. F. y que es 

subrogado por el I M S S, para su tratamiento ya que se conside

ra absolutamente inconveniente la convivencia de esa madre con -

sus menores hijos. 

Tercero.- El oficio de referencia señala que el padre Ser

gio Nañez Camiña se encuentra incapacitado, por el abandono que 



Avila de Núñez. 

hogar, de 'ejercer la 

mlidico sugiere: 

patria potestad a la señora Mar!a --

b).- Se otorgue autorizaci6n judicial para que la señora 

Guadalupe Avila de NGñez sea sujeta a tratamiento siquiá-

lo pronto en el sanatorio Lavista donde se encuentra 

c).- Se prive de la patria potestad al padre Sergio NGñez 

Camiña, por su incapacidad para cuidar a su familia. 

d) .- Se otorgue la patria potestad a la abuela señora 

Teresa Camiña de Nrtñez. 

(El auto judicial recaido sobre el memorial narrado es el 

siguiente:) 

Se tiene por presentado a Carlos Heredia Jasso se le rece 

noce su carácter de apoderado. 

Y con dicha personalidad se le tiene promoviendo la p~rdi 

da de la patria potestad a los señores Señrres Sergio Nañez Ca

miña y Mar!a Guadalupe Avila Camacho respecto de la menor Diana 

Núñez Avila. 

Dese Vista al Ministerio Público, la intervenci6n legal -

correspondiente. Notifíquese. Lo provey6 y firma el c. Juez Ter

cero Familiar". 

(La raz6n del Ministerio Público es la siguiente) 

"Señálese el domicilio de la demandada para que se notifi

que la radicación del juicio" 

Por desgracia el juicio ha quedado paralizado. Pero lo ex

puesto es suficiente para sacar las experiencias sucesivas: 

Primera.- El juez de la causa al reconocer personalidad al 

licenciado Carlos Heredia Jasso para demandar la patria potestad; 

realiza un acto totalmente indebido, en virtud de que según pos! 

ci6n nuestra este profesional ejercita un derecho que no le per

tenece y no est~ legitimado ni en la causa ni en el proceso. 



Segunda.- Aunque es cierto que estamos delante de un caso 
en que una menor se encuentra en pleno desamparo pues los titu
lares de la patria potestad t1nicos legitimado.s para intentar la 
pérdida no la procuran ni remotamente; ante esto lo m.1s correc
to es el nombramiento de un tutor para la menor. 

Tercera.- Se confirma nuestra posici6n: El Ministerio Prt

blico no es titular de la acci6n para demandar la pérdida de la 

patria potestad pues ya se vi6 como s6lo se concreta a interve
nir en un inter~s social, y en ningan momento toma el papel de
par~e en el litigio, tal como lo hubiera hecho si al ~l le co-
rrespondiera. 

3.- IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA CAUSAL. Por la lectura del 
art!culo 1137 del texto civil que dice: "Solo pueden prescribir 
los bienes que estén en el comercio salvo las excepciones esta
blecidas por la ley", debe entenderse que al no estar dentro --
del comercio por su naturaleza, nuestra causal es imprescripti-

ble. 

VII.- EFECTOS DE LA CAUSAL APLICADA MEDIANTE SENTENCIA -

JUDICIAL. 
l.- EFECTOS EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PATRIA 

POTESTAD. En el Libro Primero, bajo el Titulo Octavo denominado 
corno "De la patria potestad", del C6digo Civil para e1 Distrito 
y Territorios Federales, se concretizan los derechos y obliga--
ciones de esa instituci6n; el citado titulo se haya comprendido 
entre los art1culos 411 y 448, a su vez distribu!dos en tres ca
p!tulos a saber: Primero, "De los efectos de la patria potestad 
respecto de la persona de los hijos". Segundo, "De los efectos 
de la patria potestad respecto de la persona de los hijos". --
Tercero, "De los modos de acabarse y suspenderse la patria pe-

testad". 

Sin embargo, el artículo como el 303 del citado cuerpo -
legal se lee: "Los padres están obligados a dar alimentos a sus· 
hijos. A falta o por imposibilidad d~ los padres, la obligaci6n 
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recae en los demás ascendient.es por ambas l!neas que estuvieren 
inás pr6ximos en grado", as! mismo el· 1919 regula: ·"Los que ejer

zan la patria potestad tienen obligaci6n de responder de los da

ños y perjuicios que causados por los actos de los menores que--· 

est~n bajo su poder y habiten con ellos". y el 229 ordena: "Los 

menores puede hacer donaciones ante nupciales, pero s61o con i!l 

tervenci6n de sus padres o tutores o con intervep.ci6n judicial". 

As! podr1amos citar más artículos con características pro

pias del título octavo localizables fuera de sus numerales; con

cluyendo: Los derechos y obligaciones de la instituci6n pater--

nal, esta diseminados en todo el cuerpo de la Ley Civil. 

A continuaci6n intentemos una clasificaci6n de derechós y 

deberes de las relaciones paterno-filiales: 

l.- Deberes morales, los que constituyen el respeto mutuo 

entre padres e hijos. 

2. - Deberes y derechos de guarda, por los que el padre -·· 

está facultt1do para impedir ~l ab<:!ndono del hogar por parte del 

3.-·oerechos y deberes de educaci6n, por los que el padre 

corregir y castigar al menor. 

4.- Deberes y derechos de administraci6n y representaci6n 

los derechos reales y personales del menor. 

Antonio Cicü (48), a los derechos potestales les llama -
poderes y los clasifica as!: 

l.- Poderes de constituir, modificar reprobar la relaci6n 

jurídica familiar. 
2.- Poderes de ejecución y decisi6n acerca del cuidado del 

incapaz. 

3.- Poderes de autorizar matrimonio. 

4.- Poderes de vigilancia. 

Otro problema de las normas integradoras de la patria po

testad, radica en su doble subjetividad y objetividad pues el -

derecho en ellas contenido se agota en el cumplimiento de la 

obligaci6n y la obligación se agota a su vez en el ejercicio del 



derecho. Ejemplo: El padre tiene la facultad y el deber de corr!_ 

gir al menor, facultad, en cuanto que el padre deb6 hacerlo y -
exigir si es necesario que s6lo él ejecute la correcci~n, deber 

en cuanto que corregir es una carga para el padre: el menor tie

ne a su vez la facultad y el deber de ser corregido por el pa--
dre, facultad, porque puede exigir ser corregido, deber en cuan
to debe someterse a la correcci6n del padre. 

Y un nuevo planteamiento se presenta cuando al pronunciar 

sentencia condenatoria a perder la patria potestad se hace en -
estos t~rminos: "Se condena a la pérdida de la patria.potestad a 

la demandada respecto de sus menores hijos ••• " con lo.cual ¿Deb~ 

mos entender que habrá una ruptura absoluta de derechos y debe-· 
res entre los que ejercen la patria potestad y sobre quienes se 

ejerce?: desde luego no es así, tales derechos y deberes persis· 

ten unilateralmente en favor de los hijos, segan mandato del --~ 

art!culo 285 del C6digo Civil "El padre y la madre, aunque pier

dan la patria potestad, quedan sujetos a todas las obligaciones 
que tienen para con sus hijos". Aunque a. la postre este precepto 

se torne peligroso debido a que podría interpretarse que el pa-
dre condenado a perder la patria potestad seguirá obligado a co
rregir al menor, a educarlo, a representarlo. ¿Entonces que caso 
tendrta pronunciar la sentencia cuyo fin es apartar al menor del 

padre indigno?: lo más adecuado, salvo mejor opini6n es que la 

sentencia ordenadora de la p~rdida de la patria potestad vaya en 

este estilo: "Se condena a la parte demandada a la p~rdida de t~ 
das las facultades de la patria potestad, y en cuanto al cumpli

mientp de los deberes que resulten de esa instituci6n se ordena 

ejecutarlos por conducto del actor". 

A continuaci6n, a la pregunta ¿Al padre privado de la pa-

tria potestad se le deben ministrar alimentos?, debe contestarse 

que st con fundamento en el principio de reciprocidad alimenta-

ria. Sin embargo este sería un caso para dudar de tal principio. 

Los franceses Ripert y Boulanger (49) , nos hablan al res--



Desaparición de la obligaci6n alimentaria.- en términos -

decreto ley del 30 de octubre de 1935, los hijos no tienen 

obligación alimentaria para con su padre o madre privados de la

patria potestad, salvo decisi6n judicial en contrario. Indiscut! 

ble en principio esta reforma puede criticarse en su realizaci6n 

técnica. El nuevo texto emplaza al altimo inciso del art!culo lo. 

de la Ley del 24 de Julio de 1889, que manten!a por el contrario 

la obligación alimentaria rec!proca. Parecer!a 16gico aplicar -

esta sanción, s6lo cuando se trata de los casos que enumera el -

citado artículo lo.-, es decir, cuando la pérdida de la pattia -

potestad es corno consecuencia necesaria de alguna de la condenas 

penales, y cuando por lo demás se produce con respecto a todos -

los hijos. Pero esta interpretaci6n restrictiva es irreconcilia

ble con los términos del decreto-ley: este considera expresame~~ 

te la hip6tesis en que la pérdida sólo tiene efectos con t 3Spec
to a alguno de los hijos y en que es pronunciada por el tribunal, 

lo que s6lo puede concebirse haciendo intervenir el art!culo, --

2. - • Esta redacción parece imponer una aplicación generalizada -

de la nueva disposición". 

Sintetizando, los efectos producidos por nuestra causal en 

estudio serful: El logro de un desdoblamiento de las normas rela

tivas a la instituci6n de la patria potestad; quedando para ser 

cumplidas todas las obligaciones inherentes a ella, as! como la 

privaci6n de las facultades que acompañan a esas obligaciones y 

por tanto de su ejercicio. Ejemplo: El destitu!do se verá oblig~ 

do a sufragar todos los gastos de educación, alimentaci6n, etc. 

de los menores, pero jamSs intervendrá en alguna forma en ellos. 

Planiol y Ripert (50), nos enseñan como opera la pérdida 

de la patria potestad en el Derecho Frances: "Carácter divisible 

de la Privación. Antes de la reforma de 1889 se hacia total la -

privaci6ni impidiendo casos intermedios haciendo necesaria la -

reforma de 15 de noviembre de 1921, se convierte la destitución-
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en divisible bajo el nombre de retirada o p~rdida de los derechos 

de la patria potestad; destituci6n facultativa articulo 2.- da a 

los tribunales completa libertad, si no esti~a útil una priva--

ci6n completa para: 1.- para no privar a los padres de una parte 

de sus derechos. 2.- no privarlos de esos derechos sino sobre la 

persona de uno o varios de sus hijos". 

"De hecho como las causas de destituci6n legales son rela

tivas a las faltas del padre, respecto de la persona y respecto 

de los bienes del hijo, la destituci6n parcial pronunciada debe 

con la mayor frecuencia afectar a todo o, parte del derecho de -

guarda, y la privaci6n del derecho de correcci6n que no es ya --

11til puesto que los tribunales pueden libremente no pe_rmitir su 

ejercicio". 

"La privaci6n parcial podrá tambi~n afectar a los derechos 

que la ley trate en el título de la patria potestad, como el de

recho de emancipar al hijo, de permitir su matrimonio o adopci6n" 

"La ley actual permite tarnbi~n retirarle es~ecialmente el 

usufructo legal a los padres que descuiden el sostenimiento de -

los hijos". 

"Efectos de destituci6n. -retirada parcial de los atribu-

tos de la patria potestad- Estos atributos no desaparecen pero -

pasan a otra persona. Si se trata de los derechos de consentir -

un casamiento, o a una emancipaci6n o a una adopci6n, pasando a 

las personas a quienes correspondería en el caso de defunci6n de 

los padres. En cuanto a los demás derechos; el tribunal decide 

.si procede que se le conserve a la madre cuando ~sta existe. Si 

la de~tituci6n resulta de derecho de una sentencia del tribunal 

de lo criminal :1 que omita el estatuir es ta cuesti6n, el Ministe

rio Pl1blico o los padres, acuden inmediatamente ante la sala del 

consejo del tribunal para que resuelvan. En caso de que la madre 

no sustituyera o no pudiera sustituir al padre, el tribunal po-
drá atribuir, esos derechos a una persona que·· goce de sus dere-

chos civiles o a un establecimiento de beneficencia pública. To~ 



que· desee que se le confieran esos derechos retirado~? ~ 
puede intervenir por vía de demanda pudiéndolo hacer to 

interesado". 

2.- EFECTOS EN LA INSTITUCION DEL MATRIMONIO CIVIL. Los -

efecto5 que en materia juridica puedan producir nuestra causal -

en estudio, en nada afectan a la instituci6n de matrimonio, como 

regla general; por lo que desde luego existen excepciones a sa-

ber: El perdidoso de la patria potestad está desprovisto ya de -

facultades para ejercerla, con lo que no tendrá la consideracio

nes iguales en lo relacionado con el trato hacia los hijos, rom

piéndose el principio establecido en el artl'.culo 167 del C6d'igo 

Civil. "El marido y la mujer tendrán en el hogar autoridad y co~ 

sideraciones iguales; por lo tanto, de común acuerdo arreglarán

todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y 
a la administraci6n de los bienes que a estos pertenezcan .•• " 

Otra excepci6n más se presenta en estos dos preceptos del 

Texto Civil: 163.- "Los c6nyuges vivirán juntos en el domicilio 

conyugal. Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán exi

mir de esta obligaci6n a algunos de ellos cuando el otro trasla

de su domicilio a país extranjero". 421.- "Mientras estuviere el 

hijo en la patria potestad no podrá dejar la casa de los que la 

ejercen sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competen

te". Deduciéndose que aunque uno de los padres llegue a perder 

la patria potestad no por ello se separará del domicilio conyugal 

en el que tambi~n vivirán los hijos, haciendo nugatorio el fin -

buscado por el legislador, como el de tratar de separar del nú-

familiar al sujeto condenado. 

3.- EFECTOS DE LA CAUSAL PARA TERCERAS PERSONAS. La parte 

artículo 24, del Código Civil para el Distrito y Te--

Federales, ordena: "Las decisiones judiciales recaídas 

ejercicio de acciones de estado civil perjudican aún a los 

litigaron", por tanto, los efectos jurídicos de nuestra -

repercutir~n en terceros extraños al juicio de pérdida de 



VIII.- POSIBILIDAD DE RECUPERAR LA PATRIA· POTESTAD PERDIDA 

POR LA CAUSAL. Nuestras normas civiles regulan la recuperaci6n -
de la.patria potestad, ttnicamente al tratar sobre el divorcio de 

los c6nyuges y en ningdn otro caso más se interesan por el pro-
blema; ilustr~monos con la lectura del artículo 283 (parte segu~ 

da) del C6digo Civil para el Distrito y Territorios "Guando la -
causa del divorcio estuviere comprendida en las fracciones IX, -
X, XI, XII, XIII, y XVI, del artículo 267, los hijos quedarán -
bajo la patria potestad del c6nyuge inocente pero a l. muerte de 

6ste el c6nyuge culpable recuperará la patria potestad. Si los -

dos c6nyuges fueren culpables se les suspenderá en el ejercicio 

de la patria potestad hasta la muerte de uno de ellos, recobr§n

dola el otro al acaecer esta. Entre tanto, los hijos quedarán -

bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda y si no 
hay quien la ejerza se les nombrará tutor". 

Debido a lo anterior, en nuestro caso, es posible recupe-

rar la patria potestad s6lo que el titular inocente acepte dicha 

recuperaci6n significando de su parte perd6n expreso para el cu! 

pable; la justificación teórica de esta idea es por considerar 

a nuestra norma en estudio, como de naturaleza juridica privada, 

y el fondo legal lo representa el artículo 60.- del C6digo Ci--

vil, "La voluntad de los particulares no puede eximir de la ob-
servancia de la ley, ni alterarla o modificarla. S61o pueden re

nunciarse los derechos privados que no afecten directamente el -
inter~s pCtblico cuando la renuncia no perjudique derecho de ter

ceros". 

Planiol y Ripert (51) hacen referencia de la recuperáci6n

de la patria potestad en la doctrina francesa: "Si la privaci6n 

de la patria potestad es la consecuencia de condenas penales; la 

restitución de la patria potestad aparece evidentemente como un

complemento civil de la rehabilitación. No.puede solicitarse por 



despu~s que la rehabilitaci6n a tenido efecto. Sin -
implique para el tribunal civil la obligaci6n de otor-

, cuando estime que el mantenimiento de la privaci6n sea 

. conveniente para los intereses del hijo. Si la destituci6n ha s! 

do consecuencia de condenas penales su mantenimiento no se just! 
fica realmente sino en tanto que el inter~s del hijo lo reclame, 

la ley ha desconfiado de los padres destituídos y les impone un 

plazo de prueba de tres años antes de que pueda pedir la restit~ 

ci6n de sus derechos. En caso de negativa esta restituci6n no -

puede ser demandada sino por la madre, después de la disoluci6n 

del matrimonio". 

"La medida que se tome parece que ·no puede ser integral 

de los derechos reintegrados. o no puede ser objeto de restitución 

parcial la ley abre a los padres la acción en restituci6n aun -

cuando no tengan mtis que hijos mayores¡ pero omite preveerla en 

caso de que todos los hijos o descendientes hayan muerto. Es pr! 

ciso suplir esta omisi6n, puesto que los padres pueden tener in

ter~s aun.entonces, en ser relevados de sus incapacidades, prin

cipalmente la de ejercer la funci6n de tutor". 

"Al restituir la patria potestad, el tribunal debe imponer 

una indemnizaci~n para el tutor o delegado, a menos de la insol

vencia de los padres". 

IX.- LA CAUSAL COMO UNA FORMA DE PROTECCION ESTATAL HACIA 

LOS MENORES. El Estado contempor~neo procura la atenci6n y segu

ridad de la niñez a trav~s de instituciones especializados, o -

bien mediante mandatos jurídicos abstractos y generales cuya de

claraci6n estar~ a cargo del Poder Judicial, a ejemplo de lo pr! 

mero citemos las palabras de Jean Carbonier (52), "Ciertos orga

nismos administrativos han recibido facultades de control y vi-

gilancia que vienen a restringir algunos sectores peculiares de 

la autoridad paterna. 



Los alcaldes y los inspectores acad~icos están encargados 

velar por la vigilancia y observaci6n de escolaridad. La adm! 
· nistraci6n de salud ptiblica puede' sustraer de1 cuidado de una -
persona, los hijos que a este le hubiera sido confiados por los 
padres. 

Los organismos de seguridad social pueden solicitar la de

signación de un tutor de subsidios familiares, encarg~do de per
cibirlos y aplicarlos a la satisfacción de necesidades de los -

hijos cuando la educaci6n de ellos se vuelva defectuosa, o resu! 

ta que dicha subvenci6n deja de afectar al destino fijado". 

También son dignas de mención las palabras de W. Kulski 

(53)," Alrededor de un mill6n de niños menores de tres años son 

atendidos en guarderías diurnas. Los niños entre tres y siete -
años pueden ser enviados a los jardines de'infantes del Estado, 

donde permanecen de 10 a 12 horas por día. Los jardines de infan 

tes tienen varios fines. Inculcar hábitos .de independencia pers2. 
nal, de higiene ••• acostumbrar a los niños al orden ••• enseñarles 

el respeto por los mayores y el amor a los padres •.• enseñarles -

el amor por la patria soviética, su pueblo sus dirigentes y el 

ej~rcito sovi~tico; adiestrarlos en el aprovechamiento de las rf 
quezas naturales; hablarles del trabajo creador del pueblo, de 

los acontecimientos sobresalientes de la vida del país y otros -

temas accesibles a su entendimiento". 

Ejemplo de lo segundo es sin duda la inserci6n de la cau-

sal estudiada, en el cuerpo del texto ~ivil, en apoyo a nuestro 
dicho; citemos al maestro Castán Vázquez (54), "El Estado puede -

intervenir, vigilando el cumplimiento de los deberes paternos, 

y aOn privando de la patria potestad, en· casos especiales al pa

dre que se demuestre indigno de ostentarla. En los casos norma-

les el Estado debe abstenerse de actuar". 



SITUACIONES DE HECHO. 

l.- ESTADISTICA Y CASOS REALES. A través de la estadística 

sido posible observar el grado de positividad logrado -

< "por nuestra causal, su fecundidad en nuestra sociedad y el cum-

plimiento real de sus fines: El orden de la conducta humana. 

Pero fuimos enterados por la Direcci6n General de Estadís

tica, de la Secretaría de Industria y Comercio, que·en su ?fici

·na de Sentencias judiciales no existe bajo sus formas de progra-

mación un control de sentencias de pérdidas de la patria potes-

tad, ni menos aan por la causal en estudio. Y el mismo fen6meno

sucede en el Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito y Territorios Federales; por lo cual se hace indis

pensable una reforma a los sistemas de estadística y archivo de 

tipo judicial, atiles por conocimientos y datos aportados para 

la vida judicial de M~xico. 

Así ante la ausencia de datos precisos nace la duda sobre 

si nuestra disposici6n en an~lisis ha sido aplicada realmente. 

Pensando que sus beneficios no son disfruta\J.os por nuestros ciu

dadanos, o quiz~ ella es ajena a nuestra forma de vida; y toda-

v1a si se ha dado algan caso aislado de su aplicaci6n no es pos! 

ble saberlo. 

Pero de una cosa si debemos estar seguros, las condiciones 

para la aplicaci6n de nuestra causal: "Ser condenado dos o m~s -

veces por delitos graves", abundan en comparaci6n con su raqu1t! 

ca positividad. 

2.- LAGUNA LEGAL DE LA CAUSAL. El ordenamiento en estudio 

al no preveer si la patria potestad ha de perderse sobre todos, 

o sobre uno s6lo de los hijos, o bien sobre parte o totalidad de 

la misma, se da en ella una verdadera laguna legal. 

Sin embargo atentos al principio: "Donde la ley no distin

gue no debemos distinguir", entonces la causal opera sobre todos 

los hijos y sobre la totalidad de la instituci6n. Pero es doble-
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el caso de que al titular afectado por nuestra norma, y precisa
mente por la forma en que ~sta se encuentra redactada, se le de
mande nada mas la p~rdida de un s6lo hijo, y s6lo parte de los -
derechos de la instituci6n, ejemplo: la p~rdida de los derechos 
de corregir. 

3.- LA CAUSAL MODIFICADORA DEL NUCLEO FAMILIAR. La fami--
lia corno un agregado social se constituye de padre, m~dre, e hi
jos, cuyas funciones son espec1ficas y diversas ya en el aspecto 
jur!dico o meta jur1dico; ahora bien al perder alguno de los ti~ 
tulares la patria potestad, se verán menguados sus de·echos al -
impedirse le la coordir.J.ci6n en la marcha del desarrollo familiar; 
sufriendo el ndcleo familiar un cambio en su estructura. 

Una familia en estas condiciones podrá seguir viviendo ba
jo un mismo techo, tomando de una misma fuente sus alimentos; pe 
se a que un titular tiene restada igualdad ante los suyos. 

4.- LAS VISITAS CONYUGALES EN RELACION CON LA CAUSAL. Son 
de conocimiento popular las llamadas visitas conyugales; consis
tentes en permitir a ios reos que compurgan sentencias penales -
de privación de libertad, la relaci6n sexual con sus esposas o 

concubinas. 

Este estado de cosas crea una situación delicada, pues pr~ 
picia el engendramiento de nuevos seres los que de antemano se -
sabe están en la posibi1idad de quedarse sin un titular de los -
derechos paternos; en virtud de ser descendientes de un sujeto -
que además de ser recluso·está en v!as de perder la patria pote~ 
tad. Lo aconsejable para evitar lo anterior, seria la esteriliza 

ción de los internos. 

5.- LA CAUSAL Y LA TARDANZA EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LAS 
SENTENCIAS PENALES. Expliquemos otro motivo para dudar del buen 
funcionamiento de la causai estudiada: Es casi costumbre de los 
tribunales penales alargar ios procesos, dilatando con ello las~ 
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sentencias; y as! cuando haya•realmente necesidad de demandar la 

p~rdida de la patria potestad se condicionará al paso de los --

años hasta la obtención de la segunda condena. 

X.- NORMAS DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS 

FEDERALES, RELACIONADAS POR SU CONTENIDO CON LA CAUSAL. La rela

ci6n existen~e entre nuestra norma y ias penales, es que tanto -

una corno otras ordenan la p~rdida de la patria potestad; las pe

nales corno consec~encia de la comisi6n de delitos, la nuestra 

corno consecuencia de ser sujeto de una doble condena penal. 

Enumeremos los art!culos del C6digo Penal ligados con nues · 

tra materia en estudio: 

Articulo 24.- "Las penas y medidas de seguridad son: 

12.- Ssuspensi6n o privación de derechos". Entre 

las que pueden incluirse desde luego la privación de la patria -

potestad. 

Art!culo 203. - "Las sanciones que señalan los articules an 

teriores se duplicarán cuando el delincuente sea ascendiente, 

padrastro o madrastra del menor, privado al reo de todo derecho 

a los bienes del ofendido y de la patria potestad sobre todos -

sus descendientes". 

Articulo 266 bis.- " Además de las sanciones que seña--

lan los articules que anteceden, se impondrá de seis meses a dos 

años de prisi6n cuando el delito de violaci6n fuere cometido por 

Jn ascendiente contra su descendiente, por ~ste contra aquel,por 

el tutor contra su pupilo, o por el padrastro o amasio de la ma

dre del ofendido en contra del hijastro. En los casos en que la 

ejerciera, el culpable perderá la patria potestad o la tutela,-

así como el derecho de heredar al ofendido". 

Artfculo 295.- "En cualquier caso, se imponpondrli al delin 

cuente la sanci6n que corresponda con arreglo a las prevenciones 

anteriores y quedará adem§s privado de la potestad en virtud de

la cual tenga el derecho de correcci6n". 



Art.1'.culo 335.- "Al que abandone a un niño incapaz de cui-
darse as.1'.mismo o a una persona enferma, teniendo obligaci6n de-
cuidarlo, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisi6n, si 
no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria pote_! 
tad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor 
del ofendido". 

Art1culo 336.- "Al que sin motivo justificado abandone a-
sus hijos, o a su c6nyuge, sin recursos para atender sus necesi

dades de subsistencia, se le aplicarán de uno a seis meses de -
prisión y privaci6n de los derechos de familia'. En estos dere-
chos de familia quedan inclu!dos los de la patria potestad. 

Art.1'.culo 376.- "En todo caso de robo, si el juez lo creye
re justo podr~ suspenñer al delincuente de un mes a seis años,en 

los derechos de la patria potestad ••• ". Este art.1'.culo s6lo reg~ 
la la suspensi6n de la patria potestad. 



CAPITULO TERCERO 

VIAJUDICIAL ADECUADA Y AUTORIDAD COMPETENTE EN LA APLICACION -

DE LA CAUSAL. 

Para la unidad del presente capítulo, reafirmaremos que -

la patria potestad a de perderse, s6lo mediante sentencia conse

guida a través de un juicio ante los tribunales judiciales cum-

pliendo las formalidades correspondientes. 

As! el titular facultado e interesado por conseguir la péE_. 

dida de la patria potestad la de intentarla por la procedenoia-

de la Acci6n de Estado Civil y a través de un Juicio ordinario 

contencioso, o en Vía de Jurisdicci6n Voluntaria. 

1.- VIA DE JURISDICCION VOLUNTARIA. El artículo 893, del -

vigente Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Te--. 

rri torios Federales señala: "La Jurisdicción Voluntaria cc..,,1pren

de todos los actos en que por disposici6n de la ley o por solic! 

tud de los interesados se requiere la intervención del Juez, sin 

que esté promovida ni se promueva cuesti5n alguna entre partes -

determinadas". 

Esto es, al llegar a un acuerdo los titulares de la patria 

potestad y si es que alguno de ellos est~ predispuesto a la pér

dida por aplicación de nuestra norma debe utilizar esta v!a; el~ 

var~n su petición en la que uno de ellos perderli en forma volun

taria los derechos de la instituci6n. 

La autoridad competente para resolver lo anterior es el -

Juez de lo familiar, segOn los fundamentos siguientes: 

Artículo 159, del C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito y Territorios, "De las cuestiones sobre estado o capac!_ 

dad de las personas y en general de las cuestiones familiares -

que requieran intervención judicial sea cual fuere el inter~s -

pecuniario que de ellas emanare, conocer~n los Jueces de lo Fami 

liar". 



l -c--

Art!culo 58, De ·1a Ley Orgánica del Poder Judicial del --

Comdn pata el Distrito y Territorios Federales. "Los Jue-
de lo Familiar conocerán: 

. I.- De los negocios de Jurisdicci6n Voluntaria, relaciona
dos con el derecho familiar; 

IV.- De los asuntos judiciales concernientes a otras accio

nes relativas al estado civil, a la capacidad de las ~ersonas y 

las derivadas del parentesco". 

2.- JUICIO ORDINARIO CONTENCIOSO. Este juicio es la ant!-
poda .del voluntario; a trav~s del cual se analizan los derechus 

controvertidos, por lo que en el se ventilará la oposición habi

da entre los titulares de ~a patria potestad, al tratar uno de -
demandar la p~rdida con fundamento en nuestra causal, y al opo-
nerse el otro a dicha pérdida. 

Fundamento de lo anterior, son los siguientes artículos: 

Artículo 159, del C6digo de Procedimientos Civiles para' -

el Distrito y Territorios Federales. "De las cuestiones sobre -
estado o capacidad de las personas y en general de las cuestio= 

nes familiares que requieran intervenci6n judicial,sea cual fue

re el inter~s pecuniario que de ellas dimanare conocerán los ju~ 
ces de lo familiar". 

Artículo 58, de la Ley Org~nica de los Tribunales de Just.f_ 

cia del Fuero Comtln del Distrito y Territorios Federales. "Los -

3ueces de lo Familiar conocerán: 
1 II.- De los juicios conteciosos relativos al matrimonio, -

a la ilicitud o nulidad del matrimonio y al divorcio, incluyendo 
los que se refieren al r~gimen de bienes en el matrimonio; de 

los que tengan por objeto modificaciones o rectificaciones· en 

las actas del Registro Civil; de las que afecten al parentesco,

ª los alimentos, a la patria potestad y a la filiaci6n legitima, 
natural o adoptiva; de los que tengan por objeto cuestiones der1 
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vadas de la patria potestad, estado. de interdicción, y tutela y 

las cuestiones de ausencia y presunción de muerte; de los que -

se refieran a cualquier cuestión relacionada con el patrimonio -

de familia, con su constitución, disminución, extinci6n o afecta 

ci6n en cualquier forma; 

IV.- De los asuntos judiciales qoncernientes a otras accio 

nes relativas al estado civil, a la incapacidad de las per~onas 

y las derivadas del parentesco; 

VII.- De las cuestiones relativas a los asuntos que afee-

ten en sus derechos de persona a los menores e incapacitadoa: -

as! como, en general todas las cuestiones familiares que recla-

men la intervención judicial". 



.•·FLA· ANTICONSTITUCIONALIDAD 

TICA, 

Vista la redacci6n de nuestra causal en estudio, ella pue

de interpretarse como una norma de aplicaci6n automática. Por la 

que alguno de los titulares de la patria potestad se ~erá~ priv~ 
dos de los derechos de esta institución, sin formal procedimien

to 'y sin sentencia judicial que así lo ordene; es decir por el -

s6lo existir de la causal. Por ello debe considerarse como anti

constitucional, y procedente en su contra el juicio de amparo, 

por contener un mandato contradictorio y violatorio de la Garan

tía 14 Constitucional la cual ordena: 

" ••• Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o -

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que

se cumplan las formalidades del·procedimiento y conforme a las -

leyes expedidas con anterioridad al hecho". 

Debiendo advertir, que no nos declaramos en contra fondo -

teórico y material de la causal, al cual consideramos justo y r~ 

zonable. Lo que sí reprobamos a toda costa es l~ pretendida aplf 

caci6n automática con la se perdería de inmediato la patria pe-

testa~, en perjuicio de alguno de sus titulares. 

Busquemos en la doctrina una razón más convincente que ju~ 

tifique la interposici6n del juicio de amparo, debido al funcio

namiento automático de nuestra causal. 

El maestro Burgoa (55) al hablar d.e -La impugnación Jur!di 

ca de las Leyes en Ml!xico- dice: "Desde este punto de vista, o -

sea en consideraci6n a la forma de realizaci6n de los efectos de 

una ley en las esferas que va a operar, se puede decir que estos 

se producen rnediat~-o inmediatamente, a partir de la validez cons 

titucional de la disposici6n legal. 



En efecto, se dice que las consecuencias de una ley se --

producen, mediatamente, cuando por la sola expedici6n no se en-

gendra afectaci6n alguna en. las situaciones prácticas en que op~ 

re, sino que se requiere la aplicaci6n de un acto aplicativo Pº! 
terior que imponga o haga observar los mandamientos legales. En 

esta hipótesis la observancia, el acatamiento de una ley, se ha

cen efectivos mediante un hecho posterior, por lo que su prornul

gaci6n, su mera existencia como tal, es inocua por producir efec 

to alguno en la situación que va a afectar puesto que es indis-

pensable la realizaci6n de un acto de autoridad posterior, con-

creta, que aplique la norma jurídica. 

Por el contrario, existen leyes que no necesitan de una -

aplicaci6n posterior para producir sus efectos en las situacio-

nes para las que están destinadas a operar, sino que su sola pr~ 

mulgaci6n ya implica una evidente obligatoriedad efectiva y ac-

tual para las personas o categorías de personas por ellas ~revi! 

tas, a las cuales afecta, por tal motivo, inmediatamente. Estas 

disposiciones legales, que no requieren para la causación de sus 

efectos jurídicos ningrtn acto aplicativo, concreto y posterior-

se denomina auto-aplicativas, por tener en sí mismas su aplica-

ci6n práctica, por engendrar, por el s6lo hecho de expedici6n ~

constitucional, la consiguiente afectaci6n en las esferas, hip6-

tesis y casos en ellas com-prendidos. 

Ahora bien de acuerdo con estos dos estados en que puede -

encontrarse una ley, en relaci6n con la causaci6n práctica de -

sus efectos ¿Cómo se presenta la procedencia del juicio de ampa

ro? ¿Respecto de cuál de estas dos hip6tesis es procedente la -

acci6n de amparo, en los distintos casos establecidos por el --

artículo 103 constitucional? ¿Cuando procede el amparo contra 

·•:'es que violen las garantfas individuales o que signifiquen 

una contravenci6n al sistema federal?. 

La respuesta que se d~ a estas cuestiones es obvia. Hemos 

afirmado que uno de los principios jurídicos constitucionales --



sobre los que descansa el juicio de amparo concierne precisamen

te a la existencia de un agravio personal y directo, de tal suer 

te que, cuando no hay ese agravio, aquel es improcedente. Ahora 

bien, si una ley, por la naturaleza misma de los términos en que 

está concebida no produce por s! s6la ning6n agravio, es lógico 

que contra ella no puede ejercitarse la acci6n de amparo pues -

falta en esta hip6tesis la causa proxima de la misma, es decir, 

la· presencia del perjuiC:fo o daño individual, concretos y direc

tos. En cambio cuando se trata de una ley auto-aplicativa, que -

por s! misma por el mero efecto de su promulga~i6n afecte a al-

guien o a una categoría determinada de personas, ocasionándolts 

un agravio, sin que sea menester para ello que se ejecute un ac

to aplicativo concreto, entonces el juicio de amparo es perfect~ 

mente procedente. 

Como puede facilmente deducirse de las tesis jurispruden-

ciales y de la ejecutorias que hemos señalado, la Suprema Corte 

no ha sustentado un criterio general unitario para considerar a 

una ley como auto- aplicativa o de acci6n automática, pues la -

determinaci6n de este carácter la enfoca desde distintos puntos 

de vista parciales: Inmediatez en la obligatoriedad de sus pre-

ceptos¡ implicaci6n de un principio de ejecuci6n de estos¡ fija

ci6n en sus disposiciones de las situaciones abstractas en que -

ya se encuentre comprendido el particular para hacer o dejar de 

hacer; no intervenci6n de autoridad alguna, mediante actos con-

cretas y posteriores de la ley, para que esta obligue al gobern~ 

do; causaci6n de perjuicios al particular por el solo mandamien

to legal. 

La individualizaci6n autom~tica de. las situaciones abstra~ 
tas previstas en la ley, es decir la obligatoriedad parece que -

ésta impone a los sujetos que en ellas se encuentran comprendi

dos, puede operar no s6lo cuando se trate de situaciones partic~ 

lares ya existentes en el momento en que la iey entra en vigor, 

sino cuando surge durante la vigencia de la misma. En otras pal~ 



. 
auto aplicatividad de la norma no actaa 6nicamente ----
situaciones concretas coetáneas o anteriores al momento 

la ley comienza a regir, sino frente a las que se vayan -
durante el tiempo en que rija". 

El fundamento legal de la procedencia del juicio de amparo 

motivo de la anticonstitucionalidad de nuestra causal, son -

preceptos de la Ley de Amparo: 

Articulo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver 

controversia que se suscite: 

I.- Por leyes o actos de autoridad que violen las garan--

individuales". 

Ahora debemos saber que autoridad tiene jurisdicci6n y es 

tanto competente para conocer de dicho juicio. 

La jurisdicci6n del juicio de amparo la tienen los Tribuna 

de la Federaci6n, segdn lectura del articulo 103 Constitucio 

tribunales de la Federaci6n resolverán toda controver

sia que se· sucite: 

r.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las gara~ 

·. tfas individuales;". 

Y ¿que tribunal federal será el competente·, y que especie 

de amparo será el procedente, el directo o el indirecto? Por ex

clusión o co~o dice el maestro Burgos por idea contraria, opina

mos que la autoridad competente ha de ser el Juez de Distrito y 

el amparo procedente será el indirecto. Fortalecen nuestro razo

namiento la exposición de los maestros Trueba Urbina, y Trueba -
Barrera, (56), "Los órganos competentes para conocer el juicio -

de garantías son los tribunales de la Federaci6n que en su orden 

jerárquico son la Suprema Corte de Justicia, Tribunales Colegia

dos de Circuito, Juzgados de Distrito y excepcionalmente el sup~ 

rior del tribunal que haya conocido de la violaci6n en los térmi 

nos del articulo 37 de la Ley de Amparo. 

El juicio de amparo, se divide en amparo directo y en amp~ 



ro directo y en amparo indirecto, o siguiendo la terminología de 

Burgoa: Amparo unistancial y amparo biinstancial, estableciéndo

se la procedencia de uno y otro en raz6n de la naturaleza del -

acto reclamado. En efecto, cuando se trate de una sentencia defi 

nitiva civil, penal o administ~ativa, o de un laudo de los tribu 

nales de trabajo, procederá el amparo directo; en tanto cuando -

no se trate de tales resoluciones, sino de otro tipo ae actos -

que no tengan tal carácter, pero tambien sean violatorios de las 
garantías individuales, será procedente el amparo indirecto. Son 

competentes para conocer del primero, o sea del amparo directo, 

La Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Cir

cuito en su caso; en cambio serán competentes para conocer del -

amparo indirecto los Jueces de Distrito, es decir cuando no se -

trate de sentencias definitivas dictadas por tribunales judicia

les o administrativos o contra laudos pronunciados por tribuna=

les de trabajo". 

El fundamento jurídico de lo inmediatamente afirmado son 

los numerales citados a continuaci6n: 

Artfculo 107 Constitucional, Fracci6n VII, "Contra las --

sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito, pro

cede revisi6n.De ella conocer~ la Suprema Corte de Justicia: 

a) Cuando se impugne una ley por estimarla inconstitucio--

nal". 
Artículo 84 de la Ley de Amparo, "Es competente la Suprema 

Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los -

casos siguientes: 
·r.- contra las sentencias pronunciadas en la audiencia --

constitucional por los jueces de Distrito cuando: 

a) Se impugne una ley por estimarla inconstitucional. En 

este caso conocer~ del recurso el pleno de la Suprema Corte de -

Justicia ••• " 
Articulo 92 de la Ley de Ampi!l.ro, "Si el· amparo a.nte el --

juez de Distrito se impugn6 una ley por su anticonstitucionali-~ 



ro directo y en amparo indirecto, o siguiendo la terminología de 

Burgoa: Amparo unistancial y amparo biinstancial, estableciéndo

se la procedencia de uno y otro en raz6n de La naturaleza del -

acto reclamado. En efecto, cuando se trate de una sentencia defi 

nitiva civil, penal o administ~ativa, o de un laudo de los tribu 

nales de trabajo, procederá el amparo directo; en tanto cuando -

no se trate de tales resoluciones, sino de otro tipo ae actos -

que no tengan tal carácter, pero tambien sean violatorios de las 
garantías individuales, será procedente el amparo indirecto. Son 

competentes para conocer del primero, o sea del amparo directo, 

La Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Cir

cuito en su caso; en cambio ser&n competentes para conocer del -

amparo indirecto los Jueces de Distrito, es decir cuando no se -

trate de sentencias definitivas dictadas por tribunales judicia

les o administrativos o contra laudos pronunciados por tribuna=

les de trabajo". 

El fundamento jurídico de lo inmediatamente afirmado son 

los numerales citados a continuaci6n: 

Artículo 107 Constitucional, Fracci6n VII, "Contra las --

sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito, pro

cede revisi6n.De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 

a) cuando se impugne una ley por estimarla inconstitucio--

nal". 
Artículo 84 de la Ley de Amparo, "Es competente la Suprema 

corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los -

casos siguientes: 
'I.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia --

constitucional por los jueces de Distrito cuando: 
a) Se impugne una ley por estimarla inconstitucional. En 

este caso conocerá del recurso el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia ••• " 
Artículo 92 de la Ley de Amparo, "Si el amparo a.nte el --

juez de Distrito se imp~gn6 una ley por su anticonstitucionali-~ 



a las leyes or-

del Poder Judicial de la Fe 

Suprema Corte de Justicia conocer en 

Del recurso de revisi6n contra las sentencias 

audiencia constitucional por los jueces.de 

impugne una ley por estimarla inconstitucio--

síntesis de todo lo dicho citemos nuevamente al maes

' quien dice: "El mencionado principio que se consagra 

artículo 107 fracciones V, VI, y VII, de la Constituci6n, 

no s6lo es importante para fijar la competencia entre los cita-

dos 6rganos del Poder Judicial de la Federaci6n, sino de gran -

trascendencia, ya que sobre el tambien descansa la procede~cia ~ 

del amparo directo o unistancial y del indirecto o biistancial, 

Por ende, ·si se trata de cualquier acto de autoridad que no sea 

alguna de las resoluciones anteriormente citadas, procede el am

paro indirecto o biinstancial, es decir, ante un juez de Distri

to". 

BREVE EXPOSICION DEL AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO POR LA INCONS

TITUCIONALIDAD DE LA CAUSAL. 

FUNDAMENTO LEGAL DE PROCEDENCIA. Lo es el artículo 114,de 

la Ley de Amparo, "El amparo se pedir& ante el juez de Distrito: 

I.- Contra leyes que por su sola expedici6n, causen perju!_ 

cios al quejoso". Al respecto comenta el licenciado Burgoa (57), 

"Pues bien el artículo 114 de la Ley de Amparo, al establecer 

los casos de procedencia del juicio indirecto de garantías .no 

hace sino desenvolver el consabido principio en los supuestos 

previstos en sus distintas disposiciones (del artículo 108 frac

ciones V, VI y VII Constitucional) ... 



Como se ve cuando se trate de disposiciones legales que -

suelen denominarse auto-aplicativas, ••• la competencia se estable 

en favor de un juez de Distrito. 

La fracci6n primera del art.1'.culo 114 citado, es por otra -
parte incompleta pues s6lo prevee el caso de procedencia del am

paro biinstancial, cuando, como ya se dijo, el acto fundamental

reclamado consista en una ley auto-aplicativa, sin co~prender el 

supuesto en que se impugne un ordenamiento legal a través del 

primer acto concreto de aplicación (ley hetero-aplicativa)". 

REQUISITOS. Son los señalados en el art!culo 116 de la .ey 

de Amparo, "La Demanda de Amparo deberá formularse por escrito, 
en la que se expresarán: 

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva 

en su nombre; 

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

III.- La autoridad o autoridades responsables. 

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; El 

quejoso manifestará bajo protesta de decir verdad cuales son 

los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen ante

cedentes del acto ~eclamado o fundamentos de los conceptos de -

violaci6n; 
v.- Los preceptos constitucionales que contengan las gara~ 

tías individuales que el quejoso estime violadas, as! como el 

concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide -

con fundamento en la fracci6n I del articulo primero de esta ---

ley".' 
EL QUEJOSO.- Volvamos con al maestro Burgoa (58), "En res.!: 

men la idea del quejoso o titular de la acci6n de amparo, se re

suelve en estos tres conceptos, formulados ~n raz6n de cada una 

de las hip6tesis de procedencia del medio del control, consagra

das en el artículo 103 Constitucional. 

a).- El gobernado (elemento personal), ha quien cualquier~ 



. 
(elemento autoridad) ocasiona un agravio pers2 

(elemento consecuente o de consecuencia) violando

garantía (elemento teleol6gico legal de la contra-

' bien po_r medio de un acto en sentido estricto o de una 

reclamado)". En nuestro caso el quejoso será, la pers2 

quien se pretenda aplicar_ automáticamente la causal 

TERCERO PERJUDICADO.- Con fundamento el artículo 5, de la 

Ley de Amparo, el tercero perjudicado además de ser parte en el

juicio de amparo, intervienen en el mismo con ese carácter: a) 
"La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana'de

un juicio o controversia que no sea del orden penal. •• ". 

Para nuestro estudio, el tercero perjudicado lo será, el -

titular inocente de la instituci6n de la patria potestad. Al re~ 
pecto el maestro Burgoa escribe: "Por su parte la Jurisprudencia· 

de la Suprema Corte de Justicia ha interpretado extensivamente -

el concepto de tercero perjudicado contenido en el inciso (a) de 

la fracción tercera del artículo 5o de la Ley de Amparo, al con

siderar no s6lamente como tal a la contraparte del agraviado o -

cualquiera de las partes en juicio o procedimiento no penal del

que emane el acto reclamado, sino todas las personas que tengan 

derechos opuestos a los del quejoso e interés, por lo mismo, en 
que subsista el acto reclamado". 

LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- Con base en el articulo 11, 

de la Ley de Amparo, "Es autoridad responsable la que dicta u or 

dena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado". En -

tanto que la jurisprudencia de la Corte dice: Autoridades respo~ 
sables, lo son, no solamente la autoridad superior, que ordena -

el acto, sino tambien las subalternas que lo ejecutan o tratan -
de ejecutarlo y contra cualquiera de ellas procede el amparo". 

Mas he aqu! lo trascendental: las autoridades responsa-~~~ 

bles, tratándose de la pretendida aplicaci6n automática de nues

tra causal, no lo es el H. Congreso de la Uní6n como pudiera ---
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creerse, sino el ejecutivo de la Uni6n, por esta raz6n: Nuestro

C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federales, vigente,

fue expedido por el Presidente Constitucional.de la Repdblica M~ 

xicana que lo fuera en el año de 1928, en virtud de las faculta

des extraordinarias que le fueron conferidas por el propio Con-

greso de la Unión, en decretos del 7 de Enero y 6 de Diciembre~
de 1926, y 3 de Enero de 1928. Además ser~ tambien será autori-

dad responsable el Secretario de Gobernaci6n, debido a que ~ste 

recibe la orden de la publicación del citado cuerpo civil. 

EL ACTO RECLAMADO.- Es este el punto principal ~ en virtud 

del cual se explica la existencia de juicio de amparo; y sobre -

el cual nos habla el maestro Burgoa (59) , "Ahora bien, el acto -

reclamado es desde luego, un acto de autoridad, limitado consti

tucionalmente en ciertas circunstancias desde el punto de vista 

de sus efectos contraventores o violatorios, por lo que su con-

cepci6n varía segtln los casos establecidos en el articulo 103 de 

la Ley Suprema. 

Así tomando en consideración la fracci6n primera del artí

culo 103 Constitucional, que hace procedente el juicio de amparo 

contra leyes o actos de autoridades (o sea contra actos en sent! 

do lato) que vio len las garant!as individuales, el acto reclam~ 

do consistirá en cualquier hecho voluntario, intencional, negat! 

vo o positivo desarrollados por un 6rgano del Estado, consisten

tes en una decisión o en una ejecuci6n o en ambas conjuntamente, 

que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas 

dadas, y que se impongan unilateralmente, coercitivamente o imp~ 

rativamente, engendr~ndo la contravenci6n a todas aquellas situ~ 

ciones conocidas con el nombre o bajo la· conotaci6n jurídica de

garant!as individuales, cuyo alcance y contenido ya expusimos". 

Por cuanto a nuestro caso en estudio, el acto reclamado lo 

ser~ del Ejecutivo de la Uni6n, la expedici6n'del artfculo 444,

fracci6n, primera, parte segunda, del C6digo Civil para el Dis-~ 

trito y Territorios Federales; del ciudadano Secretario de Gober 
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11c,~i.u11, la publicación del mismo cuerpo legal en el diario ofi-

de la Federaci6n de fecha JO de Agosto de 1928, as! como -
del mismo Ejecutivo de la Unión, el decreto de fecha 29 de Agos
to de 1932, en el se dispone comience a regir dicho c6digo y por 
tanto dicha fracciOn. 

CONCEPTOS DE VIOLACION.- Lo ser~n: Las manifestaciones que 

se hagan en la demanda de amparo, en el sentido de que la autor! 

dad responsable no realiza la conducta positiva impuesta como -

obligación por la Constitución; expresándose como tales, la pri

vaci6n de la patria potestad de que es sujeto el quejoso sin pr~ 

vio juicio en el que se cumplan las formalidades del procedim~e!! 

to y ante los tribunales previamente establecidos; además los -

actos de molestia, en la persona y en la familia del quejoso, t~ 

do lo anterior implicado por el funcionamiento automático de la

causal en estudio, pues la privación no se lleva al cabo por man 

damiento escrito. 

LOS PRECEPTOS VIOLADOS. - Lo serán los artículos 14 y 16 -

Constitucionales. A continuación se harS una narración de hechos, 

y lo más importante: La Suspensi6n del Acto Reclamado. 

veamos lo que el maestro Burgoa (60), entiende por suspen-. 

si6n: "aquel acontecimiento (acto o hecho) o aquella situaci6n -
que genera la paralizaci6n o cesaci6n temporalmente limitadas de 

algo positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo, 

el desarrollo o las consecuencias de ese (algo) a partir de di-

cha paralización o cesaci6n sin que se invalide lo anteriormente 

tran~curr~do o realizado. 

En la presente hipótesis (suspensi5n del acto reclamado -

contra una ley) esta medida cautelar s61o procede, en términos -

generales y exclusivamente desde el punto de vista de la natura

leza del acto reclamado contra las leyes auto-aplicativas ••• 

Ahora bien, una ley auto-aplicativa es·,: en esencia, un 
acto continuo porque produce permanente e ininterrumpidamente -·-



sus efectos normativos en las situaciones concretas que en forma 

automática se prevea en sus mandamientos, mientras no deje de t! 
ner vigencia. Por tanto, en atenci6n a su naturaleza, dicha ley 

jamás puede reputarse como un acto consumado, pues este carácter 
s6lo lo ostentan irreparablemente, los actos previos que concu-

rren por necesidad a su formaci6n y ef.icacia constitucionales, -
como son, su aprobaci6n, su expedici6n, promulgación refre~do, -
acto promulgatorio y publicaci6n, contra los cuales obviamente-
nunca procede ia suspensi6n. 

El efecto de la suspensi6n que se otorgue contra una ley-. 
auto-aplicativa, consiste en impedir par~ el futuro, la normaci6n 
automática que estalbezca en relación con el quejoso, eximi~ndo
lo de su observancia mientras se resuelve el juicio de amparo en 
cuanto al fondo por decisión que cause ejecutoría. Huelga decir, 

por otra parte que independientemente que la suspensi6n contra -. 
dicha ley sea procedente desde el exclusivo punto de vista de la 
naturaleza de ~sta, su concesi6n está sujeta a condici6n de que, 

con la citada medida cautelar no se afecte el inter~s social, ni 
de que sus disposiciones sean de orden pt:íblico". 

DE LA SUSTANCIACION DEL JUICIO.- Aquí utilizaremos la lite 

ratura de la ley, por ser esta muy objetiva al referirse a la vi 
da procesal del juicio de amparo; por lo cual transcribiremos 
los correspondientes artículos de la Ley de Amparo. 

Articulo 145.- "El juez de Distrito examinará, ante todo, 
el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indu
dable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el -

acto reclamado". 

Artículo 147.- Si el juez de Distrito no encontrare motivo 

de improcedencia, o se hubiese llenado los requisitos omitidos, 
admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informaci6n con

justificaci6n a las autoridades responsables y hará saber dicha
demanda al tercero perjudicado, si lo hubiere; señalará d!a y --



hora para la celebraci6n de la audiencia, a más tardar dentro 

del término de treinta d!as, y dictará las demás providencias 

que procedan con arreglo a la ley ••• " 

Artículo 149.- "Las autoridades responsables deberán ren-

dir su informe con justificaci6n dentro del término de cinco --
dfas ••• 

La falta de informe de la autoridad responsable establece 
la presunci6n de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en -

contrario •• " 
Art.!culo 150.- "En el juicio de amparo es admisible toda -

clase de prueba, excepto la de posiciones y las que fueren con-

tra la moral y el derecho". 

CARGA DE LA PRUEBA.- Burgoa (61), cita la jurisprudencia 

diciendo "Si el quejoso impugna la legalidad de los actos de au

toridad responsable y demuestra la existencia de ellos, a dicaa 

autoridad toca demostrar dicha legalidad y no al quejoso J L pru~· 

ba de lo contrarío, ya que resultaría físicamente imposible ren

dir pr.uebas sobre lo que no existe, y que, conforme a derecho el 

que niega no está obligado a probar". En el problema planteado, 

demuestra el quejoso los actos de la autoridad responsable con -

la aportación del texto civil, en cuyo cuerpo se encuentra la -

ley impugnada . 

.tn tratándose de la valoraci6n de las pruebas, se atenderá 

a la supletoriedad del C6digo Federal de Procedimientos Civil~s; 
y los alegatos podrán ser verbales o escritos. 

LA SENTENCIA.- Es la fase final del juicio de amparo, y es 

en ella donde se decide la suspensi6n definitiva de los actos re 

clamados. 
Nuestra esencial preocupación ha consistido en llegar a un 

convencimiento de la flagrante violaci6n de los preceptos consti 

tucionales por la pretendida aplicaci6n automática de la causal 

estudiada, por lo que el juez de Distrito como autoridad campe-

tente har& la concesi6n del amparo, resolviendo que el quejoso -



sea restituido al goce de las garantids violadas, as! como el -
restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de -

la violación. Complementariamente miraremos los artículos de la 
Ley de Amparo que rigen la sentencia: 

Articulo 76.- "Las sentencias que se pronuncien en los ju! 
cios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o 

de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieran -
solicitado, limitándose a ampararlos y a protegerlos,· si procedfe 
re en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer -

una declaración general respecto a la ley u aL:o que lo motiva--

re ••• " 
Artículo 78.- "En las sentencias que se dicten en los jui

cios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca 

probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se -
tomarán en consideraci6n las pruebas que no se hubieren rendido 

ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o -

fueron objeto de la resolución reclamada. 

En las propias sentencias s6lo se tomar~n eh consideraci6n 

las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y -

su constitucionalidad o inconstitucionalidad". 



CAPITULO QUINTO 

EXTRANJERAS, CUYAS NORMAS, GUARDAN RELACION 

CON LA CAUSAL EN ESTUDIO. 

I.- LEGISLACIONES LATINOAMERICANAS. 

1.- Legislación Argentina.- C6digo Civil Argentino, (62), 

primero, Título Tercero, Capítulo Uno. 

Artículo 253.- "En los casos en que el padre pierda lapa

tria potestad, de pleno derecho cualquiera de '.as p~rsonas des is_ 

nadas en el artículo 289 podrán, en todo tiempo solicitar del -

juez competente la declaración sobre si la madre ha de seguir -

ejerciendo derechos de la patria potestad y con que limitacio--

nes. Esta petición se sustanciará por los trámites establecidos 

en el artículo 291". 

Comentario.- Este precepto ordena claramente la p~rdida de 

la patria potestad de pleno derecho, es decir por el s6lo manda

to de la norma, sin necesidad de previo juicio; pero es de lamen 

tar que al perder el padre la patria potestad, no pase por disp~ 

sici6n de la ley a la madre esta institución sino a través de -

declaraci6n judicial. Sin embargo no propicia dudas e interpret~. 

cienes obscuras al decidir de una vez la manera de perder los d~ 

rechos paternos. Y esta decisi6n no es propia de nuestra dispos! 

ci6n en estudio. 

Artículo 254.- "Cuando el juez declare la pérdida de la p~ 

tria potestad, en virtud de alguno de los hechos establecidos en 

el artículo 285, deberá decidir en la sentencia si la patria po

testad de los hijos presentes o futuros pasan a la madre en to-

dos sus derechos o limitativamente, o sí el menor será puesto ba 

jo tutela de otra persona o del Estado. 

Comentario.- Esta legislación se interesa por el problema 

de los hijos futuros y deja a cargo del juez· ·1a soluci6n del pr~ 

blema. Y repetimos: La designación de la madre como titular de ~ 



potestad debiera set por disposici6n legal. 

Artículo 258.- "Si el padre que ha perdido la patria pote~ 

contrajere nuevo matrimonio, la mujer podr~ pedir al juez, -

caso de nacer hijos que se le otorgue la patria potestad so-

~r~ estos, con arreglo al procedimiento del artículo 253". 

Comentario.- Con esto debemos entender que un nuevo matri

monio, no rehabilita al padre que ha perdido la patria pot~stad, 

en nuestra legislaci6n no es el caso, ya es bastante contraer -

nuevo matrimonio para la normalización de la titularidad de los· 

derechos paternos. 

Artfculo 307.- "La patria potestad se pierde: 

I.- Por delito cometido por el padre o la madre contra su 

hijo o hijos menores, para aquel que lo cometa". 

Comentario.- Al hablar s6lo de delito cometido, se omite

la existencia de una condena con la que se decidiría la culpabi

o inocencia del padre o madre. 

Artículo 308.- "El padre o la madre que hayan sido canden!:_ 

dos por delitos graves o que hayan sido ob-i.etos de varias que -

demuestren que se trata de un delincuente profesional o peligro

so pierde el ejercicio de la patria potestad". 

Comentario.- Acertadamente se pide que en esas condenas se 

demuestre una delincuencia profesional, lo que importaría la ne

gaci6n a la titularidad de la patria potestad; y si así no fuese 

sería injusto privar de la patria potestad a un buen padre de f~ 

milia quien por aspectos circunstanciales deba ser condenado por 

delitos graves. Opinamos que esta medida debiera tomar nuestro -

sistema legal civil. 

2.- Legislación Brasileña.- C6digo Civil de los Estados -

Unidos de Brasil (63), Libro Primero, Derecho de Familia, Título 

Quinto, Sección Cuarta. 

Artículo 394. - (p§.rrafo final) "Se pierde igualmente el -

ejercicio del poder patrio, del padre o la madre condenados por

sentencia o crimen cuya pena exceda de dos años de prisión". 



Comentario.- Esta legislaci6n señala el mínimo temporal -

prisi6n y, por la cual debe entenderse trae aparejada la pr! 
vaci6n de libertad~ 

3.- Legislaci6n Chilena.- C6digo Civil Chileno (64), Li-
bro Primero Título Décimo. 

Artículo 263.- "La suspensi6n de la patria potestad debe

rá ser decretada por el juez con conocimiento de causa y después 

de oidos sobre ella los parientes del hijo y el defensor de me

nores, salvo que se trate de un menor de edad el padre, en cuyo 

caso la suspensi6n se producirá de pleno derecho". 

Comentario.- Este c6digo s6lo regula la suspensi6n la --

cuál, si bien es distinta de la pérdida también afecta aunque -

en menos proporci6n a la instituci6n de la patria potestad. Y -

permite además que dicha suspensi6n se produzca de pleno dere-

cho. 
4.- Legislaci6n de Guatemala.- C6digo Civil de la Repabl! 

ca de Guatemala (65), Libro Primero, Titulo Segundo, Capítulo -

Tercero. 
Artículo 262.- "El intere~s de los hijos es predominante. 

No obstante lo preceptuado en los artículos anteriores cuando -

la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se decida~

la suspensi6n o pérdida de la patria potestad, debe el juez --

adoptar las providencias urgentes que exijan el inter~s y conv~ 

niencia del menor, y puede disponer tambien mientras se resuel

ve en defin~tiva que salga de la casa de sus padres y que quede 

al cuidado del pariente más pr6ximo o de otra persona de recon~ 

cida honorabilidad, o si fuese posible de un centro educativo". 

Comentario.- Con estas medidas se. hacen efectivas las in

tenciones del legislador, separando de inmediato al menor afec

tado por la nociva conducta del padre. Se evitan así lagunas le 

gales en el sistema proteccionista del menor. 

Artículo 273.- "La patria potestad se pierde: 

1.- Por las costumbres depravadas o escandalosas de los -



en el'trato de los hijos, 

deberes familiares; 

2.- Por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles ade

consejos, insinuaciones o ejemplos corruptores; 

3.- Por delito cometido por uno de los padres contra el - -

o contra la persona de alguno de los hijos; 

4,- Por la exposici6n o abandono que el padre o la madre 

hicieren de sus hijos; 

5.- Por haber sido condenado dos o más veces por delitos 

3raves del orden coman, si la pena excediera de tres años de -
prisi6n por cada delito. También pierde la patria potestad cuan 

do el hijo es adoptado por otra persona". 

Comentario.- La fracci6n 5, del presente artículo como ya 

hemos afirmado es el posible inspirador inmediato de nuestra 

norma en comentario, pero agrega el requisito de un mínimo de -

pena de tres años lo cual le da claridad, además de limitarse -

solamente a los delitos del orden coman, es decir no incluye -

los delitos federales, como por su generalidad lo establece la 

nuestra. 

Artículo 276.- "S6lo podrán promover la acci6n sobre la 

pérdida o suspensi6n de la patria potestad. Los ascendientes -

del menor, sus parientes colaterales dentro del cuarto grado de 

consaguinidad y el Ministerio Ptiblico, el progenitor inocente 

será parte en juicio en todos los casos". 

Comentario.- En forma limitativa se indica quienes son -

los titulares de la acci6n de pérdida, por lo que son en este -

aspecto superiores los legisladores Guatemaltecos, mas sería -

preferible que el titular inocente, fuera titular de la acci6n 

y no s6lo parte. 

Artículo 277.- "El juez en vista de las circunstancias en 

cada caso, puede a petici6n de parte restablecer al padre o a -

la madre en el ejercicio de la patria potestad en los siguien--

tes casos: 
1.- cuando la causa. o causas de suspensi6n o pérdida hu--__ ,'_~, ____ ·_-_ --= ·; ~,, __ -_·-, . -



hijos; 

2.- Cuando en caso de delito cometido contra el otro c6n

a que se refiere el inciso 3, del art!culo 274, no haya -

reincidencia y hubieren existido circunstancias atenuen-

3.- Cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos-

mayores de catorce años o por su tutor, siempre que la causa de 

la pérdida no estuviere comprendida dentro de los casos espec1-

ficos que determine el inciso primero de este ~rt1culo; 

En todos los casos debe probarse buena conducta del que -

se intente rehabilitar por lo menos en tres años anteriores a -

la fecha en que se presenta la solicitud respectiva". 

Comentario.- Es laudable esta disposición el permitir la 

recuperaci6n y el nuevo ejercicio de la patria potestad, y en -

consecuencia la normalización de sus funciones, se muestra con

ello un alto contenido de comprensi6n de la naturaleza humana;

sugerimos la consideraci6n de esta medida y de ser posible ade

cuarla a las necesidades de nuestra sociedad. 

5.- Legislación Peruana.- Código Civil del Pera (66), Li

bro Segundo, Secci6n Tercera, Titulo Séptimo. 

Articulo 427.- "La patria potestad se pierde por condena

ci6n a penas que produzcan tal efecto". 

Comentario.- Este articulo es más general y habla s6lame~ 

te de pérdidas por condenación que as1 lo determinen, sin tra-

tar las causas de la misma, ni su naturaleza. 

, Articulo 4 30. - "Los efectos de la pérdida o la limi taci6n 

de la patria potestad se extenderán a los hijos nacidos después 

de que haya sido declarada". 

Comentario.- Aunque si bien es cierto se habla de una de
; 

claraci6n de p~rdida, ~sta se extiende hasta los hijos futuros 

para los cuales la pérdida es en este caso de pleno derecho. 

Articulo 4 31. - "Si e 1 padre o la madre que han perdido la. 

patria potestad contraen matrimonio, podrá pedir al juez en ---



que se le'otorgue la paternidad 

.numeral merece la misma opinión que el 258 del C6digo Ci-
·Argentino. 

Artículo 436.- "Los padres que hubieren perdido la patria 

potestad, a los cuales se les hubiera suspendido o limitado su

ejercicio, podrán pedir la restitución de ella, cuando cesen --

las causas que motivaron la p~rdida, suspensión o limitaci~n". 
Caso semejante al articulo 277 del C6digo Civil de Guatemala. 

Artículo 437.- "El juez podrá restituir la patria potes-

tad total o parcialmente segt1n convenga al menor". 

Comentario.- Se nota m~s prudencia en esta regla al rest! 

tuir la patria potestad, pues se trata de un medio gradual pro

. gresivo segdn las necesidades e intereses del menor. 
6.- Legislación de Venezuela.- Código Civil Venezolano 

Libro Primero, Sección Segunda, T!tulo Sexto. 

Articulo 278.- "El padre y la madre en su caso s~rlin pri ... 

de la patria potestad: 

l.- .cuando maltraten habitualmente a :ms hijos; 

2.- Cuando los han abandonado; 
3,- Cuando traten de corromperlos o prostituirlos o fue-

sen conscientes de su corrupción o prostituci6n; 
4.- Cuando por sus malas costumbres, ebriedad habitual u 

otros vicios pudiesen comprometer la salud, seguridad o morali

dad de sus hijos; 
S.- cuando fueren condenados por un hecho punible cometi
~ 

do intencionalmente contra su hijo; 
La acción corresponderá a cualquiera de los ascendientes 

o parientes colaterales de los hijos dentro del cuarto grado, y 

al síndico procurador municipal, y en defecto de aquellos puede 

proceder de oficio mediante denuncia cualquier persona al juez

de primera instancia, quien previa averiguaci6n nombrará a un -

curador especial al hijo o hijos para que ejerzan la acci6n por 

los trámites del juicio ordinario". 
Comentario.- En su dltima parte este artículo, designa a 

• 



los titulares de la acci6n hasta el extremo de ponerla en manos 

de cualquier persona, facilitando a todo miembro de la comuni-

dad la vigilancia de los menores lo cual se t.orna un tanto pel.f_ 

groso en virtud de que sopretexto de ejercitar la acci6n de pé~ 
dida de la patria potestad la utilizarian como instrumento de -

espionaje en contra de los padres. 
1 

Articulo 279.- "El padre o la madre privados de la patria 

potestad pueden ser rehabilitados, cuando su correcci6n y rege

neraci6n resulten de hechos plenamente comprobados y además no

torios. La rehabilitaci6n se decretará a petici6n del padre o -

de la madre previa averiguaci6n sumaria y oida a la persona a -

quien estén confiados los hijos, esta decisi6n se comentará en 

todo caso con el superior". Ver comentario al articulo 277 del

C6digo Civil de Guatemala. 

7.- Legislaci6n de Uruguay.- C6digo Civil de la Rep<lblica 

Oriental de Uruguay.- (68), Libro Primero, Titulo Séptimo, Cap! 

tulo Tercero. 

Articulo 284.- "Los padres perderán de pleno derecho y -

sin que sea necesaria declaraci6n expresa al respecto, la pa--

tria potestad sobre los hijos en los casos siguientes: 

1.- Si fueren condenados por el delito previsto en el --

artículo 297, inciso 3, del C6digo Penal, (el cual declara: Exi 

tar o estimular a una mujer menor de veinti~n años a entregarse 

a la prostituci6n siend'o la pena aumentada de uno a-·dos años si 

el -delito se cometi7re, por personas que tuviere a su cargo a 

la menor por raz6n de tutela, instrucci6n vigilancia o custodia 

aunque fuese temporal) • 

2.- Si fuesen condenados a pena de penitenciaria como 

autores o c6mplices de un delito cometido contra la persona de

uno o varios de sus hijos; 

La pérdida de la patria potestad comprende todos los der~ 

ches a ella inherentes, pero no de las obligaciones establecí-

das en el artículo 118 y 279 de este código. 



del juez que hubiere conocido en primera ins

' tancia, comunicará de oficio y dentro del término de cinco días 

al consejo de protecci6n de menores y al Ministerio P1lblico las 

sentencias ejecutoriadas a que se refiere este artículo bajo p~ 

na de multa hasta de cincuenta pesos. 

Comentario.- El legislador Uruguayo, sin timidez dispone 

de la pérdida de la patria potestad por la s61a disposici6n de

la ley, es decir de pleno derecho, evitándose al menos problem~ 

en su interpretaci6n y aplicaci6n. 

Artículo 285.- "Los padres podrán perder la patria potes

instancia de parte, previa sentencia en los siguientes ca 

1. - Si fueren condenados a peni tenciarfa .c·ómo autores o -

c6mplices de un delito comün; 

2.- Si por dos veces fueren condenados por sustituci6n -

ocultaci6n atribución de falsa filiación o paternidad, exposi-

ci6n o abandono de niños; por vagancia o en el caso de mendici

dad establecidas en el artículo 347, sin perjuicio en lo dis--

puesto en el artículo anterior; 

3.- Si fueren condenado por cualquiera de los delitos pr~ 

vistos en el artículo 247 inciso 1 y 2 y artículo 298 del C6di
go Penal (el cual castiga al que sin exitar a la prostituc~Sn -

la favorece o la facilita en los medios y en las condiciones es 

tablecidas en los artículos precedentes). 

4.- Si fueren condenados dos veces a penas de prisión co

mo autores o cómplices de delitos a que hubieren concurrido con 

sus hijos; 

5.- Si por las costumbres depravadas o escandalosas, ebrie 

dad habitual malos tratamientos o abandono de sus deberes, pu-

diesen comprometer la salud, la seguridad o la moral de sus hi

jos aún cuando esos hechos no cayeren bajo la ley penal; 



de los menores; 

. . - ·. > __ / __ 

casos expresados en.este art!cu

favorecieren en cualquier forma, 

Si se comprobare en forma irrefragable que durante --

años los padres han hecho abandono culpable de sus deberes 

·inherentes a su condici6n de tales y que han dejado de prestar 
hijos los cuidados y atenciones que le.deben. 

El juez s6lo por causas especiales acreditadas en forma, 

.conceder a los padres la readquisici6n de los derechos de 

hubieren sido privados por las causas expresadas en el in-

,7. 

Es aplicable en todos los casos de este artículo lo dis-

puesto en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres -

que declara la Oltima parte del artículo anterior". 

Comentario.- Es esta la regulación de la patria potestad 

perdida previa instancia y bajo sentencia, y que junto con el -

mandato anterior, significa, de dos formas de perder la patria 

potestad en el sistema legal uruguayo, el cual hac.e la perfecta 

distinción entre pérdida autom~tica y, pérdida a traves de jui

cio. 
Articulo 289.- "S6lo podrán deducir la acción para provo

car la pérdida o limitaci6n de la patria potestad, la madre los 

ascendientes y colaterales dentro del cuarto grado y el Minist~ 

ria Ptiblíco. 
El Ministerio POblico y la madre deber~n ser o!dos en to

dos los casos. 

juez. 

La mujer no necesita venia del marido ni supletoria del -
1 

Cuando la acci6n no hubiese sido d~ducida por el Ministe

rio Püblico no podrán disentir de ella sin audiencia del mismo, 

el cual podrá continuarla cuando lo crea procedente" Ver opi--

ni6n emitida en el articulo 276 del C6digo Civil de Guatemala. 

Artículo 290.- El Ministerio Prtblico siempre que tenga e~ 

nocimiento de alguno de los hechos que pueda dar lugar a la pé~ 



. 
limitacidn de la patria potestad podrá hacer levantar --

una información !'lumaria ante el juez letrado de menores o ante 
el juez de paz del domicilio de la residencia del menor. 

El Ministerio Prtblico y el juez letrado de menores podrán 
adem!s antes o después de recibida la informaci6n aludida,tomar 
las medidas que crean convenientes en defensa de la persona o 
bienes del menor". 

Comentario.- Aqul'. si se enfatiza la actividad del Minist~ 
rio Pttblico como guardian de los intereses del menor. 

Art!culo 291.- "La demanda se presentará por escrito, --
enunciandose concretamente los hechos y fundamentos de derecho 
que sirvan de base acompañando o indicando los elementos de --
prueba. 

Deducida la demanda se dar~ traslado de ella al demandado 

a quien ordenará el juez recibir declaraci6n verbal, si fue+e -
posible,. el t~rmino del t:::a!:l~::k !:lc:::S de nueve dl'.as. 

El juez diligenciará todas las pruebas ofrecidas en la de 
manda y en· la contestación, evacuará todas las citas y decreta
rá todas las diligencias que considere convenientes ds los he-
ches. 

Terminada la informaci6n y agregados todos los anteceden
tes que el juez ordenare, el expediente se pondrá de manifiesto 

en la oficina por ttlrmino. de nueve dfas, durante el cual las -
partes podrán pedir las ampliaciones que deseen. 

Vencido el plazo señalado en el inciso anterior sin que -
se pida ampliaci6n del sumario, o practicadas las diligencias -
solicitadas, el actuario pondrá los autos ai despacho del juez 
quien mandar~ alegar a las partes de bien probado por su orden 

con término de seis d!as. Si la acción no hubiese sido deducida 
por el Ministerio Público se conferirá traslado a este Qltimo y 

con el mismo plazo. 
El juez dictará sentencia dentro de quince d!as, la sen-

tencia será apelable para ante el tribunal de apelaciones cuyo
fallo no admitirá recurso alguno ni ordinario ni extraordinario. 



· Contra las resoluciones recaídas en los incidentes surgi

en este juicio en 1a primera instancia, procederá el recur-

· ªº de reposici6n y el de apelaci6n en relaci6n sin efectos su-

pensivos, siendo aplicable lo dispuesto en el inciso final del 

art.tculo 120. 

Contra las resoluciones recaidas en incidentes surgidos -

en segunda instancia, s6lo procede el recurso de reposici6n". 

Comentario.- La materia regulada por este art!culo es el~ 

·ramente de naturaleza procesal, pero son tales las ansias del -

legislador por proteger a la niñez que hubo de incrustarlo en -

el cuerpo del texto civil. Por otra parte en nuestro sistema ·e 

gal la problemática de pérdida de la patria potestad no termina 

en la apelaci6n sino con el juicio de amparo. 

Art.ículo 296.- "Los padres que hubieren pe¡-dido la patria 

potestad o.a los cuales se les hubiere limitado o suspendido su 

ejercicio podrán pedir al juez ~u re~tituci6n". Este art!culo -

tiene .íntima relaci6n con el 146 del C6digo del Niño de la Rep~ 

blica de Uruguay. ( 69), que a la letra dice: "La a9ci6n de reha

bilitaci6n a que se refierén los artículos 296 y 297 deberá in~ 

ciarse ante el juez letrado de menores que decret6 la pérdida -

limit.~ci6n o suspensi6n de la patria potestad.Y se dictará por 

los trámites establecidos en el artículo anterior. 

La demanda se seguirá con la persona que ejerza la patria 

potestad o la tutela del menor debiendo oirse siempre al Minis

terio Pablico". Sobre ambos artículos son aplicables lasropini~ 

nes del numeral 277, del C6digo Civil. de Guatemala. 

A prop6sito del C6digo del Niño "Es la entidad dirigente 

de todo lo relativo a la vida y alimentos de los menores desde

su. gestaci6n hasta ~u mayoría de edad". La creaci6n de este con 

junto de normas, demuestra el adelanto del sistema legislativo 

Uruguayo, en su afán de proteger a su poblaci6n infantil. 



Código Civil del Imperio Alemán 
Derecho de Familia, Secci6n Segunda, T!tulo-

Art1culo 1680.- "Quedará privado el padre de la patria p~ 

cuando sea condenado, por un crimen o delito voluntario 

el hijo, a reclusi6n o a prisi6.n de seis meses por lo 111e 

Si por consecuencia de la realizaci6n de estos actos con -

otros hechos punibles se pronunciare una pena englobad:a, se --

atenderá a lo establecido contra el crimen o delito cometido 

contra su hijo". 

Comentario.- Incluso en esta legislación, la nota esen--
cial de perder la patria potestad, es la condena por delito, o

crimen. 

Articulo 1682.- "Hasta la terminación de la patria potes

tad tendrá el derecho el padre de continuar gestionando cuanto 

se refiere al cuidado de la persona y de bienes del hijo, has~:á 

que conozca o deba conocer la cesaci6n de esa facultad. No po-~ 

dr~ un tercero prevalecerse de este derecho del padre cuando al 

realizar un acto jurídico sabía o debia saber que la patria po

testad había cesado. Tambi~n se aplicará por ánalogía esta dis

posici6n cuando la patria potestad esté suspendida o haya cesa

do por otra causa la administraci6n legal". 

Comentario.- N6tase·una situación desventajosa para los -

menores dado que seguirán custodiados por el titular del poder 

paterno ya procesado, y posibles sujetos de condena para perde~ 

lo, propiciando malos manejos en la persona y bienes de los me-

nares. 

2.- Legislaci6n Española.- C6digo Civil Español (71), --

Libro Primero, Título Octavo, Capítulo Quinto. 
Artículo 169. - "El padre y la madre en su caso perderán -

la patria potestad sobre sus hijos: 



1.- Cuando por sentencia firme en causa criminal 

como pena la privación de dicha potestad; 

2.- Cuando por sentencia firme en pleito de disposici6n -

personal as1 se declare mientras duren los efectos de la misma". 

Comentario.- Se prevee la pérdida cuando así lo determine 
el C6digo Penal. 

3.- Legislaci6n Italiana.- C6digo Civil Itali.ano, (72), - • 
Libro Primero, Título Noveno. 

Artículo 330.- "El tribunal puede declarar la pérdida de 

la patria potestad cuando el progenitor viole o descuide con -
grave perjuicio para el hijo los deberes inherentes a La misma". 

Comentario.- C~be preguntar si el progenitor condenado -

dos o más veces por delitos, viola o descuida los derechos de -

la patria potestad, habiendo de analizar su funci6n paterno fi

lial, ya que aunque así fuese, el padre de familia contin6a cum 

pliendo con sus derechos y obligaciones en forma diligente. 

Art1culo 332.- El tribunal puede reintegrar la patria po

testad al progenitor que la haya perdido, cesadas .las razones, 

por las cuales la sentencia fue pronunciada, quedando excluido 

todo peligro para el hijo". Es una situaci6n similar al artícu

lo 277, fracción 3, del Código Civil de Guatemala. 

Artículo 333.- "Cuando la conducta del progenitor no es 

tal que dé lugar a la declaración de la pérdida prevista en el 

artículo 330, pero se muestre en alguna forma perjudicial al -

hijo, el tribunal puede seg6n las circunstancias, adoptar las-

medidas convenientes en interés del hijo". 

1Comentario.- Se trata de un facultad discrecional para el 

tribunal, el cual sin llegar a sancionar, tiene la fuerza sufi
ciente para la protec=i6n del menor. 

Artículo 336.- "Las medidas indicadas en los artículos -

precedentes son adoptadas sobre el recurso de la madre, de los 

parientes o del Ministerio PGblico cuando se trata de revocar -

deliberaciones anteriores, aGn del progenitor interesado. 
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necesidqd urgen~e el juez tutelar pueden 

aún de oficio medidas previsorias en intereses del hi

al Ministerio Peiblico". 

Comentario.- Nuevamente nos encontramos con la designa-

exacta de los titulares de la acci6n para demandai la pé~ 
de la patria potestad. 

4.- Legisla_ci6n Portuguesa.- C6digo Civil Portugués (73), 

Primera, Libro Unico, Titulo Noveno, Secci6n 10. 

Articulo 168.- "El poder paternal se suspende: 

1.- Por incapacidad de los padres judiciales reconocida; 

2.- Por ausencia de los padres en t€rminos del articulo 

82; 

3.- Por condenaci6n de los padres a un interdicto· tempo

ral". 

Comentario.·- S6lo se toca la suspensi6n de la patria pe-

testad, pero en ninguna de sus formas se incluye causas de ar-

den criminal. 

5.- Legislaci6n Francesa.- c6digo Civil de Napole6n (74), 

Libro Primero, Capitulo Noveno. 

Articulo 373.- "La autoridad paterna pertenece al padre 

y a la madre. 

Durante el matrimonio es ejercida por el padre en su --

carácter de cabeza de familia. 

Salvo resoluci6n en contrario del tribunal de mayor cuan 

tia de la residencia de la madre que fallar§ en cámara de con-

sejo, a instancia del Ministerio Peiblico, de conformidad con el 

articulo 4 a 9 de la Ley del 24 de Julio de 1889, esa autoridad 

se ejercerá por la madre. 

1.- En los casos de la privaci6n total o parcial de los -

derechos de la patria potestad del padre en virtud de la Ley -

del 24 de Julio de 1889 por aquellos derechos que le hayan ret! 

rada". 

Tratemos a continuaci6n la Ley del 24 de Julio de 1889 

(75), ésta ley ha sufrido una serie de reformas, como la del 15 



Noviembre de 1921, la del 7 de Enero de 1924, la del 15 de -

de 1927 y, la del 3 de Abril de 1928 hasta quedar como -
<sigue, por ordenanza del 11 de Julio de 1945. 

Capítulo Primero, Título Primero.- De la privaci6n de la 

patria potestad y de la Suspens~6n de todos o parte de los der~ 
inherentes a ella. 

Artículo l.- Los padres y ascendientes serán privados de 

pleno derecho de la patria potestad, respecto de todos sus hi-

jos· y descendientes y de todos los derechos inherentes a ella--. 
principalmente de loa artículos 104, 148, 158, 184, 173, 384, 

372, 387, 389, 390, 391, 397, 477 y 395. 

1.- Si son condenados en la aplicaci6n·de los artículos -

334, 334 bis y 335 del C6digo Penal (estos textos castigan la -

exitaci6n habitual al libertinaje de su propio hijo) • 

2.- Por segunda condena por incitaci6n habitual de meno-

res al libertinaje. 

3.- Por cualquier condena por crimen cometido sobre la -

persona del hijo en convivencia con este (antes de la reforma· -

se requería ser condenado dos veces). 

4.- Por segunda condena por delito cometido sobre la per

sona del hijo o en convivencia de este. 

5.- Por una condena por deserci6n ante el enemigo". 

Artículo 2.- "Puede ser privados de los mismos derechos o 

de todos o de parte de sus derechos de la patria potestad, res

pecto de uno o varios de sus hijos: 

1.- Por condena por crimen; 
2.- Por condena, por secuestro, suspensi6n exposici6n aban 

dono de hijos o por vagabundaje, (antes de 1945 se requería do

ble condena); 

3.- Por condena por ebriedad pública; 

4.- Por condena por exitaci6n habitual de menores al li--

bertinaje, la segunda acarreará la caducidad de pleno derecho -

si los jueces no utilizaron su poder despu~s de la primera; 



6. - Por condena por delito de abandono de familia". 

Comentario.- Lo importante en esta legislaci6n radica, en 

división y contenido de un sistema dual de pérdida de la pa

tria potestad: La pérdida de pleno derecho, y la pérdida por d.!:, 

claraci6n judicial. 

Concretándose en todos los casos esencialmente, a sufrir 

pérdida por una "Condena de tipo penal", tanto en un sistema 

como en otro. Con lo que traza algunas medidas adecuadas para -

la protecci6n de la infancia. 

Artículo 9.- " •.. En los casos de pérdida facultativa o de 

privación de todo o de parte de los derechos de la patria pote~ 

tad el tribunal que decrete estas medidas, determinar~ en la -

misma sentencia los derechos de la madre sobre los hijos naci-

dos y por nacer sin perjuicio en relaci6n a estos ültimos, de -

todas las medidas provisionales que se soliciten al conseJ0 1 -

segGn lo dispuesto en el articulo 5, para ~l periodo de la pri

mera edad. Si el padre privado de la patria potestad contrae un 

segundo matrimonio, la nueva esposa puede en caso de supervene~ 

cia de los hijos, pedir al tribunal que se le atribuya la pa--

tria potestad sobre los mismos". 

Articulo 10.- "Cuando el padre sea privado o suspendido -

totalmente de los derechos de la patria potestad respecto de -~ 

uno o varios de sus hijos si con anterioridad falleció la madre, 

si fuese privada también de esos derechos o si no le confiere 

el ejercicio de la patria potestad el tribunal decidirá si la -

tutela ha de constituirse en términos del derecho corn(m". 

Articulo 15.- "Los padres contra quienes se haya decreta

do la pérdida de la patria potestad en los casos previstos por 

el artículo primero, de aquellos que haya.n sufrido una suspen-

si6n total o parcial de sus derechos de la patria potestad en -

los casos previstos por el articulo 2, incisos 1, 2, 3, y 4 so

lo serán restituidos tales derechos después de haber sido reha-



• En los casos previstos en los párrafos 5 y 6 del ar-
2, los padres afectados de privaci6n o suspensi6n total 

parcial de los derechos de la patria potestad, puede demandar 

al tribunal la restituci6n del ejercicio de la patria potestad, 

o de sus derechos suspendidos. Esta acci6n <ínicamente podrá --
intentarse 3 años después de haber causado ejecutoria la senten 

cia que decrete la privación o suspensión. El tribunal compete~ 

te para conocer la restituci-6n de la patria potestad es el del 

domicilio de la tutela, en el caso de la mayor!a del hijo, el -

tribunal del domicilio de este <iltimo". 

Art.ículo 16.- "La demanda de restituci6n de la patria po

testad de todos o de parte de sus derechos se formulará confor

me a lo dispuesto en el párrafo 2, del art!culo 4. Es indispen

sable o1r el dictamen del consejo de familia o de la persona a 

quien se haya delegado los derechos de quien se trata, la, dema~ 

da deberá darse a conocer al tutor o a la persona a quien se h~ 

ya delegado los mismos derechos, estas personas podrán presen-

tarse en intereses del menor, o en su.nombre persbnal, las ob-

servaciones y oposiciones que estime convenientes contra la de

manda. El tribunal al decretar la restitución de la patria po-

testad, o de sus derechos suspendidos fijará con anterioridad -

segan las circunstancias, la indemnización debida al tutor o a 

la persona a quien se había delegado tales derechos, o declarar 

que no se debe ninguna indemnizaci6n en raz6n de la pobreza de 

los padres. Cuando la demanda se haya rechazado sólo podrá in-

tentarse nuevamente por la madre, despu~s de la disoluci6n del 

matrimonio". 
Comentario.- A prop6sito hemos dejado para el final esta 

legislación, por creurla la más abundante, la más completa, y -

la más antigua de todas las legislaciones anteriormente tras-~

critas, e incluso fuente inspiradora de todas ellas. 



DE ALGUNOS -ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS 
RELACIONADAS TAMBIEN CON NUESTRA CAU-

Libro Primero, Títu 

patria potestad se pierde: 

cuando el que la ejerce es condenado expresamente a -

de ese derecho, o cuando es condenado, dos o más ve

a pena privativa de libertad mayor de dos años". 

2.- Legislación del Estado de México. C6digo Civil para -

de México. Libro I, Título VIII, Ca-

444.- "La patria potestad se pierde: 

I.- Cuando el que la ejerce es condenado dos o más veces 

delitos graves". 
3.- Legislación del Estado de Morelos. C6digo Civil para-· 

el Estado Libre y Soberano de Morelos. Libro I, Título VIII, --
'Capitulo I·II. ,;¡ 

Articulo 546.- "La patria potestad se pierde, por cual-

quiera de las causas siguientes: 
I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a -

la pérdida de ese derecho, o cuando es condenado dos o más ve-

ces por delitos graves". 

4.- Legislaci6n del Estado de Jalisco. Libro I, Título -

VII, Capítulo III, Del C6digo Civil para el Estado Libre y Sob~ 

rano de Jalisco. 
Artículo 497.- "La patria potestad se pierde: 

I.- cuando el que la ejerza es condenado expresamente a -

la pérdida de ese derecho, o cuando sea condenado dos o más ve

ces por delitos graves, cuya pena exceda de dos años". 
5.- Legislación del Estado de Chihuahua. Libro I, Título 

VII, Capitulo III, Del C6digo Civil para el Estado Libre y Sob~ 

rano de Chihuahua. 



Cuando el que la ejerza es condenado a la pérdida de 

de1re1ch.o, o cuando sea condenado dos o más veces por delitos 

graves" • 

. Legislaci6n del Estado de Sonora. C6digo Civil para el --' 

.Estado Libre y Soberano de Sonora. Libro I, Título VIII, Cap!t~ 
lo III. 

Artículo 610.- "La patria potestad se pierde por; cualqui~ 

de las siguientes causas: 

I.- Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a -

. la p~rdida de ese derecho, o cuando es condenado dos o más ve··

ces por delitos graves". 

7.- Legislaci6n del Estado de Tabasco.- C6digo Civil para 

Estado Libre y Soberano de Tabasco. Libro I, Título VIII, Capí

tulo III. 

Artículo 444.- "La patria potestad se pierde: 

Cuando el que la ejerza es condenado expresamente a la -

pérdida de ese derecho, o cuando es condenado dos.o más veces -

por delitos graves". 

Comentario.- 1s de apreciarse que las legislaciones loca

les trascritas, además de ser coincidentes en su causal de pér

dida de la patria potestad: Ser condenado dos o más veces por -

delitos graves, con la nuestra; ~odas ellas juntas se localizan 

en los mismos libros, capítulos y Títulos, de los textos civi-

les. Y lo más relevante que lo mismo sucede con los c6digos de 

1870 y 1884; es mera coincidencia u obra consciente del legisl~ 

dor, pero, con que fines, tal vez insistir o marcar una senda -

clara, y crear certidumbre sobre la existencia de esta institu

ci6n y eñespecial de la causal. Formándose así un sistema tra

dicional del derecho familiar. 



Por otra parte, todos los textos legales locales, han =
transcrito literalmente del C6digo Civil para el Distrito y 

Territorios Federales, la causal, motivo de esta labor, cayen

do por tanto en el mismo error; ahora bien el mensaje y acaso 

la pequeña enseñanza contenida en este trabajo, es aplicable a 

todas las legislaciones citadas. 



s 

1.- El C6digo Civil para el Distrito y Territorios Federa 

les debe ser reformado, al punto de que dentro de su articulado 

contenga, algGn capítulo o título, dedicado ex profeso a la --

fuente de la patria potestad. 

2.- La institución de la patria potestad ha evolucionado 

en bienestar de los menores, pasando de .las rígidas formas de -

sujeci6n del Derecho Romano, a las actuales de protecci6n y be

neficio que para ellos reconoce el derecho vigente. 

3.- La causal tratada deberá someterse a un estudio de re 

forma, por el cual quedará bajo la f6rmula siguiente: "La pa--

tria potestad se pierde, mediante formal procedimiento, cuando 

el que la ejerza es condenado dos o más veces por delitos gra-

ves. 

4.- La sentencia que se obtenga en el juicio de amparo i~ 

terpuesto por la aplicaci6n automática de nuestra norma, debe -

ordenar que el quejoso y presunto perdedor de la patria potes-

tad sea restitufdo en las garant!as violadas, y en consecuencia 

se le venza en procedimiento. 

s.- Ser condenado por la comisi6n de delitos, es una cau

sal gen~rica para perder la patria potestad, adaptada con cier

tas variantes y seg~n sus necesidades por una buena parte de l~ 

gislaciones latinoamericanas como, Argentina, Brasil, Venezue-

la, Uruguay y Per~: y legislaciones europeas como, Francia y -

Alemania. 

6.- En nuestra legislaci6n, sobre la regulaci6n de la p~~ 
dida de la patria pqtestad en forma generalizada, deber~ preveer 

además en su contenido problemas como estos: El grado de inten

sidad de la p~rdida, la p~rdida sobre los hijos futuros, y la -

p~rdida sobre uno o todos los hijos. 
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