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

La inquietud por desarrollar el tema de maltrato en los me

nores, surgió primeramente como una forma de documentarme 

del problema, para tratar de entender los casos que se me 

presentaban en el desempeRo de mi servicio social, en el 

Centro del Menor Maltratado del D·I·F· Veracruz• Posterior-

mente, me interesó a tal grado, que lo considere para desa-

rrollarlo, como trabajo de tesis. 

En el o.r.F., encontré personas que me apoyarón para el me

jor desempeño de mi labor, a la vez me mostraron limitacio

nes existentes de índole presupuesta), personal y la más 

importante, de conciencia social, para d~r a conocer el mal-

trato en los menores, can -e1 fin de poder darles ayuda y 

protección a estas indefensas victimas. 

Siendo l~ familia el mAs natural y antiguo de los núcleos 

sociales, en el cual nace la relación paterno-filial, que 

origina• su vez el ejercicio de la patria potestad, es den-

tro d• •lla dond• se forman las generacione~ futuras, te

niendo la raapanaabilid•d de la delincuencia o del orden en 

la sociedad de la cual son parte, ya que es en au •eno donde 

se desarrollan y forman los sentimientos de solld•ridad, las 

tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita 
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para mantenerse saludable y prospera la comunidad polltlca. 

La familia, es y ha sido considerada como lazo elemental y 

el que debe ser el m~s solido de la sociedad, llamado labo

ratorio fecundo de la existencia humana y campo inmediato 

donde se desarrollan los gérmenes de los vicios y de las 

virtudes, escuela de moralidad y de costumbres. 

Al ser la familia todo lo anteriormente descrito, podemos 

tener la certeza de que si esta, se encuentra en crisis 

descomposlciOn se verá reflejada de manera inmediata en la 

sociedad, y mas aún en los miembros de ella, afect~ndolos en 

el crecimiento y desarrollo. 

Oesgracladamente los miembros de la familia, que son mAs 

vulnerables, son aquellos que cuentan con menos elementos 

para su defenga, porque tanto la ley como la sociedad les 

han negado por su corta edad ~l goce total de sus derechos, 

puesto que solo pueden ejercerlos a través de otros seres, 

siendo estos,quienes en un determinado momento violan los 

derechos de los menores, no obetante que los tienen en depo

sito o para su salvagu•rda en beneficio da sus indefensas 

victimasr los niños• 

Los niños que son los qua estAn siendo maltratados fisica, 

sexual, moral y P•icológicamenteF aiendo eetos la razón de 

ser de la pras&ntw tesis. 

En el c•pitulo uno, •e hace un pequeño recordatorio sobre la 

concepción de la institución llamada P•tria potastad1 puesto 

~ue el objeto de este trabajo, es el maltrato en los menores 

de edad por parte de su& padres, y siendo éstos los deposi-
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tarlos da los derechos y obligaciones que la forman, por 

establecerlo en primmr lugar así la ley, se determina que la 

patria potestad se origino en la antigua Roma y que algunos 

otros pueblos la consideran en igual forma o con algunas 

variaciones. 

El !iegundo capitulo se tratara en forma generalizada los 

factores que intervienen en esta importante institución, 

como son concapto, naturaleza, caracter9s, sujetos, efectos 

y por ultimo la forma en que se extingue, se puede llegar a 

perder o suspander la patria potestad. 

En el tercer capitulo se desarro 11 a el tema de abuso, que en 

forma particular se enfoca al derecho de corrección, el cual 

es el fundamento y escudo utilizado por los padres para cau

sar el maltrato, lag lesiones graves y hasta la muerte en 

SUS hiJOS• 

Cuarto y ~ltimo capitulo de este trabajo, se describe la 

existencia en la historia de éste mal social, que es el mal

trato, 9& da un concepto de •1, las caus .. s y efectos de_ lo 

forman, la forma de producir el maltrato, las consecuencias 

eminentes así como las escasas estadísticas encontradas. 

Este tr•b•Jo d• te&is no seAala un hecho social nuevoJ como 

s•r~ astabl•cido, ni •lgo que la mayoria de las personas no 

conozcan o hayan vivido en carne propia, solo trata de fun

damentar qu• los estudioso& del derecho, se han olvidado de 

alguien tan pequeRo que necesita ser protegido mas amplia

mente por nuestras leyes, de alguien que requiere que se 

fijen medida& preventivas para garantizar su sano desarrollo 



tanto flsico como mental, lo cual dar~ a nuestra sociedad 

frutos de calidad óptima, garantizando asi un sano progreso 

social. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATRIA POTESTAD. 

1·1· LA PATRIA POTESTAD EN LA ANTIGUA ROMA. 

La patria potestad es una de las instituciones ;urldicas en 

las que se divide el capitulo de familia en el derecho roma-

no. 

Para hablar d~ la patria potestad en la antigua Roma no po-

demos, dejar de analizar la figura del pater~amllia, el cual 

gozaba de un poder absoluto y una personalidad det9rminada· 

En cuanto al término personalidad, el derecho r.omano solo 

reconocia plena capacidad' de goce• una minarla de seres 

humanos. De acuerdo con la jurisprudencia clásica, debian 

reunirse tres requi•ito para •er personas1 

al.- Tener el Status Libertatis Cser libre, no escl•vo). 

b>·- Tener el Status Civit•tis <••r romano, no extranjero>• 

e).- Tener el Status F4miliae eser indapendienta de lapa

tria potest•d). 1 

Por tanto, si estos tr•• requisitos son reunidos por un ser 

'.- t1ar9adant 9· Gui llarmo F .-El Derecho Privado Romano .-Und•cim• 
Edición·-Editorlal E1fin90, S.A .. -PAg. 119. 
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':'.:.r· .. ~.. ;J~1~~ll::.i c::!0caiástlca. Además este emperador conc:e-

ajq~1ridos por la sucesión de su madre, sus 

~1!:· .. :C'l::::, r~=,...,t· . .::d·.'cnticia>, al filius familiae. 

i:>. -::~ 8c:u:::!-.o :-emano las fuentes de la patria potestad eran 

~:~~ ~~t~1~~1 o =:vil y general, al lado de tres artificiales 

)/ eY::Qpcion.ilQS• 

L·.l'= ~·..:.'!~ :.:<<:: nuptiae, que es la fuente principal de la patria 

;~'e;~~~. ~~b~ a los hijos nacidos dentro de ellas el cali

f11.1t1vo rfr• Jiberi iust1 1 ya que los nacidos de un concubi

nato duradero eran los llamados naturales liberi, exent~s de 

la patria potestad, y los de relaciones transitorias fueron 

11 amados spur i i • 

Para mejor comprensión se expondrd; el tema de la filiacidn, 

la cual es el lazo natural que relaciona a un lnfante con 

sus autores, produc\endo efectos mas o menos extensos, segun 

la naturaleza de Ja unión de donde resulten• 

Así la filiación plena es sin duda, la que emana de las ius

tae nuptiae. 

Para producir sus efectos la flliacidn debe ser leQalmente 

ciertaf según los principios romanos esta certidumbre existe 

siempre con respecto a la madre ya que el parto es un hecho 

.fAcil de constatar• En cu•nto a la paternidad, es i~cie~ta, 

pero el matrimonio presume esa certidumbre, ya que·· el fin 

social del matrimonio es la procreación· 

Para saber si la mujer ha podida concebir durante el matri

monio, los Juriscansul tos determinaron los 1 ~mi tes extremos 

de la duración del embarazo basados en los estudios de los 
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médicos griegas. Según esto, el limite menor del embarazo 

&&ria de ciento ochenta y dos dias y el mayor de trescientos 

dlas1 de tal suerte que el hijo será legitimo si nace des

pués de ciento ochenta dias de celebrado las iustae nuptiae 

o dentro de los trescientos dlas siguientes a la disolución 

de estas. Salvo la prueba a cargo del marido de no haber 

sido posible el contacto carnal, par causa de enfermedad, 

impotencia o a causa de un viaje• 

Los principales efectos de la filiación legitima son los si

guientes1 

a).- Da luqar a la agnación o parentesco civil; 

b).- Crea una obligación reciproca de darse alimento5 y que 

para el hijo comprende además el beneficio de la educa 

ciónJ 

e).- El infante debe respeto a sus ascendientesf 

d).- El padre comunica a sus hijos su calidad de ciudadanos 

romanos y su condición soc1a1.• 

Además, el hijo reconocido como tal, cae bajo la patria po

testad, en el caso especial de las hijas, éstas tienen el 

derecho a que al padre les de una dote adecuada a su clase 

•acial. 

Estas uon a la vez consecuencias de las iuatae nuptiae, como 

el d• obt•ner el consentimiento del padre para celebrar a su 

vez "justo matrimonio", teniendo el padre derecho al usu

fructo y administración de determinado& bienes del hijo• 

En cuanto a las pruebas admitidas por &l derecho romano para 

'·""9ravo Gonz4lez A. y Bravo Valdes B·- Qb. Cit. Pag. 124· 
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la filiación son1 

a>·- Una comprobación mediante los reQistros públicos de 

nacimiento, lo9 cuales fueron establecidos en· la legis 

lación caducaria de Augusto. 

b>·- La posesión constante del estado de hijo legitimo· 

e>·- La prueba testimonial· 

La legitimación, es un procedimiento para a~tablecer, sobre 

los hijos naturales, la patria potestad· 

Se establecierón tres formas para realizarlas1 

a>·- El iustae nuptiae, entre el padre y la madre. e Aqui te 

nemas un antecedente del articulo 354 del c.c.D.F·>• 

b>·- Cuando el matrimonio de los padres no era pos;ible, la 

legitimación se realiza por un rescripto del emperador, 

con la condición de que no existieron hijos leQitimos, 

a su vez se procedia a esta legitimación cuando la ma 

dre habia fallecido o se ha.bí.a cu1ado con otro• 

e>·- LeQitimación por oblación a la curia, &$ta forma de ob

tención de la patria potestad, tenia motivos meno• ele 

va dos que los anteriores, ya qua el Bajo Imperio, lo 

estabieció para proveer a la curia de nuevos mi•mbros, 

qua ten1an como función la de hacer cobros fiscales.. 

Lo anterior significa que el padre se obligaba a hacer que 

su hijo adquiriera la función da decurión, actividad desa

oradable y arriesgada, en cuanto a que tenis que responder 

con su propia fortuna, tanto el hijo como el padre, d•l r•

sultado de l• misión de aquel. 

La Adopción, es un medio d• obtener la patria potestad de un 
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aliani iurts 1 el cual no tenia ningún parentesco natural con 

el adoptante. Una de las formas de adoptar era, que el adop

tado fuera vendido tres veces al mismo paterfamilia que pre

tendla adoptarlo, esto es, que el paterfamilia que ejercía 

la patria pote~tad del aliani iuris, lo vendiera a otro y 

este a su vez le reintegrará al paterfamilia original la 

patria potestad del hijo, este era un procedimiento ficti

cio, mediante el cual se realizaba la adopción, ya que en la 

tercera venta el adoptante reclamaba ante el pretor la pa~ 

tria potestad de la persona que le fue vendida y del cual 

pretendía la adopción. 

Las edades que debían tener las partes involucradas en la 

adopción son: Como mínimo dieciocho años el adoptado YJ Se

senta años el adoptante. 

La adrogatio permite a un paterfamilia adquirir la patria 

potestad de un sui iuris, esto es someter a su potestad a 

otro paterfamilia que podia ser su propio hijo natural, sus

tituy~ndo con esta figura a otros casos de reconocimiento de 

hijos naturales. 

La adrogatio en un principio teni~ que ser aprobada, desde 

luego por ~l adrogado, par los comicios por curias, con in

tervención s•c•rdotal· 

Post•riormentR este consentimiento era emitido por treinta 

lictor•s, en tiempos de Diocleciano, se tenia que •probar 

personalm•nt11 por el Emper•dor. 

Esta m•dida de aprobación fue tomada porque en ocasiones el 

adrogado, repr•sentaba aparte de su persona a una rica do-
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mus, que al realizar la adrogación, pasaría a formar parte 

de la gens del adrogado, lo cual podría perturbar el equili

brio político en Roma• 

EXTINCION DE LA PATRIA POTESTAD· 

La patria potestad se extingue por las siguientes causas1 

a>·- Por muerte del padre. 

b).- Por muerte del hijo• 

el.- Por adopción del hijo por otro patsrfamilia o la adroga 

ción del paterfamilia. 

d>·- Por casarse una hija en cum manu• 

el.- Por el nombramiento del hijo para ciertas altas funcio

nes religiosas, o, en el derecho Justiniano, también 

burócratas. 

f).- Por emancipación, figura que evoluciono desde ~er un 

castigo hasta convertirse en una ventaja concedida al 

hijo a solicitud suya. 

g>.- Por d1eposición judicial, como castigo del padre o, 

automAtic•mente, por haber expuesto al hijo, cosa fre 

cuente en ti•mpos del Bajo Imperio, caracterizado por 

su pobreza generat .• 

1.2. LA PATRIA POTESTAD EN EL DERECHO COMPARADO· 

En el antiguo derecho frAnc6a, sobrevivieron la• c•r•cteri•

ticaa que •n •1 derecho romano tenia la patria potestad· 

Sin ambargo 1 axisti•ron al;unaa limitaciones, como 1• ext&n

sión de la patria_potestad, qu• tenia como limit• la mayoria 
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de edad. En contraste en el derecho consuetudinario estable

cido en algunas regiones de Francia, rige la m.ixlma " En 

Francia no existe la patria potestad ",he aqui lo que esto 

significa: 

a).- La patria potestad pertenece no solamente al padre, 

sino a la madre también. 

b).- Unicamente dura mientras el hijo es incapaz y termina 

al llegar la mayor edad, o en el caso de que sea eman 

cipado, expresa o tácitamente por efecto de au matrimo 

nlo. 

e>.- La patria potestad se extiende únicamente a la persona 

y no a los bienes del hijo. No solamente continua sien 

do suyo el patrimonio, sino que el padre que lo admi-

nistra no tiene el usufructo legal. 

d).- La ju9ticia ejerce < tanto en los paises de derecho con 

suetudinario como escrito >, la inspección sobrEP los 

padres. Puesto que puede obligar al padre a emancipar a 

sus hl jos cuando los mal trata, lo& induce al mal o l•s 

niega los alimentas. 

El cOdiQO civil de 1804 fue el que estableció que el ejerci

cio de la patria potestad correspondía al padre, hasta la 

mayorla de edad del hijo. La ley del 22 de Septiembre de 

1942, transforma el poder o autoridad pat•rna en una pote•

tad que debe ser ejercida en interés del patrimonio. y perso

na de los hijos• Trasformada· asi la patria potestad en una 

función temporal, en interés d•l grupo familiar legitima. 

También se proclama, con la ley del 22 de Mayo de 1946, que 
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los tribunales priven del ejercicio de esta potestad, al 

padre o a la madre que por su conducta, o su salud pueden 

comprometer la formación adecuada de los hijos. 

En el derecho alemán, desde épocas muy remotas, tal vez des-

de los orlgenes de la munt e institución equivalente a la 

patria potestad romana ) tubo un car~cter tuitivo• El dere-

cho de los padres, sobre los hijos no era vitalicio, cuando 

el hijo llegaba a la mayoría de edad este se extingula· El 

derecho comprendía cuidar al hijo y no se conocia la priva-

ción de la capacidad de los hijos para adquirir bienes• A la 

muerte del padre, la mujer podía ejercer la munt.' 

En España medieval, en el fuero juzgo se percibe un• clara 

influencia germánica respecto a la organización de la patri• 

potestad· No obstante lo anterior se eligió para EspaAa el 

derecho romano, en razón da que la patria potestad se cons-

tituye como un poder absoluto y perpetuo en 'favor del padre, 

pero en el ej•rcicio de ese poder existieron influencias, 

las cuales llegaron a penetrar en las instituciones romanos, 

estas influ•ncias provenían de ideas cristianas que le die-

ron otro sentido a la patria potestad, puesto que •atabl•-

clan que este poder debla ser ejercido con piedad paterna. 

Sioui•ndo los lineamiento• del derecho romano, el d•r•cho 

español antiguo, solo concebh1 en la familia legitima la 

patria potestad. Pero a través d•l derecho consuetudinario 

'·- G•lindo Garfias, I9nacio·- Primer Curso de Derec:.ho Ci
vil·- Editorial Porrua.- Pao• ób9.- Quien cita·• Enn•c 
cerus, Kipp y Wolf, Tratada Elemental d• _Derecho Civil 
TraducciOn España, Barcelona 1946, Tomo IV, Vol. Il·
Derecho de Familia, Pag. 44 y si9uient•• 
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ese poder absoluto se transforma en un deber de protección 

hacia el hijo• 

En el código civil portugués de 196ó, se concibe la patria 

potestad como un poder paterno derivado de la filiación y se 

ejerce tanto sobre los hijos nacidos dantro del matrimonio, 

como fuera de él• En este ordenamiento en su articulo 1879 

determina que ambos padres les corresponde la guarda y di-

recctón de sus hijos menores no emancipados, con la finali-

dad de protegerlos, educarlos y alimentarlos. Corresponde 

también a los padres, la representación y administración de 

los bienes de los hijos aun de los no nacidos• 

En el derecho indú, las potestades del padre sobre los hijos 

son al igual absolutas, aunque en un grado menor que en el 

derecho romano antiguo• El hijo también es, en este derecho 

un instrumento de adquisición para el padre. Se establece en 

el código manó 1 segunda fuente del derecho indú, < puesto 

que la primera es la tradición ) quer " Esta ~eclar•do que 

una esposa, un hijo y un esclavo no paaeen nada para si mia-

mosJ todo lo que pueden adquirir es propiedad de la persona 

de qui em dependen ". • 

El derecho chino en igual forma que en el derecho romano los 

padrea tienen pod&res omnímodo• sobra lo• dR&C~ndi&ntws, pu-

diendo venderlos, azotarlos y matarlos, ~in que la l•Y l• 

exiglare algUn motivo. 

•.- Restrepo Gutiérrez, Francisco de p.- El abuso del 
derecho en la potestades .famili.ares·-Ob· Cit . ..: P"o· 
69· 



19 

C A P 1 T U L O 2 

GENERALIDADES DE LA PATRIA POTESTAD· 

CONCEPTO DE LA PATRIA POTESTAD. 

En respuesta al anterior capitulo se podría decir, que es en 

Roma donde existió la patria potestad, porque aun cuando 

hoy, existe un• institución que conserva aquel nombre y que 

se refiere a relaciones del padre con el hijo, no es en ver-

dad potestad alguna, sino un conjunto de oblloacionas asis-

tidas de alounas derechos que hacen posible el cumplimiento 

L• patria patastad en l• actualidad 1 comprende un conjunto 

de derechos y obliQaciones para quien la eJ•rcite, tales 

como la facultad de educar, d• corregir, de gu•rda y custo-

di•, d• representación ttn los c•sos que marca la ley, de 

admlnistracidn de los bienes, proporcionar alimentos, etc. 

Cuando en virtud de r•.solucidn judicial se priva a una per

son• de !la patria poJest•d de otra, ~qu~l la pierde los d•-

rechos inherentes a la miSma, mas sin embargo las oblio•cio-

mente d• las facultades de esta instituci.ón, la ilUtoril!ad 
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judicial podrA reprimirles o restringirles alguno o algunos 

de sus derechos, los cuales podrlan ser: 

- La privación de la guarda y custodia de los menare~. 

- La administración de los bienes de estos• 

- El derecho de corrección. < Amparo Directo 2078-74 1 del 15 

de Aoosto de 1975 por unanimidad >·' 

Con respecto al concepto de patriA potestad, entre los auto-

res existen signos distintivos, en la formulación de este, 

ya que algunos se limitan a precisar que se encuentra inte·-

grada por un conjunto de derechos y deberes, en tanto que 

otros aQregan que tiene una finalidad, a la vez destacan su 

fuente señal~ndola en el derecho natural o la ley, finalmen-

te algunos autoras nos dan un concepto de este tema limitán-

dese a señalar las caracterlsticas de éste. 

Planiol define a la patria potestad como: "El con~unto de 

derechom y facultades que la ley concede al padre y a la 

madre sobra la persona y bienes de sus hljos menores, para 

permitirles el cumpllmlento de sus obligaciones como tales 

.... 'º 

Estos derQchos y facultades de los que se encuentran dotado• 

lo• padres tienen la mlsi6n de proteger y educar a los hijo& 

sujeto• • el lo•• 

El origen de la patria potestad la encontramo• an la rela-

•.- O• Ibarrola, Antonio.- Derecho de Familia.- Edito 
r ial PorrU•·- Pag. 441. 

10
.- Planiol·- Tratado Elemental.- Tomo 11 NUm· 1636.

Plg. 251· 
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ción paterno-filial, esto sign1f1ca que nuestra ley ha que

rida que el deber de proteger y cuidar a los hijos menores 

de edad no emancipados sea independiente de la existencia 

del vinculo matrimonial entre los padres, marcado este deber 

solo por el hecho de la procreación, o de la adopción que se 

impone solo a la persona del adoptAnte. 

Por lo anterior, los padres obtienen el ejercicio de los 

derechos y deberes por la filiación que legalmente realiza

rón• 

La figura en cuestión, tiene un doble contenido, el primero 

5obre la persona y el segundo sobre los bienes del sujeto a 

la patria potestad, por lo cual es llamado pergonal y patri

monial. 

El contenido 9ramatical de la palabra " patriA potestad '' 

implica la idea de poder, que en realidad se ha transformado 

en función propia de los padres, para la protección de la 

persona y bienes de los hijos, en la cual interviene el Es

tado· 

Esta intervención estatal, es cada dia mam acentuada, por 

una necesidad de interés publico de que est• institución se 

desarrolle normalm~nte, cumpliendo con sus finas •ntre loa 

cuales encontr•mos a la protección d• los menores, correc

ción m•surada, qua en muchas ocasiones ha necesitado esta 

participación de la autoridad estatal· 

2·2· NATURALEZA DE LA PATRIA POTESTAD· 

11 En la actualidad los derechos que encierra la patria po-
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testad son los llamados de doble funcionalidad o potestades 

funciones, 1111 los cuales se relacionan con los derechos 

subjetivos familiares, creados no en referencia de un inte-

rés propio del titular por ser estos poderes de voluntad, 

sino para actuar en cumplimiento de deberes. 

La potestad y el deber, asi como la facultad y la obligAción 

en la patria potestad, no se encuentran en oposición como en 

otras figuras juridicas, que a un derecho corresponde una 

obl1gaci0n 1 ya que el poder se otorga para el cumplimiento 

de un deber. 

En la naturaleza juridica de la patria potestad, existe un 

interés notable por parte de los padres por lograr las fina-

lidades propias de ella, este interés debe coincidir con el 

interés general del grupo social ya que encontramos que si 

bien, es un cargo de derecho privado se ejerce en interés 

público. 

El autor Balindo Garfia•, en su libro Primer curso de dar•-

cho civil, divide la natur•leza de esta institución desde 

dos puntos de vista; el punto de vistd interno y el punto de 

vista externo. 

Desde el punto de viata interno, la patria potestad se en-

cuentra conatituida principalmente por un conjunto da d•be-

res, conferidos para el cumplimiento da una función protec-

tor• de loa hijo& menores, alrededor de e&tos deberes y en 

"·- Campara, H•ctor 0 - La PatriA Potestad.- Cita a Ca:f 
ferata, Jo•• Ignacio-- La Guarda de Menores.- Edi 
torial A•tr••·- Buenos_Aires, Arg•ntina.- 1978·
P•g· 15. 
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razón de los mismos, el derecho objetivo otorga a quienes la 

ejercen un conjunto de facultades. 

Desde el punto de vista externo, se presenta como un derecho 

subjetivo y como tal su ejercicio es obligatorio, teniendo 

aqui un aspecto mas de su semejanza con ciertos derechos 

subjetivos públicos, que el titular de ellos no se encuentra 

en libertad de ejercerlos o no, ni aun de renunciar a ellos. 

Los padres tienen un campo de libertad, en lo que ae refiere 

a lo& medios empleados para desarrollar las funciones inhe-

rentes a sus derechos como tales, teniendo como limite el 

cumplimiento de sus deberes y los intereses propios del 

hijo, ya que sus derechos son derechos familiares y al de-

fender estos el padre defiende el interés del hijo elevado a 

interés superior.•• 

Siguiendo con la caracterist1ca de log derechos del tema 

tratado, en su doble funcionalidad la cual a llevado a los 

juristas a tratar de explicar su esp•cial conformación. 

a>·- Sa ha sostenido que ella radie• en la relativid•d de 

las facultades que la integran y en la aplicación de l• 

teor ia del abuso del derecho. 11 

Esta teoria ge encuentra contemplada en el articulo 1912 del 

código civi 1 para el o.F., en la siguiente forma a " Cuando 

al ejercitar un derecho se cause un daAo a otro, hay obli9a-

11
.- Flores Gdmez, Fernando·- IntroducciOn al Estudio 

del Darecho Civil·- Quien cita a Cicu, Antonio.
L• Flllaclon·- P•9-B4.-P.g.121. 

11.-0'Antonio, Daniel Hugo.- Patria Potestad.- Editorial 
Astrea 1979·- P.\gs. 50 y 59. 



ción de indemnizarlo si se demuestra que el derecho solo se 

ejército a fin de causar el daño, sin utilidad para el titu

lar del derecho''• 

Del presente articulo se desprenden dos requisitos indispen

seblea los cuales son1 probar la intención de dañar y la 

falta de utilidad para quien al ejercitar &u derecho cause 

un daño. 

Con estos elementos la teoria del abuso del derecho tiene 

limitado su campo de aplicación• mAxime en las relaciones 

derivadas de la patria potestad. 

Hector Campara, en este tema tiene un criterio opuesto, ya 

que nos explica que si el derecho se ejercita para causar un 

daño y obteniendo su titular utilidad, este hipótesis cons

tituiria un verdadero abuso de potestad, ya que los derechos 

que nacen de la relación paterno-filial se ejercitan en be

neficio de lo~ menores. 

Es asl, que en el hecho de contrariar los fines propios de 

esta institución, se da oriQen al abuso de un derecho, con 

esto, el mencionado autor, nos quiere demostrar que no es 

necesario el supuesto contenido en el artlculo antes mencio

nado. 

b>·- La p•tri• potestad cumple un• función gocial, paro no 

•e limita a ella, ni •e agota con los d•r•cho• que ím 

pone, porque también implica d•recho• n•tur&le• como 

por ejemplo el de educar a l~s hijos, el cual se en 

cuentr• plasmado en la D•claración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea de_las Na 
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ciones Unidas en Paris 1 en el año de 1948· En el arti 

culo 26 de la citada declaración se establecei " Toda 

persona tiene derecho a la educación", en el inciso 3 

señala quei ºLos padres tendrán derecho preferente a 

escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos 11
• 

e>.- La patria potestad como una función social, implica no 

solo el cumplim1ento de los deberes en beneficio de los 

menores, sino que también estos se han desempeñado con 

estricto apeQo a los fines establecidos. 

No dando esto razón para una intervención arbitraria en el 

desempeño de esos derechos, ya que en su normal ejercicio, 

deben de respetarse. 

El Código Civil para el o.F. en su ordenamiento 422, esta

blece el derecho-deber de educar a los sujetos a la patria 

potestad pero con l.- obligación de r1talízarlo 11 c:onvemiente

mante110 Y dR no ser cumplido, al ten•r conocimiento los con

sejos loc•les d• tutela, deberán da informarlo al Ministerio 

PUblico p•ra que ejercite las acciones correspondientes. 

También en razón da l• educación, los sujetos activos an la 

relación paterno-filial est•n facultados pa.ra correoir 11 con

venientement•11 a los suJ•tos pasivos, debiendo aquel lo• ob

servar una conducta que le sirva de buen ejemplo. Cart. 423 

del ordenamiento objetivo para el D·F·>• 

Este deber-d•r•cho se encuentra relacionado con los de guar

da, de corrección y asistencia, de este en un 5entido· am

plia, no reduciéndolo solo a proporcionar alimentoé, sino 



26 

que implica protección para su desarrollo fls1co y mental. 

Las facultades de representación y administración estan re-

lacionadas con el deber de cuidar de la persona y bieneg del 

menor. El derecho de usufructo se encuentra afectado, en 

primer termino, por la obligación alimentaria <art. 434 del 

c.c.o.F-l,y finalmente por razones de solidaridad familiar. 

Eü que en la patria potestad confluye una conjunción de in-

ter~ges1 por parte del menor a recibir una formación inte~ 

gral, y por los padres a realizarla, de la sociedad que al 

integrarse a la misma se convierta en un elemento útil y del 

Estado a que ese proceso se cumpla en forma normal y de ma-

nera integral• 

Una adecuada realización de estos intereses determinar la 

necesidad de garantizarlos, ya que como se dice: que la fun-

ción natural de un& familia es proteger al hijo. Pero sin 

embargo existen algunos padres indignos de este privilegio, 

que abu~an de su autoridad o &implemente descuidan el utili-

zarla. Entonces se tiene que organizar la protección del 

menor, tanto fuera d& la f•milia como dentro de l• misma." 

Para finalizar, es conveniente esclarecer qua los d•rechos 

son otorgado• a los padres y a falta de estos a loa abuelos, 

sobre sus hijo• a nietos incapaces, son dvrechos funciona-

les, eBto significa que su ejercicio se conceda como una 

oblt9actón ineludible, teniendo como medid• el cumplimi~nto 

••.- Caffer•t•, .Josit l9nacio.-La guarda de. menores.-Edi
torial A•trea.-Buenos Aires Arg·-1978--P•g· 15· 
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de los deberes jurldicos que impone la institución en estu

dio· También son llamados derechos del obligado, por na po

der ejercerse libremente, sino solo con la naturaleza y fi

nalidades de la función social encomendada a los padres para 

educar, proteQer, representar y alimentar a sus hijos. 

2.3. CARACTERES DE LA PATRIA POTESTAD. 

De los derechos-deberes que forman o constituyen la patria 

potest•d se derivan los si9uientes caracteres: 

a>·- No puede ser renunciable, ni ser objeto de abandono. 

Con la salvedad de aquellos a quienes corresponda ejercerla 

solo pueden excusarse, siempre y cuando se encuentren dentro 

de los supuestos contenidos en los articulo 448 del código 

civil del Distrito federal y similar en el estado 377. El 

cual establece que se pueden excusar para el ejercicio de 

esta institución cuando los sujetos activos de la relaci6n1 

tengan sesenta años cumplidos; cuando por su mal estado ha

bi tu•l de salud no puedan atender debidamente a su desempe

ilo • 

A,.1 pues, la renuncia o el abandono del ejercicio de est& 

derecho, supondria el incumplimiento del deber d• protección 

qua nue-.tro sistema juridico atribuye a sus titular••· 

El articulo óo. del ordenamiento civl 1 para •l D·F·, junto 

con •u homólogo en nuestro ••tado el numeral 17 nos estable

cen que seria •plic•ble en este caso en la cuestión d~ que 

solo pueden ser renunciables los derechos privados que no 
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afecten directamente el interés publico, y cuando no perju-

diquen derechos de terceros. Por lo tanto, este articulo si 

se puede atribuir a los derechos emanados de la patria po-

testad porque son da interés público. 

b).- La voluntad dg los particulares es ineficaz para alte-

rar los alcances de su regulación legal." 

e>·- Los derechos y deberes que la integran están fuera del 

comercio, por tal razón no es transmisible, no pudiendo 

cederse en todo o en parte. 

Tampoco puede ser delegada, ni ejercida por apoderado. Al 

respecta se formula la siguiente problemática1 

Cuando el padre entrega a su hijo en un colegio como ínter-

no, para recibir un tlpo de educación, aqut se vale de un 

tercero para ejercer ese derecho-deber de educación y en 

dado caso también de custodia· Pero este derecho no debe ser 

atendido en un concepto estricto, ya que solo el menor ae 

encuentra recibiendo una instrucción que equivaldría a un 

aspecto de la. misma, aun por tanto no estaría valiéndose de 

un tercero para ejercer sus derechos y a la vez cumpliendo 

con sus obli~aciones. 

d>·- Es temporal porque con la llegada d• la emancipación 

de~ivad• del matrimonio, de la ma.yoria de edad y por 

mu•rte d• quien o quienes la ejercen, sin existir &n 

quien r•c•iQA se extingue. 

Pero a.un despu9s de extinguida gubsivten algunos ~fectos 

1~- Cawtan Vl.zqu•z• José Maria..- La Patria Potestad·- Madrid,E!I 
paña·- Año 1960.- P4g. 37. 
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como sont 

- El deber de respeto de los hijos y; 

- La obligación alimentaria. 

La opinión al respecto, del autor Hector Campara es contra

ria, ya que nos dice que el respet~ nace d& los vlnculoa 

derivado& de la filiación y la obligación alimentari• tiene 

su fuente en el parentesco• 

e).- No se extingue por falta de ejercicio• 

Por ello si el sujeto pasivo en esta relación desapareciera 

o fuera detenido ilegalmente por un tercero, no podria 

existir la caducidad en los derechos del titular. 

f).- Se encuentra sujeta a control judicial· 

En nuestra legislación se encuentra una participación del 

ministerio publico, cuando los padres no cumplen con sus 

deberes y obligaciones, t•mbién tendran intervención los 

consejos locales de tutela para exigir el cumplimi•nto dR 

los padres, cuando exiatleran intereses opuestos •l de los 

hijos por parte de quienes ejercen la P•tria pote•t•d, se 

señala la necesidad del nombramiento de un tutor. 

Tenemos una intervención al respecto de car~cter aatatal 

contenida en el articulo 413 del código civil, qu• señ•la 

que el ejercicio de l• P•tri• pot•stad qu•d• sujeto • l•s 

modalidades que le imprim•n l•• resolucion•• que •• dicten 

de acuerdo con l• ley sobre Prevención Social de Delincuen

cia Infantil del Distrito Fed•ral, actu•lment• Ley que Cre• 

10• Consejos Tutelares par• Menores lnfr•ctores del Dep•rt•

mento del Distrito Federal, .publicada en el- diario oficial 
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de la federación correspondiente al 2 de Agosto de 1974· En 

el precepto respectivo de nuestro código civil nos habla de 

resoluciones que se dicten, de acuerdo con las leyes sobre 

Prevención Social y Delincuencia Infantil que se expidan en 

el estado. Ordenamiento núm. 342 c.c.v. ). 

Encontramos la justificación de esta intervención, en l• 

necauldad de proteger a los menorP.&• Ya que frecuentemente 

se dan a conocer noticias alarmantes sobre maltrato de los 

menores, los cuales son golpeados, abandonados y no es po&i-

ble que la sociedad tolere estas injusticias, razón por la 

cual la autoridad tiene que estar presentq, para que el e

jercicio de la institución en cuestión, se haga en beneficio 

del hi jD • 

En forma excepcional las situaciones de emergencia, en las 

cuales un progenitor realiza actos sin consultar al otro, 

las cuales podrian ser1 las intervenciones quirúrgicas de 

urgRncia que tuvieran que practicarse al menos. Como esta 

institución es en beneficio del menor, es posible juridic•-

mente que el que se encuentre presente en el momento de la 

uroencia y conviva con el menor, resuelva, pue9 esta la pre

sunción de que el lo hace como buen padre de familia y guar-

dando en todo momento la salud de su menor. 

Otra excepción ••ria la que la patria potestad se transmite 

•n el caso de l& adopción. Para el efecto del articulo 403 

d•l ordenamiento civil del D.F., el cual nos establece que1 

11 Los d•rechos y obli9acion1ts que resultan del parente~co 

natural, no se extinguen por la adopción, excepto la p~tria 
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potestad que será transferida al adoptante1 salvo que en su 

caso este casado con alguno de los progenitores del adopta-

do, porque entonces se ejercerá por ambos cónyuges• 

Los legisladores veracruzanos al adoptar el precepto ante-

rior para nuestro código utilizaron el termino '' consangui-

nldad '' por el de ~ natural , pues aquel es el adecuado al 

referirse • 11 el parenteiiCO que nace entre personas que des-

cienden las unas de las otras o que reconocen un antecesor 

comUn"•º 

Los preceptos 223 del ordenamiento en cuestión y su similar 

en el o.F. el articulo 292, estableceni '' La ley no reconoce 

mas parentesco que los de consanguinidad, afinidad y el ci-

vil 

e,4, CONFIGURACIDN EN EL CODIGO.fIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 

V CODI130 CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ· 

El código civil contempla los principios generales de lapa-

tria pote&tad de la siguiente forma1 

a>·- Como tiene su nacimiento en la filiación no sa limita a 

la• hijos nacidos del matrimonio, sino también d• lo& 

extramatrimoniales y adoptivos. 

HIJOS MATRIMONIALES. 

'"·- Rolin• VilllQl'i, R•f••lo- Compendio d• Dencho Civil.- Tamo I 
lntroducci6n 1 Per1onas y Fami 11•·- Edltorhl Parróa, S·A· ·-Año 
¡qee.- P•g. tee. 
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Los articules 412 correspondiente al 341 del código civil 

para el Distrito Federal, nos establecen la calidad de hij09 

de matrimonio de la siguiente manera1 11 Los hijos menores da 

edad no emancipados, están bajo la patria potestad mientras 

exista alguno de lo& ascendientes que deban ejercerla con

forme a la l&y 

El numeral 414 correlativo en el D·F· al 343 del misma orde

namiento, nos señala los ascendientes a los que se refiere 

el articulo anterior, '' La patria potestad sobre los hijo~ 

de matrimonio se &jerce1 

I.- Por los padresJ 

II·- Por los abuelos, y 

111·- C Derogado ) "• 

El anterior precepto se encuentra plasmado en nuestro siste

ma jurídico estatal, con mas madures e iguAldad que el del 

Distrito Fedwral, el cual no supera el espiritu vanguardista 

de nuestro código civil· 

Lo anterior es porque el articulo 414 del ardenami~nto en 

mención plasma lo &1Qu1ente1 

La patria potestad sobre los hijos de matrimonio se Rjer-

ce1 

1.- Por el padre y la madref 

II·- Por el abuelo y la abuela paternoB; 

111·- Por el abuelo y la abuela maternos 

Con este numeral•• hace notar una clara pre~erencia·por los 

abuelos paternos, dejando a un lado los derechos de los a

buelos ~atarnos que QOZan de la misma calidad, pera· en nues-
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tro código se igualan, en espera de que puedan ejercerla 

cualquiera de ellos o el mas adecuado a juicio del juez •. 

HIJOS EXTRAMATR!MONIALES. 

Los siguientes artículos señalan la calldad de loe hijos ex

tramatrimoniales. 

Articulo 415 c.c.o.F., correspondiente al 344 del estado el 

cual nos marca " Cuando los dos progenitores han reconocido 

al hijo nacido fuera del matrimonio y viven juntos, ejerce

rán ambos la patria potestad. Si viven separados, se obser

vara en su caso lo dispuesto en los articules 305 y 306 "• -

CEstos últimos corresponden al 380 y 381 del ordenilmiento 

civil para el Distrito federal ), 

Como se ha señalado, en el caso de que los padres vivan se

parados, se estara a lo dispuesto por el art. 305 teniendo 

como similar el 380 del Distrito Federal, los cuales esta"'.' 

blecen " cuando el padre y la madre que no vivan juntos re

conozcan al hijo en el mi&mo acto, convendrán cual d• loa 

dos ejercer~ sobre ~l la patria potestadf y en c:aso de que 

no lo hici•um, el juez de primara instancia del luQar, o

yendo A los padres y al ministerio püblico, reaolvera lo que 

creyera m6• conveniente a los intereses del menor 

Este precepto nos seAala que cuando los padres no vivan jun

tos y habiendo reconocido al hijo en el mismo acto, conven

drAn cual de los don ejercer~ la patria potestad, eate ólti

mo termino es manejado en forma l iQera por nuestros l•Qisla

dorea, puesto que, dentro de él se encuentra el derecho-de-
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ber de custodia, palabra utilizada en el código civil del 

Distrito Federal el cual encuentro aprop\ado, ya que lapa

tria potestad solo se pierde según lo marcado en el art. 373 

para el estado de Veracruz y 444 del Distrito Federal, se 

puede acabar por lo marcado en el numeral 443 del D·F· simi

lar en el estado el 372, o se puede lle~ar a la suspensión, 

por lo dispuesto en los preceptos 447 y 376 del código civil 

para el Distrito Federal y del estado de Veracruz respecti

vamente, por otra parte se puede renunciar encontrándose en 

los supuestos señalados en el art. 448 del o.F. y 376 del 

c.c.v. 

Lo anterior, es con el fin de justificar el término bien 

usado de CU6tOdia, por el ordenamiento obJetivo del Distrito 

Federal, ya que nuestro código, como ya fue mencionado, uti

liza el de patria potestad, el cual comprende la custodia, 

la educación, corrección, administración de los bianea del 

menor, usufructo, etc. 

Por otra_ parte, cuando el reconocimiento se efectúa sucesi

vamente se estará a lo dispuesto por el art. 306 y 391 del 

cOdigo civil para el D·F· y Veracruz respectivamente, el 

cual no& estableces 11 En caeo de que el reconocimiento se 

efectúe •ucesivemente por loa padres que no viven juntos, 

ejercer• la patria potestad el que primero hubiera reconoci

do, ••lvo que se conviniera otra cosa entre los padres, y 

siempre que el juez de primera instancia del lugar no creye

ra necesi'lrio modificar el convenio por causa Qrave, con au

diencia de los interesados y del ministerio público 
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Aqui tenemos de nueva cuenta los términos de 11 patria potes

tad " y "custodia "utilizados anteriormente, por ello nos 

remitiremos a sus comentarios los cuales son nuevamente a

plicables. 

Siguiendo con la calidad de hijos extramatrimoniales los 

artículos 417 y 346 para el D·F· y Veracruz, respectivamente 

nos señalan que1 Cuando los padres del hijo nacido fuera 

del matrimonio que vivían juntos se separarán, continuara 

ejerciendo la patria potestad, en caso de que, no se pongan 

de acuerdo sobre ese punto, el progenitor que designe el 

juez, teniendo siempre en cuenta los intereses del hijo 

LOS HIJOS ADOPTADOS. 

Los articulas aplicables a esta calidad dei hijos son los 

siguiemtes1 

El 395 y 385 d•l código en consulta y en lo forma respectiva 

que he esta maneJ•ndolo 1 el segundo de estos establece " El 

que adopta tendr~ r•specto de la persona y bienes del adop

tado, los mismos derechos y obligaciones que tienen los pa

dre& resp•c:to de la persona y bien•& de loa hijos 

Adem•• d&P lo ant•rior el articulo 393 nos marca 0 El adop

t•nt• podr~ darl• nombre y sus ap•llidos •l adoptado, ha

c_itmdose la& •not•cion•• correspondientes en el acta de a

dopción"• 

El 396 y 326 •n l• forma acostumbrada para su identificación 

en lo• orden•mi•ntoa, disponen• 11 El adopt•do tendrA para 

con la persona o personas que lo adoPt•n los _mismos der•chos 
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y obligaciones que tiene un hijo '' 

Los articulas 403 y 333, los cuales establecen al9una de las 

formes de trasmitir y extin9uir para una de las partes Ja 

patria potestad de la siguiente manera " Los derechos y a

blioaciones que resulten del parentesco de consanguinidad, 

no se e~tin9u~n por la adopción, excepto la patria potestad 

que ser A tr•nsferida al padre adoptivo 0
• 

En cuanto a quien corresponde el ejercicio de los derechos 

inherentes a la patria potestad con respecto al hijo adopta

do los articulas del código civil para el o.F. y de Veracruz 

nos esti1blecen quet 11 La patria potestad sobre el hijo adop

tado, la ejercerán únicamente l•s personas que lo ad•pten 

( Numeral 4¡q y 348 ). 

b).- Su extinción es limitada, porque no se puede &Jercer 

mas all~ de la mayoria de edad, pudiendo cesar antes 

por la em•ncipa.ción. 

Con rewpecto a este inci»o san aplicables los siguiente& 

articulo&a 

El 647 d•l o.F., que &n su primer párrafo es similar al :578 

veracruzano establece: " El mayor de edad dispone libr•man

te de •u persona y de sus bienes 11
• Adicionandoue •n el 578 

lo sioui1tnte1 " La mayor edad repreaanta la adquisición del 

est•tus jurídico perfecto y es iQUAl para hombres y muje-

res "• 

En cuanto a l& extinción anticip•d• de la patria potestad 

los preceptos 641 y 571 del código civil para el D·F· y Ve-

racruz r••P&ctivamente señala.ni " El matrimonia del .menor 
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produc:e de derecho la emancipación. Aunque el matrimonio se 

disuelva, el cónyuge i.:nanc:ipado, que sea menor, no recaerá 

en la patria potestad " En el texto del 641 no-. reafirman 

en cuanto al inicio de la mayoría de edad que es a los --

dieciocho años, lo cual esta establecido en &l mismo código 

en el numeral 646. 

e).- El ejercicio de la patria potestad corresponde primera 

mente a los padres, en este primer lugar no existe dis

crepancia como ya lo comentamos con anterioridad, ya 

que en las fracciones segunda y tercera del precepto 

414 del Distrito Federal se establec:e1 

11 I I .- Por el abuelo y la abuela paternasf 

IJI.- Por el abuelo y la abuela maternos 

Lo anterior nuestro código civil lo ha designado en una sola 

fracción en la cual iQuala la calidad de los abuelos. e Ar

ticulo 343 >. 

De este modo a falta o impedimento de los preferentes a e

jercitar este derecho, entraran a ejercerlo lo& siouientes 

en el orden ya descrito• 

d>·- Es Irrenunciable 9&QUn lo marcado •n los preceptos 448 

del D.F. y 377 para Verac:ruz. 

•> .- Es un derecho relativo que se encuentra sujeto a con 

trol judicial. 

Eat• contra 1 tae encuentra regulado en el ordenamitt_nto citado 

por los artículos 422 1 423,436,437,441,444 1 447,380,381,417 1 

2~9,260,262 fracc. VI y p•rrafo final y 263 aplicables en el 

Oi5trito Fed•ral y los similares.en nuestro estado son al 
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351,352,365,366 el cual cuenta con un tercer párrafo adicio

nal que mene: iona " Cuando el que enajene sea el padre o la 

madre del menor, el producto de la venta puede quedar en 

poder de dichos ascendientes, a su solicitud, mientras se 

impone o se invierte en la adquisición de otro inmueble " 

3i~uiendo con los artículos del cód1QD veracruzano el 370, 

373,376,305,306,346,133,156 y 157. 

2.5. SUJETOS DUE INTERVIENEN EN LA PATRIA POTESTAD· 

Para estar en condiciones de distinguir, la& personas que 

se encuentran involucradas en la relación de la patria po

testad, las dividiremos en Sujetos Pasivos y Sujetos Activos 

de la relación paterno-filial· 

SUJETOS PASIVOS. 

Son los que se encuentran bajo o sujetos a la potestad d• 

otro, como lo marca el articulo 341 de nuestro código civil 

y 412 del mismo aplicable.en el o.F. y en materia fed•r•l 

para toda la República. Los suj•to• marc~dos como p•sivos 

BOnJ 

- Los menaras d• edad, qua no •• encuentren em•ncip•dos y 

que ad•m•a exist• alguno de lo& ll•mados a ejercerl•, ya que 

en caso contrario 1e darla nacimiento a la figura jurldic• 

de la tutel• como lo establee• el •rticulo 394 de nu•stro 

ordenamiento civil. 



SUJETOS ACTIVOS· 

Son los que ejercerán la patria potestad en beneficio abso

luto de los sujetos a ellos, su titularidad se encuentra 

compartida por ambos padres, lo cual tiene fundamento en la 

igualdad juridica de la mujer en un principio de justicia 

que le impone a la madre iguales derechos sobre sus hijas y 

en base a la necesidad de que ambos padre• realicen de común 

acuerdo sus obligaciones. Y en forma individual de acuerda a 

la premura con que se presenten las necesidades del menor de 

edad. 

Los paises que comparten con nosotros egta forma compartida 

de la patria potestad son 1 Francia, Italia, Cuba, Bolivia y 

Argentina• 

Para seguir adelante en este tema, es nec~sario la distin

ción entre la calidades de hijo&, puesto que pueden ser hi

jos de matrimonio, legltimos, naturales o extramatrimoniales 

y adoptivos. Esto es con el fin de identificar plenamente a 

los sujetos activos, en quienes rec•e la citada institución· 

Los hijos nacidos de matrimonio son aquellos que su naci

miento se efectuó después de ciento och•nta dlas, contado~ a 

partir de la celebración del mAtrimonio y loa nacidos dentro 

d• lo• trescientos dl•• si9uientes a la disolución del m•

trimonio, ya que esta •• orioine por la nulid•d del matrimo

nio, por muerte del marido o del divorcio• En lo• casos.de 

divorcio o nulidad del matrimonio el termino •nt•a ••Ralada 

•• contara a partir de que los cónyuges fu•ron ••P•r•dos por 

medio de una orden judicial. C Articulo 25~ de Veracruz y 
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324 para el o.f,), 

Determinado quienes son los hijos de matrimonio, no~ referi

remos al precepto 343 de nuestro ordenamiento civil el cual 

nos dice que ejercen la patria potestad sobre esta calidad 

de hijo& en primer lugar los padres, en igualdad de derechos 

y obligaciones para con el menor de edad, en segundo lu~ar 

los abuelo9, en igual forma que los padres en un total plano 

de b¡ualdad y por ultimo la fracción tercera se encuentra 

derogada. 

Una excepción al ejercicio de la patria potestad para los 

ascendientes en ulteriores grados es la marcada en los nume

rales 399 y 400 del código civil veracruzano, similares al 

470 y 471 para el D·F·, los cuales nos marcan que "el ascen

diente que sobreviva, de las dos que en cada grado deben 

ejercer la patria potestad conforme lo dispuesto en el ar

ticulo 343 C414 para el D.F.), tiene derecho aunque fuere 

menor de nombrar tutor en su testamento a aquellog sobre 

quienes la ejerza, con inclusión del hijo póstumo.e Art. 

399 código civil veracruzano ). 

El nombramiento del tutor testamentario hecho en los tér

minos del articulo anterior, excluye el ejercicio de la pa

tri• pote!ltad a los ascendientes de ulteriores grados". 

En lo5 casos de divorcio, de nulidad de m•trimonio o separa

ción de hecho se •plicaran l•s siguientes reglas, para de

terminar el sujeto activo de la r&lación paterno-filial. 

En el divorcio n•cesario se decretara en la !ientencia, la 

perdida, suspensión o limitación de la patria potestad, res-
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pecto de uno de los cónyuge6 o de ambos. A este respecto 

nuestro código en mención tiene una explicación amplia y 

exacta de los casos en los cuales le corresponderá a uno o a 

otro sujeto activo el ejercicio de la patria potestad. 

En el articulo 15? del ordenamiento multicitado nos estable

ce reQlas 1 en las cuales se hacen referencia al numeral 141 

el cual &e determina la& causas de divorcio en 16 fraccio-

nes• 

Articulo 157.- La sentencia de divorcio fijara la sit~a

ción de los hijos, conforme a las reglas siguientes1 

Primera.- Cuando la causa del divorcio estuviese comprendida 

en la& fracciones I, Il, Ill 1 IV, VII, VIII Y XIV del ar

ticulo 141, loK hijos quedaron bajo la patria potestad del 

cónyuge nD culpable. Si los dos fueran culpables quedaran 

bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda, y 

si no lo hubiese se nombrara tutor ". 

11 Articulo 141.- Son causas de divorciar 

1.- El adulterio debida.mente probado de uno de los cónyug•S• 

II.- El hecho de qu• l• mujer de a luz, durante el matrimo 

nio 1 un hijo concebido antes de celebrar•• este contra

to, y qua judicialmente••• declarado ilegitimoJ 

III·-La incitación a l~ violencia hecha por un cónyug• a 

otro para cometer •lgún delito 1 ••• o no de. incontinen

cia c•rnal' 

IV.- Lo• actos inmoral•• 1tj1tcu_tados por el marido o por la 

mujer con el fin de corromper a los hijos o al otro 
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' cónyuge asi como la tolerancia en su corrupciónr 

VII·- La separac\ón de la casa conyugal por mas de seis me 

ses sin causa Justificada J 

XIII.-Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no 

sea politice, pero que sea infamante, por el cual ten 

ga que sufrir una pena da prisión mayor de dos años1 

XIV·- Los h4bitos de juega o de embriaguez o el uso indebido 

y persistente de drogas enervantes, cuando amenazan 

causar la ruina de la familia, o constituyan un 

cent i nuo motivo de desavenencia conyuga 1; " 

Segunda.- Cuando la causa del divorcio estuviese comprendida 

en las fracciones VIII, IX, XI, XII y XV del articulo 141, 

los hijos quedaran bajo la patria poteGtad del cónyuge ino-

centeJ pero • la muerte de este, el cónyuge culpable recupe-

rara la patria potestad. Si loB dos cónyuges ~uesen culpa-

bles, am les auapender' el ejercicio de la patria potestad 

hasta la muerte de uno d~ ellos, recobrándola el otro al 

acaecer esta. Entre tanto, los hijos, quedaran bajo la pa-

tri• potestad del ascendi•nte que determine el juez, tomando 

en consideración lo mas provechoso .a los int&r•••• d11 los 

menoreaf y al no hay quien lo ejerza aa les npmbrar• tutor1 

En iQu•l forma s• transcribir~ l•s ~racciones del mencionado 

articulo 141 del códioo civil para Veracruz. 

VIII·-. La separacidn d& hogar conyugal originada por una 

cau1a que aea bastante para pedir •l divorcio, si se 

pfolonqa por mas de un aiio sin que el cdnyU1·~· que se 
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separo entable la demanda de divorciof 

rx.- La declaración de ausencia leQalmente hecha, o Ja de 

presunción de muerte, en los casos de excepción en que 

no se necesita para que se hagan ésta que proceda la 

declaración de aus~nciaf 

XI.- La negativa injustificada de los cónyuges a cumplir las 

obligaciones señal•d•s en el articulo 100 y el 

incumplimiento, sin justa causa, de la sentencia ejecu 

tortada por alguno de los cónyuges en el caso del ar 

ticulo 102; 

El articulo 100 nos marca la obligación de los cónyuges para 

contribuir económicamente para el sostenimiento del hogar, 

para su alimentación y de los hijos, asi como de la educa

ción de estos, según las posibilidades de cada cónyuge. Pero 

el que 9e encuentre impoBibilitado no esta abli9ada a la 

prestación anteriormente citada. 

Ordenamiento numero 102·- 11 Cuando alguno de los cónyuges, 

sin mediar cAUs• juata incurriera en incumplimiento de la 

resolución que el juez determinara sobre l• inconformidad de 

aquellos, respecto dv la educación de lo& hijos, administra

ción de bienes y la autoridad compartida dentro del hogar. 

XII.- L• acusación calumnio•• hecha por un cónyuge contra el 

otro, por delito que merezca pena mayor de dos aAos d• 

prisiónf 

xv.- Comet•r un cónyu;• contra la persona o los bienes del 

otro, un acto que seria punible si s• tratara de per 

~ona extraña, siempre que tal acto ten9a ae~alada en la 
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ley una pena que pase de un año de prisión. 

TERCERA.- En el caso de las fracciones V y VI del articulo 

141, los hijos quedaran en poder del cónyuge sano1 pero el 

consorte enfermo conservara los demás derechos sobre la per

sona y bien~s de sus hijos, esta& fracciones meneionan1 la 

v.- Cuando alguno de los cónyuges padezca de sífilis, tuber-

culosis, o cualquier otra enfermedad crónica o incurable 

que sea, además, contagiosa o hereditaria, y la impoten

cia incurable que sobrevenga después de celebrado el ma

trimonioJ VI.- Padecer enajenación mental incurable• 

En lo relativo a divorcio voluntario la regla cuarta nos 

establece.- " En el caso de divorcio por mutuo consentimien

to, los cónyuges de común acuerdo concertaran la aituación 

de los hijos menores de edad, o mayores de edad incapacita

dos o necesitados de asistencia· A falta de acuerdo, el juez 

determinara lo conveniente dentro de los términos del ar

ticulo 133, que se aplicara en todos los casos de divorcio 

an que la ley no fije en favor de uno determinado de los 

cónyugl!& el cuidado de los hiJoD 11
• 

El mencionado articulo en la r•gla anterior nos h•bla de la 

sentencia pronunciad• para la nulidad del matrimonio, en 

cuanto que los hijos ••r4n confiAdos a 105 padres en una 

justa proporción, y en determinado momento la elección. de 

los hiJoB si el juez lo estimaré oportuno, pero si los hijos 

•• encuwntran incapacitados el juez decidira en lou términos 

convenientes el interés social y familiar de lon hijos y los 
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padres. 

Los hijos legitimados, son aquellos que expresamente, antes 

de la celebración del matrimonio de los padres, en el acto 

mismo de celebrarlo o durante él, son reconocidos como tales 

por ambos padres, junta o separadamente. 

Ademas de los hijos leQitimados por el matrimonio subsecuen

te de los padres, tendr.t.n el derecho de ser considerados 

hijos de matrimonio, los hijo& que ya han fallecido al cele

brarse el matrimonio de sus padres, siempre y cuando dejasen 

deiscendtentes. Así como los no nacidos, cuando el padre de

clara que reconoce como hijo de quien la mujer est& encinta, 

o que lo reconoce s~ aquella estuviese encinta. 

En igual forma se aplicara a los hiJOB legitimados los orde

namientos que de los hijos de matrimonio, anteriormente de

terminados, siendo los mismos sujetos activos de la rela

ción. 

Hijos natur•les o axtramatrimoniales, son los que resultan, 

con respecto a la madre por el solo hecho d&l nacimiento y 

del padre el reconocimiento voluntario o por un• ••ntencia 

que declare la paternid•d· 

En el reconocimiento los padres lo podrá.n hac11r conjunta o 

separad•mente. 

E•t• hacho marcara, quien ser• él que ejerza la patria po

t•st•d sobre el m•nor que ha sido reconocido. 

•1 Cuando lo• da• prog&nitares han r11c:onocido al hijo nacido 

fu•r• d• matrimonio y vivan juntos, ejerc•r•n_ambos lapa

tria pot•stad "•<Articulo 304 del Código Ci vi 1 Veracruzario) • 
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Pero en el caso de no vivir juntos convendrán cual de los 

dos ejercerá la patria potestad sobre el hijo que han reco

nocido y en caso de no hacerlo el juez de primara instancia 

resolverá lo que creyese mas conveniente para el menor oyen

do a los padres y al ministerio público. 

Siguiendo en la situación de que los padres no vivan juntos, 

pero que realizaran un reconocimiento sucesivo, ejercerá la 

patria potestad el primero en haber realizado el reconoci

miento, con la salvedad de que exista un convenio entre los 

padres en el cual establecerán quien ejercerá dicho derecho 

y que el convenio se encuentre aprobado por el juez de pri

mera instancia del lugar,ya que se modificara si existiese 

alguna causa grave, el criterio del juez se basara en la 

audlencia con los interesados y el ministerio publico. 

En cuanto a los hijos adoptivos, el sujeto activo en esta 

relación serA el adoptante, él cual tendr• los mismos dere

chos y oblic¡iaciona• que tienen los P•dr&ts respecto de la 

persona y bienes del hiJO• Y solo el que re•lice la adopció!' 

sará la p&rsona que ejerza la patria poteatad sobre el me

nor. 

e.ó. EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD· 

La patria potestad produce efectos sobrec 

a>.- Las personas, ••to es, sobre quien•s la aJerc•n y quie

nes se encuantran sometidas a ella• 

b>.- Efectos sobre los bi•nes de los hijos• 
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Con respecto al apartado a, en primer luqar están las perso

nas que ejercen la patria potestad, las cuales tienen auto

ridad sobre la persona de los descendientes, la cual acusa 

una marcada coincidencia del interés público y el interés 

privado. 

Para dar cumplim~ento a las finalidades propias de esta ins

titución, la ley atribuye a quien la ejerce derechos y debe

res como soni 

- El deb9r de suministrar alimentos a los descendientes, que 

se encuentren sometidos a la autoridad paterna. 

- El de educar convenientemente a los hijos, ya que sl se 

tiene conocimiento de lo contrario por los consejos loca 

les de tutela, lo avisaran estos al ministerio publico, 

para que promueva lo que corresponda· 

- La facultad de corre9ir y la obllgaci6n de observar una 

conducta qua sirva a los hijos de buen ejemplo. 

- El de representar a los que están sujwtos a su potestad, 

dar consentimiento p•ra que estas contraigan obli9•ciones. 

- Determinar el domicilio de los menores d• edad no em•nci 

pados y sujetos a su él. 

En cuanto al derecho de guarda y custodia, que &• ancu•ntr• 

vinculado con todos los demAs derechos y deberes, cumple con 

una función •l igual que los demás. 

Cafferat• José Ion•clo nos da una deflnlci6n de este derecho 

dlci•ndomo• que ws " El cont•cto lnm•diato del menor c:on las 

que lo •J•rcen, p•r• que ••t•s pued•n cumplir con ••• de-

ber 11 
• 
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La guarda del hijo, e& un medio de protección material y es 

el elemento de hecho en casos determinados, la no existencia 

de la QUarda material de la persona del hijo, no afecta al 

concepto jurídico de " patria potestad "• La Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, ha se~alado claramente la distin-

ción entre guardA o custodia del hijo que en casos de dlvor-

cio, puede quedar encomendado a uno de los cónyuge& sin per-

Juicio de que ambos ejerzan la patria potestadt '' La guarda 

del menor hijo 1 implica esencialmente la posesión, vigilan-

cia, protección y cuidados del menor, y constituye una de 

prerrogativa& de la patria potestadJ dicha guarda no puede 

entenderse desvinculada de la posesión material del menor 

hlJOt porque tal posesión es un medio indiscutible para pro-

tegerlo y cultivarlo fisica y espiritualmente y procurarlo 

en la satisfacción de todas sus necesidades .•• " n 

La responsabilidad de educar al menor queda sujeta a las 

modalid•des que señalen las resoluciones que se dicten, de 

acuerdo con las leyes sobre previsión social y delincuencia 

infantil que se expidan en el Est4do. 

Ademas de la responsabilidad ya señalada, existe una de ca-

rActer Administrativo la cual se encuentra ~stablecida en la 

Ley Fader•l de Educación, expedida en el año de 1973, que 

impon• a lo• que ejercen la patria potestad, que sus hijos o 

pupilos m•nor•• d• quince añog, reciban la educación prima-

ria, la cu•l •l Estado imparte gratuitamente, en cumplimien-

l'.- Galindo.Garfias, Ionacio.- Primer Curso de-Derecha 
Civil·- Editorial Porru•·- Pag. b79 y bao. 
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to del art• 3 de la Constitución Federal de la República. 

La educación, reúne a la instrucción, al aspecto intelec

tual, el moral, religioso, el desarrollo físico y civil, 

esto significa que la educación tiene que ser una formación 

completa del menor. 

Para el cumplimiento de los debere¡¡ de guarda y educación, 

ae pueden tomar medidas ya sean por p•rte de las persona& 

que ejercen la patria potestad o por órganos del Estado que 

acuden a auxiliarlos, a estas medidas se les denomina Dere

cho de Corrección· 

Este derecho tiene su fundamento Jurídico en el articulo 352 

del Codigo Civil para nuestro estado, el cual también obliga 

a los que ejercen la patria potestad a observar una conduct• 

que sirva de buen ejemplo para los hijos que estAn b•jo de 

esta, al igual determina que las autoridades, en caso nece

~ario, auxili.uan a aquellos haciendo uso de amon&staciones 

y carrectlvos que les presten el apoyo suficiente· 

De esta obligación de vigilancia y corrección del hijo se 

d•spr11nde la responsabilidad en que incurren las personas 

que ejercen sobre él esta obligación, por los dAño• y per

Juicio9 causados por 109 menores que estan bajo su pot••tad 

y que habiten con ellD&f si estos daños ••han causado por 

f•lta de una adecuada vigilancia, aun cu•ndo el h•cho haya 

ocurrido fuera de la presencia del P•dre o tutor y que ad•

m•• fueran h•chos d•ñoso~ que pudieron aer previsto• por 

ea tos• 

La ley otorga el derecho de corr•cción pero al igual ••t•-
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blece que debe de ser con moderación· esto es, el exceso o 

abuso en él puede dar lugar no solo a una sanción penal, 

sina también civil que seria la perdida o suspensión de la 

patria potestad· 

En cuanto el deber de suministrar alimentos, nace de la re

lación paterno-filial, ya que eate deber no termina, ni con 

la mayoria de edad, ni aun cu•ndo no se esta ejerciendo la 

patria potestad, ya sea porque el progenitor o el que deba 

ejercerla se excuse para su des&mpeño o la perdiera. 

La obligación alimentaria comprende, no solo la comida, sino 

también el vestido, la habitación y la asistencia en caso de 

enfermedad. En relación con los menores compren de ademas, 

los gastos necesarios para la educación primaria, y hasta 

proporcionarle algún oficio o profesión honestas y adecuados 

a su sexo y circunstancias personales. 

Esta obligación alimentaria nos ofrece una particularidad, 

la cual e~ 1 que la forma norma en que los ascendientes deben 

cumplir con ella, es manteniendo al hijo en el seno de la 

familia, esto es, dentro del hogar del cual los acreedores 

alimentarios forman parte, ya que Bi el derecho a pedir ali

m11ntov. nace solo del parente•co 1 este derecho se satisface 

solo cubriendo loa gastos qua demande la prestación de ali

mento'A. 

El incumplimiento de la obli9ación alimentaria, dara naci

miento a. l• acción de exigirlos, ••i como a demandar la 

perdida de la patria potestad, esto en materia civil-, en 

cuanto a la acción penal se configuraria el delito de aban-
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dono de familiares el cual se encuentra tiplficado en el 

articulo 202 del código penal veracruzano· 

En segundo lugar tenemos a las personas sometidas a la pa

tria potestad. 

Aqui se eupeciflcara los deberes de los hijos o menores de 

edad sometidos a esta institución• 

Los hijo• cualesquiera que saa su condición o su estado, 

deben honrar y respetar a sus ascendientes y en primer lugar 

a sus padres. En la realidad, este caso, se trata de un de

ber de carácter predominantemente ético, que no se extingue 

por la emancipaclon 1 es por lo tanto, una consecuencia de la 

relación paterno-filial, en su sentido amplio que en lapa

tria potestad seria en sentido estricto. 

Asimismo, los hijos que estén bajo la patria potestad no 

podrán abandonar la casa de quien la ejerce, sin su consen

timiento, solo podran hacerlo en virtud de decreto de una 

autoridad. Al l9ual, no pueden comparecer en un Juicio, n1 

contraer obligaclones, sin el expreso consentimiento de 

quien ejerce aquel derecho. 

La ley del Estado &n materia civil nos establece la obli9a

ción que tienen los hijos de suministrar alimentos a sus 

padr•• 1 esto en ba•• a 1 articulo 232 del ordenami•nto cita

do. 

En cuanto a lo• e~ectos que s• m•ncionan en el apartado b, 

sobre los bienes del menor sujeto a la patri• potestad tene

mos lo •iQuientaa 

Los llamados • •Jarcer este der•cho, les asiste la obliQa-
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ción de ocuparse de todos los bienes del menor, a cuyo efec

to la ley les impone derechos-obligaciones, tanto de admi

nistración como de usu~ructo de esos bienes. 

Estos derechos-deberes, que se ejercitan sobre los bienes 

del menor, implican la obligación de conservarlos y aun mas, 

el de invertirlos en la medida de lo posible para aumentar 

el patrimonio del menor. 

Los bienes de los hijos, mientras estén bajo la patria po

testad, se dividen en dosa 

- Los que adquiare por su trabajo Y1 

- Los que adquiere por cualquier otro titula. 

Los primeros pertenecen en propiedad, administración y usu

fructo al hijo. 

Los seQundas le pertenecen solo al hijo, en cuanto a la pro

piedad y la mitad del usufructo, la ~dministraci6n y la otra 

mitad d•l usufructo le corresponde al padre o el que ejerce 

sobre él l• patria potestad. 

Por óltimo si los hijos adquleren bienes por herencia, lega

dos o donaciones y el testador o donante ha dlspuesto que el 

usufructo pertenezca al hijo o que se destlne a un fin de

terminado, •~ estarA a lo dispuesto. 

En cuanto al derecho que tienen los padres a la mitad del 

usUfructo da los bienes del hijo, este pueda ser renuncla

bl•, siempre y cuando su renuncia sea por ascrito o de cual

qui•r otro modo que no deje lugar a dudas. Esta renuncia •• 

considerara como donación, por parte de los padres para el. 

hlJO• 
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Por otra parte tenemos, que pertenecen al hijo o al sometido 

a la patria potestad, los réditos y rentas que se hayan ven

cido antes de que entraran an posesión de los bienes, quie

nes ejerceran el derecho a administrarlo<a y en ningún caso 

serAn fruto de que deban gozar estos· 

2·?· EXT!NCION, PERDIDA Y SUSPENS!ON DE LA PATRIA POTESTAD· 

Entre las causas que afectan a la patria potestad est~n la 

extinción, perdida y la suspensión de esta. 

" La extl.nción se presenta, cuando la patria potestad, se 

acaba de un modo abso 1 u to ". 1• 

Esta extinción opera sin existir algún acto culposo por par

te de quien la ejerce, asimismo. las leyes establecen las 

circunstancias en que es procedente la extinción que son1 

- Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona wn 

qu1en rec:a1gaJ 

- Con la emanc:ipac:ión Yf 

- Por la mayor edad del hiJo• 

Otro supuesto de la extinc:1ón, aunque el c:6d1go no lo men

c:iona, s~ria la muRrte del sujeto pasivo, ya que no existe 

persona sobre quien ejerc:er los derecho• y deberes. 

Se pierde, cuando por motivos en que aparece culpabilidad 

del titular, en &l cumplimiento de au'ii dmrechos-deberes, la 

ley di•pone &U privación· pero &ub'iiisten en otra persona a 
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quien corresponde ejercerla. 

Asi es como dispone la ley la privación de la patria potes

tad, en su ordenamiento para nuestro Estado en el articulo 

373, 

l·- Cuando el que la ejerce es condenado expresamente a l• 

perdida de ase derecho, o cuando eu condenado dos o m•s 

veces por delitos graves; 

11.- En los casos de divorcio teniendo en cuenta lo que dis

pone el articulo 157· 

111.-cuando por las costumbres depravadas de los padres, 

malos tratamientos o abandono de sus deberes pudiera 

comprometerse su salud o la moralidad de los hijos, aun 

cuando esos hechos no cayeran bajo la sanción de la ley 

penal; 

IV.- Por la exposición que el padre o l• madre hicieran de 

sus hijos, o porque los de~en abandonados por mas de 

seis mesas. 

La privación de la patria potestad implica que las titulares 

culpable•, no puedan ejercer todos los atributos que la in

tegran. Esto es , no podr•n ejercer sus derechos por la pri

vación, pero laa obligaciones subaistRn y los sujetos p•ai

vos le deben respeto toda vez que el vinculo de filiación no 

se rompe. 

La suspensión d• la patria potestad se oriQina por 1 

J.- Por incapacidad declarada judicialmente1 este supuesto 

implica una sentencia de interdicción, en la cual se 



55 

declara a la persona que ejerce la patria potestad res 

tringida de este derecho, ya que la incapacidad de una 

persona se tiene que declarar como tal, por el medio 

citado· 

11.-Por la au9encia declarada en formaf en e9ta hipótesis, 

nos bastara la declaración de ausencia, la cual si 1 " 

pasados dos años desde al dia en que haya sido nombrado 

el representante, habrá acción para pedir la declaración 

de ausencia " e art. 599 c.c.v.1. 

Y en el caso de haber dejado apoderado general para la admi

nistración de sus bienes, podrA pedirse la declaración de 

ausencia pasados tres años, contados a partir d@ la desapa

rición del que se declarara ausente• 

La sola declaración de ausencia bastara para suspender la 

patria potestad, sin que se necesite que haya presunción de 

fallecimiento· 

Dado el c•rActer per6onalisimo de la inYtitución, el repre

sentante del ausente, no podrA ejercerla. 

111.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena esta 

suspensión. 

Esta sentencia podria fundamentarse por razones de m•no• 

gravedad que las que se nece•itan para ocasionar la perdida, 

como ••ria al palioro material o moral, del menor •uJeto • 

la patria pote•t•d· 

La perdid• y •uspensión podran ••r p•dido• ••Qón •l autor 

del articulo &obre patria poteatad Héctor Campara por1 

- El otro titular de ••te derecho¡ 
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- Por los demás llamados a eJercerla, toda vez que a ellos 

corresponde la protección del menor en caso de apartamien 

to de sus titulares. 

- Por el ministerio público. 

A los que corresponde el ejercicio de la patria potestad, el 

articulo 377 del ordenamiento civil para nuestro Estado, los 

facúl ta para excusarse de tal derecho, por tener sesenta 

años cumplidos y cuando por su mal estado habitual de salud, 

no puedan atender debidamente a su desempeño. 
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CA P T U L O 3 

EL DERECHO DE FAMILIA Y EL ABUSO DE EL, EN EL EJERCICIO OE 

LA PATRIA POTESTAD 

J.!. CONCEPTO DE DERECHO DE FAMILIA. 

Para lleqar ~l concepto de derecho de familia, en primer 

lugar se determin•ra el de derecho en sentldo ggneral, el 

cual es: 

Conjunto de norma'! bilaterales, externa.o¡¡, generalmente 

heterJnomas y coercibles, que tienen por objeto regular la 

conducta humana en tsu interferencia intersubjetiva " " 

Una de las cl•sificecionets del derecho que nos heredaron Jos 

romanos, e~ la que di&tinguv, el derRcho en: Derecho Público 

y Derecho Privado. 

E•t• difer•ncia no we ha con9iderado suficientemente funda-

cacl~n, por ello los Jurl9t•• han int•ntado nu•vos crlterlos 

para formular nuevas divisiones, paro ••ta problema repr•-

".- RoJln• Vlll•gH, R•fHl.- Coop•ndlo d• O.r11eho Civil l. Introduc
ción, P•r•onn v F••lll•.- Edltorld Porrú•.- Plg. 7. 



se 
gorías cerradas, cuadros inflexibles, dada la interferencia, 

existente entre el derecho privado y el público. 

El derecho público es un conjunto de reglas que rigen las 

relaciones de los gobernantes y las relaciones de éstos con 

los agenteE y particulares. Se puede decirr Que el derecho 

público ez el derecho del Estado. 

El derecho privado, se encuentra constituido por un conjunto 

de reglas que organi2an las relaciones entre particulares. 

Habiendo reali2ado las distinciones anteriores, en las cua-

les se ha definido las relaciones que se encuentran regula-

das en cada derecho y la clase de personas involucradas, el 

derecho que nos ocupara es el privado, que es el que regula 

las relaciones entre particulares, los r:uales en este r:a&o 

en r:oncreto son: El que ejerce la patria potestad y el some-

tido a ella. 

A este derecho privado, es al que P•rtenece el derecho ci-

vil, él tiene por objeto regular los •tributos de las perso-

nas ya sean físicas o morales, orQ•nizar Jurídicamente a la 

familia y el patrimonio de ella, •si como las relaciones del 

orden económico entre particulares que no teno•n _nin9ün con-

tenido mercantil, aorario u obrero. 

Dentro d• ••t• derecho civil •• distlnou• dos ram•• l•s cua-

les woni El derecho de las person•• y r•otmen Jurídico de 1~ 

El primero de los anterlore!I le 1 l•m•remo!I ctvl 1 f'•mi l ia1~ o 

derecho de familia, es el que tl•n• por obJeto regular las 

relaciones que nacen por virtud d•l parentasco, el matrtmo-



n10, l• adopción, el divorcio5~ las consecuencias de estas, 

de tipo patrlmoni~l. 

En los términos del autor Juli&n Bonnec~se el derecho de 

famllla ~e entiende como " El conjunto de regl.,.s de derecho, 

de orden personal y patrimonial, cuyo objeto •~clu~ivo, 

principal, acce~orio o indirecto es presidl~ la orQ•nlza

ci~n. vida y di•olucidn de la f8milia 11
.•

0 

3.2. OBJETOS PROPIOS DEL DERECHO DE FAMILIA. 

Dentro de este derecho se encuentran distintas formas dw 

conducta, las cuales se caracteri:an como objetos directos 

de la regulacién jurídica. 

De esta forma tenemo~, derechos subjetlvog f•mill4re~, que 

se manifiestan en el matrimor\lo, entre los conuorte91 e11 las 

relaciones de parentesco, entre los parlenteg por Gons4n9ui-

la P•tria potestad entre padre9 e hiJos, abuelo~ y nietos, 

••.- RoJlno Vlllt911, R1f .. 1.- Dorecho Civil tl••lc•no 11.- Dtlrlf<:ho do 
Famlll1.- Editorial Porr.l1.- P4.q. 14. 



En estos derechos subjetivos $~miliares eKiste interferencia 

en menor o mayor grado, de tal suerte en La que se reQlstra 

una m~xlma interferencia es en la que nos ocupa y en la tu

tela. 

Los padres o abuelos que ejercen éste derecho, interfieren 

en la conducta, persona, actividad Juridlca y el patrlmonlo 

de lou guJetou • esta potestad. AsL existe una subordinación 

Jurídica de los menores o incapaces frente a los que ejercen 

la patria potestad, esto con el fin de educar, prote9er y 

representar jurídicamente al menor. 

En la patria potestad, no se atribuyen iguales derechos al 

menor o al incapa:, frente a quienes ejercen este derecho, 

ni a todos se impone iguales deberes, sino que fundamental

mente las relaciones juridicas 9e determinan de acuerdo con 

una Jerarquía en la que los sujetos se encuentran en distin

tos planos, esto no siQnifica que se encuentren libres de 

obli9aclones frente a los menores, puesto que wuv deberes 

tienen una naturale:a e9pecial, porque se trata de deberes 

indiwolubles que se encuentran liQadog a lag facultades y 

derechos de la patria potest•d. Estos derechos •dqulmren la 

cateQoria de funciones sociales, la5 cualas llevan en 9U 

estructur• la doble naturaleza de ser derechos y deberes a 

la vez. 

En cuanto al tiempo en que se eJercen 109 der•cho• subJetl

V09 f~mlllares en la patria potestad, se pu•d• d•clr Que 

mlentrag subsista la mlnori• de edad en el •uJeto pasivo, 

los derechov wubJetlvos 1e aplicaran a ellos. Desde el punto 



de vlsta Jurídico la ext1nció~J de estos derechos se activa 

por la emancipaciOn del menor o por el simple hecho de que 

é&te lleoue a la mayoría de edad. 

Establecido hasta el momento lo que es derecho, derecho de 

familia, líll objeto y lo ma& importante, dar ra:tOn al objeto 

de este tr•bajo, el poder que se encuentra en los que ejer-

cen la patria pote&tad sobre 1us menores hijo&, que se deno-

mina derecho-deber, el cual es objeto de abusos, que se se-

ñalar~n a continuaciOn. 

3.3. CONCEPTO DE ABUSO. 

La Ora. Mari• Antonia Leofantl, reall~ó un estudio sobre el 

abuso del derecho. el cual fue publicado en la revlgta de 

clenclas juridlc•s y sociales numero 41, en él, nos propor-

clona una d•flnict..;n de abuso l• cu&l esz '' El acto reallza-

do en eJercicio de un derecho cuyog ºfines naturalesº !ie 

desvlrtú•n porque el aqente obedece a un "motivo ilegitimoº, 

mani fieGto y determinanttl' del acto Así tenemos que Ja 

ley no ampar• el eJercic10 de un derecho reali:ado por un 

motivo il•oitimo, manifiesto y determinante del acto, que 

desvirtUa •us fin•s naturales y sociales. 

El •bu•o pued• ser el abuso de una cosa o ejercicio de un 

derecho en forma contraria a gu naturaleza y con una fin•li-

dad distint• d• la qu• sea licito perseguir. Es ~l exceso o 

•J.- Mndez d• Co1t1, t11ril Jo1ef•.- D•l Abu10 del OerKho en ln 
Rel1clone1 de F1mill•.- Boletln del ln•tituto do Dorecho Clirll,
Sto. Fe, R1111. de Ar9entln• 196~.- P49. 12. 



demasía indebidas en la reali~~ción de un acto. 

El Doctor Alberto Spota, expresa el siguiente standard jurí-

dico: "El acto abusivo es el acto antiiuncional", agregando 

toda desviación, toda tergiversación del poder jurídico 

del individuo con respecto a &U fin social o económico, nos 

pon& en presencia de un abuso del derecho". 11 

Este autor toma de Marcov1ch los elementos del abuso, los 

cuales sont 

J.- lntención de daños; 

2.- Ausencia de interés; 

3.- Hecho de elegir, entre varias maneras de ejercer 9u de-

recho, aquella que e9 da~osa para otros¡ 

4.- Anormalidad o carácter eKcesivo del perjuicioJ 

5.- Manera de actuar que choca con l•s buenas costumbres; 

6.- M•ner• da actuar no razonable, contr•rla a la lealtad, y 

a l• confian::a. reciproca, inoportuna, etc. 

Cualquier• de estag directivas nog dari• el elemento de la 

3.4. ABUSO DEL DERECHO. 

C•Llflc•ciJn que se da por algunog autores a la conducta del 

tltul•r de un derecho cuando lo ejerce int•ncionalmente en 

11.- Spot• Alberto G.- Tratado da Derecho Civll Tomo I, Vol 
2.-"Relatividad y ,abuso de los derec:hos 11 ,l9óO.-Sec:ctón 
l•., C'p !!, P.lQ. 318. 



La posibilldad del abuso de1
6

aerecho es neqada por 9r•n nú

mero de tratadistas, afirmando que todo acto abusivo, por el 

solo hecho de 9er ilícito, no puede considerarse como ejer

cicio de un derecho y que el llamado abuso del derecho no 

con5tituye, en modo alguno, una categoria jurídica distinta 

del acto lllclto, 

En realidad lo que gucede en los ca~og llamados de abusos 

del derecho es, que la persona de que se trate, creyendo 

obrar en el eJerclcio de un derecho que le corresponde, 

realiza actos contrarios a él, esto es, violando la natura

le:a misma de ese derecho ejerciéndolo sin obtener beneficio 

alguno y provoc•ndo un daño a la persona. sobre la cual se 

esta ejerciendo. 

La evolucign 9Ufrida por la institución llamada " patria 

potestad "• hacia un concepto conocido como derecho-funciQn, 

el cual eg ejarcido en interés de los hiJ05; se confunde con 

la teoría del abuso de los derechos, ya que la mayor parte 

de lag atenuaciones impu•stas a las f•cultadag del padre en 

el cur90 de 109 •iolos, son tantos otro~ éKLtos 109r•dos por 

el concepto del •bu•o, que h• encontr•do en la patria potes

tad, un c•mpo de cultlvo propicio a sug incesanteu r••ccio

nes. 

Es cierto que •l •buso del derecho e• un principio 9vn•r•l y 

debe aplicarse en el Juevo de tod•• l•s lnstituclone• Jurí

dicas, ya que por su propia natur•l•za est•s se pre•t•n • 

que el •bu•o se cometa y • que sus con•ecu•nci•s s••n espe

cialmente pellqros•s par• el bien común. 



3.5. EL ABUSO DEL DERE~~O Y LA PATRIA POTESTAD. 

La patria poteatad, como ampliamente se ha eKpuesto en el 

capitulo anterior, es un medio del que disponen los padres 

para cumplir con la mislJn de educar, proteQer y alimentar a 

sus menores hijos, esta medio dota a los padres de derechos 

con reBpecto • sus hlJos y al iQual les impone limites par• 

su ejercicio y cumplimiento. 

Dos son los principios fundamentales que determinan la 1olu

cién de los problemas surQidos en las relacionas de padres e 

hijos, en el qoce y ejercicio de 'liU'i co1·relatlvos derechog 

y deberes, e incluso ante la posible intervención de la au

toridad politlcaa los cuales soni 11 l• unid•d da los hlJog 

con los padres " y " la independencia de todo ger humano ••. 

El ser humano es un fin en ui mLsmo, una persona indepen

diente, única, ginqular, pero es el fruto de un acto conyu

qal que lo 9eñ•l• en el cuerpo y en el espirltu, como perte

necLente al núcleo familiar de donde proviene su eKistencL• 

física. Llamado a realizarse en una plenitud, se d•senvuelv• 

en el seno de distintas comunLd•des, la primera de las cua

les es la familLa, comunidades que no solo no pueden absor

ber su independencia ~ino que e~isten para ayudarle a ser, 

cad• vez m~s, •l mismo. 

La p.atrla potestad incluye derecho• subJetlvots, los cuales 

no deben allmlnarse de La autoridad paterna en razón de la 

tendencia a prote~er a los menores, según lo consid•r• Borda 

al opinar que 11 Se afirma que la patri& potestad es una fun

ción social. Sin- duda, tiene una función soclali pero el 



concepto de la 1nstitucl~n *~ se a~ota en los deberes que 

impone a los padres ni en la función contenida en el cumpli-

miento de sus deberes. Implica también derechos, ~ue los 

hombres tienen en su calidad de tales, y que son, por tanto, 

verdaderos derechos natural es ". 11 

En apoyo de esta idea Castan V•aquez cita lo& articules 155 

y 15b del cOdigo civil •&pañol, donde contra el derecho del 

padre a reclamar al hijo de quien ilegítimamente lo retenga 

y el derecho a requerir el auxilio de la autoridad para ha-

cerlo posible. 1
'" 

El c~diqo civil alem~n mn 9U articulo 1632 dispone que el 

cuidado de la persona del hiJo corresponderá el derecho de 

exigir su entrega, si un tercero cualquiera lo retuviere 

Lle9almente en su poder y en Francia, el padre que tiene la 

guarda del hlJo, puede forzarlo a habitar con el y si es 

neces•rio, obllo•rlo a volver con la fuerza públlc•. 

La patria potestad abarca entonces deberes y darecho9, de-

~empeñando un• función soci•l. El que una orient•ción de 

protecclOn requiera poner m•yor •nfasis en los deberes y en 

la función soci•l no significa suprimir las facultades que 

comprenda, preci9•mente porque se trata de derechos es que 

•• pu•de abus•r de ellos. 

11,-0br• Clt.d• por H•ndo: dt Cost• 1 H•, JoHfo,- Ob, Clt.-PAg. 102. 

''.- ldem.- Ob, Citad•·- Pl9, 103.- Quien c:lta a Castan Vh 
que:, Jogé M•rl•·- " L• P•trl• Potest•d.- M•drid 1960.
Cap. !, IV, Punto 2, Pl9, lb y wlgulant••· 



tria potestad tanto naturales6~omo subjetivos, se determlna-

1·..ti c¡ue en el ejercicio de estos, puede darse la desvlaci.5n 

de ~us fines por la naturaleza misma de la tnstituclOn. Y 

cuando ello se presenta, desgrac:iad~mente con mas frecuencia 

c¡ue lo lmaoinable, estamos en presencia de un abuso de dere

cho. 

Las Naciones Unldas han proclamado el der~cho pre~erente de 

los padres a elegir la educación que recibirán 'SU!i hijos, 

según consta en el •rticulo 26 p~rrafo tercero de la Oecla

rac:iQn Universal de los Derechos del Hombre. Algunos autores 

reconocen la posibilidad de incurrir en abuso en el ejerci

cio de la patria potestad, y por ello se abusa del derecho 

de familia.u 

El reconocim1ento de este abuso se encuentra en disposicio

nes legales por todo el mundo, se refieren al abuso por le

gislar sobre la perdida o 9u9pensl.5n de la patria potestad, 

en alounog de los paíwes en los cuales wus ordenamientos 

civile1, menclon•n e•t• problem4t1c• son: Aleman1a, Suiza, 

Br•vll, MéKico y Rusla. 

Por citar un ejemplo, el •rtlculo 1661 d•l código clvil •le

miin dlspomu 11 Sl los intere9e11 mor•le• o mater i•les del 

hijo •• hall•••n en pell~ro porque el p•dre abusase del d•
r•c:ho de cutd•r del• persona da •qu•l, porque lo das1tiend• 

o porque tenga. una conducta deshonro1a e inmoral, daber.i el 

tribun•l de tutel•• adoptar medidas necesaria• para evitar 

11
.- Hende~ de Costa, Maria Josef:a.- Ob .. Cit.- Pa.g.106. 



el peligro, pudiendo ordenar ~¡pecialmente que se coloque al 

hlJo para su educaciJn en ca9a de una f.i.milia. que reU.na lag 

condiciones adecuadas al objeto, en un establecimiento de 

educación o en una casa de correcciJn. Si el padre perjudi

case el derecho de alimentos del hijo y pudiera temerse para 

el porvenir de egte derecho que corr• Qrave peligro, podr~ 

privarse al padre de la administración y del usufructo le

gal". 

Del texto del anterior precepto se desprenden las 9iguientes 

gituaciones abusivas1 

La exigencia de la entrega del hijo contra el interés del 

mismo1 lesiQn de la participaciJn de la madre en el cuidado 

de la. persona del hijo; excesiva limitación del trato del 

hijo declarado legítimo con su madre¡ posible incumplimiento 

de 1•5 disposiciones del Tribunal de Tutelas para regulaclJn 

del trato; tener a.leja.do al hijo de la asistencia a la es

cuela; exceso en el derecho de corrección; vivienda ind.de

cuad•I pasividad lncomprensiva. respecto de la galud. 

En al articulo 285 del c~di90 civil suizo se expre•& que el 

P•dre y l• madre incapace9 de aJercar la p•tria pote•t•d o 

castl9adov con interdicción o culpable9 de grand•• abuso• de 

autoridad y de neQl19encia Qrave, son declarado1 despoJ•dos 

de su• derechos por la autoridad competente. 

En el slmi l•r ordenamiento brasileño 'i• dispone 11 Si el p•

dre o l• madre, •busan de su poder, faltando • sus deberes 

P•ternos o Arruinando los bienes de 9U'i hijos, corresponder~ 

al Juet a requerimiento de un pariente o del ministerio pú-



bllco, adoptar l~ medida qu~8 le parezca reclamada por la 

seguridad del menor y de sus h•beres, 9Uspendiendo a cual

quler• de aquellos de la p•trla potestad. 

En el c~dLQo de la familia ruso en su articulo 153 se señala 

que los derechos da padre y madre se eJercer~n en eKcluslvo 

interés de los hlJos; en caso de ejercerse abusivamente el 

trlbunal esta facultado para privar a 103 padres de sus de

rechos. 

Quedando establecido con lo anterior, el reconocimiento que 

hacen legislaciones extranJmr•s del abuso de la patria po

testad en cuanto • la person• y patrimonio del menor, a par

tir de este momento nos ocuparemos solo del aspecto person•l 

del menor excluyendo el patrimonial. Este aspecto personal 

contendr~ el abu9o del derecho en lo relativo a la Quarda, 

dirección y vlQilancia del hijo. 

La tarea de los padres de educar a sus menores hlJos es com

pleja y dificil, puesto qua consiste en conducir, Qular y 

sostener •l des•rrollo de l• person•lldad del hijo. S• dice 

muy bien que comienza antes del n•~imiento y sin dud•, abar

ca toda la eKlstencia de este, pue9 el hombre y 1• muJer 

maduros continú•n º h•ci•ndose " cad• di.a y en este " h•c•r

se " los ejemplo• y los conseJos de los padres, vivos o mu

ertos sl9uen ejerciendo un• enorme lnfluencl•. 

El der•cho-d•b•r de lo• p~dr•s, reconocido y •mP•••do por l~ 

ley durante l• minoridad de los hiJo9, comprende l• educ•

cl~n que super• tot•lm•nte l• •imple lnstrucci~n, puesto qua 



en ella se i1ic:luye todo aquel'f~ que ayuda al desenvolvimien

to fislco y esplrltual del menor, lo cual consiste en amis

tades (visitas y correspondencia), formas y lugares de ac

tuacLOn, lecturas, espectdiculos, diversiones; y la esfera de 

instrucción, orlen tac iOn y formación profesional. Por ~l ti

mo, el padre puede 11 corregir moderadamente " al hiJo, en 

ejercicio de su potestad educadora. 

En esta vinculaciOn entre padre e hijo, se presenta el abuso 

del derecho, en las distintas relaciones señaladag con ante

lación, pero en este caso solo haremos referencia al deber

derecho de corregir moderadamente al hiJo. 

El reconocimiento del derecho de corrección eKPresa o táci

tamente, es general en la legislación e~tranjera, así como 

'5u reducción a lógicos limites de prudencia. Donde estos 

limites h.an sido señalado'i por la ley, en la que se circuns

crlbe el derecho del padre y l• mh1ión del tribunal que ha 

de reprimir el exce90 en las medidas correctivas, qua se 

reduce a comprobar si el proqenitor ha obr•do fuer• de 11u 

derecho, pues no lo tiene al casti9•r m•s •114 de la modera

cilin. El Dr. S•lv•t h• dlcho en sus fund•m•ntos 'iiObra el 

•dJetivo " moder•d•menta 11 la cu•l 'lii9niflca. que •n el •Jer

ciclo d• las facult•d•s de lo9 P•dr•• d•b• op•r•rse con el 

cuid•do y la delic•d•z• necesari• p•r• qu• su acclón, aún 

imponiendo penltancias o castiqo9, ap•r•zca si•mpre revesti

da d• un •el lo paternal inconte•t•ble, pero el las no autori

Z•n actitud•• que muchas veces han est•do fuer• de l• dis

creción v de los limites que la ley impone. 



Ex1'ite la necesidad de distiA8uir entre la existencia del 

derecho de corrección y l~ medida de su ejercicio, en l¡ 

elección de los medios con que se corrige al menor y su for

ma de empleo determinan el limite entre el uso leqal y el 

abuso del derecho de corregir con finalidad formativa. Estas 

aclaraciones son necesarias tanto en el derecho francés como 

en el nuestro, ya que el cOdlgo civil para el Oi9trlto Fede

ral en el articulo 423 ie dispone en forma general que1 

••• los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo 

su custodia, tienen la facultad de correQirlos y la obllga

ciJn de observar una conducta que sirva a estos de buen 

ejemplo " 

Esta misma redacción la encontramos en el precepto 352, de 

nuestro ordenamiento civil estatal. Como hemos observado nos 

marca en forma general el derecho de los padres o de quien 

ejerce la patria potestad, para corregir a los hijos, slo 

mas limite que el de observar una conducta que le sirva de 

buen ejemplo • estoB. 

Desde el punto da vlsta penal, esta problamAtica tiene como 

•ntecadentes en el c•pltulo de lesiones •n Q•n•ral, c•us•s 

••P•ciale9 de ju•tific•ción. 

El códiQo P•n•l p•r• •1 O. F., reconocí• •xpres•m•nt• l• 

Justificación de l•• lesiones qu• pudieran ser c•u••d•• con 

fundamento en la eKistencia del derecho de corrección1 en 

lo• si9utant•• t•rminos: " Las l•siones inferid•• por quie

n•• eJ•r:•n la patria potestad o l• tutela, y •n el ejerci

cio del derecho da cor~ecclón, no ser~n punibles ni si fue-
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ren de las que tardan en sanar menos de qulnce dias sin po-

ner en pell;ro la vida, y, ademAs, el autor no abugare de su 

derecho, corri9iendo con crueldad o con innecesaria frecuen-

eta "· CArt. 294 con relación a la primera pa.rte del 289 del 

códi90 anteg mencionado). 

En la axpllc:aclOn a ast• JU•tiflcación, sanos h•ce notar 

que únicamente es a los ascendientes, a quienes ge les apli-

ca, los cuales 5e encuentran en el eJerciclo de la patria 

potestad o sus tutoreg, quedando excluidos todag aquellas 

personas, tales como los patronos respecto da gus •prendl-

cas, los profesores de sus discípulos, el marido reupecto de 

su mujer, etc., además de lo~ ~uJetog en mención, el tipo de 

lesiones lnfrinQidas que debian ser las mas leves dentro de 

la c:laslflcaci~n penal, record&ndole al Juez que en ocasio-

nes estas lesiones re$ultan ser 9raves por concurrencia de 

cau9afi ajenas al autor. l9ualm•nte ve debía demostrar plena-

mente que estas lesiones fueron causad•• con el propósito de 

obtener •nmienda educativa. 

Gracia1 a ••tas di9po1iclonas el abuso de este der•cho tubo 

ocasiones no solo fueron leves, todo esto al amparo de lo• 

El abuso del derecho ~• confi9ur•, cuando •• •J•rce un dar•-

cho cuyos fines natural•• son desvirtuados por. el m•niflesto 

motivo 1la9.i.tlmo que da.termina dicho e_Jerc:lcio. El 11010 co-



nocimlento de esa desviacl~n ~~ los fines de la institución 

cuestionada es suficiente para que se dé el motivo ilegítimo 

determinante. Con mas razJn, cuando de la conducta abusiva 

surge la falta de tnterés de quien asi ejercita su derecho, 

un proceder desleal o un verdadero deseo de dañar. 

Los derechos subJetivos, Qenuinog derechos de familia, con

cebid09 como instrumentos al servicios de fines que tras--

cienden la person• del titular y como reiteradamente se ha 

señalado, verdaderos derecho11-functones. Al eKistir una apa·

rente coliBión en este derecho, el que pretende esto, perju

dica el bien común familiar y a la vez ataca su propio inte

rés, cuadrando solo entonces, la intarvancidn estatal que 

proteJ• a ambos. 

Siendo la familia una de las comunidades, mas prJKimas en 

las que el ser humano se degenvuelve para lograr sus fines, 

realiz~ndose en dimensiones de tiempo y et&rnid~d. Y si en

tendemos por derecho subjetivo l• facultad inviolable de 

h•c•r u obtener lo qua se ordene a su fin, el cónyu9e, el 

p•dre de familia di9fruta de derecho• subJetivo9 como titu

lar d• las facult•des que le permiten, por la misma famili• 

y dentro de ell•, br•9•r por su propia realización y por la 

de los suyos, lo cual •• también 109r•rse • •i mismo. 

Los d•recho9 son funcionales, en cierta medida, porque •• 

•b•urdo • inhumano •l pretender realiz•rsa fuera de la con

vlvwncia, Y• que ••t• ext9e, por lo menos, un mínimo de co

laboración indivldu•l •n el bien común. En Bra•il, el ar

ticulo 5 del decr•to-ley 4657 dispone que " En la •PllcaciJn 
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ley, el Jue~ atendera a los fines sociales a que la 

misma se dirige y en las eY.igencias del bien común 

En los derechos subjetivos se acent~a el carácter funcional, 

sobre todo, en la patria potestad porque su pro1<imidad con 

lo que hay mas intimo en el hombre es mucho mayor que en los 

derechos patrimoniales1 porque es tan decisiva en ellos lo 

que se ha llamado la influencia directa y profunda de la 

infra y supra estructura moral, porque el orden de la insti-

tuci~n exige una autoridad, que se ejerce sobre personas, 

fines en 9Í mtsmos que deben ser protegidos contra un ejer-

c1cio de autoridad familiar que comprometa en lu9a.I"' de fa.va-

recer 9U desenvolvimiento integral. 

El abuso del derecho se presenta en los derechos de familia 

tanto como en los otros derQchos subjetivos, solo que aquí 

es mas peligrosa la intervenciOn Estatal, por l• trascenden-

cia de los bienes comprometidos, como también mucho m~s de-

11c•da su represión, ya que el Estado debe intervenir en una 

forma cuya medida de prudencia podríamos calificar de illmi-

ta.da. 

Cuando el orden, esta gravemente comprometido an un hogar y 

cuando 109 derechos del niño dejen de estar salvaguardados, 

el E•t•do tiene el debQr de lntervenir, por sl mlsmo o me-

El profesor Antonio Clcu, d• wu oplnión con resp•cto • e9te 

tema de l• •l9ulente forma: 11 LoSI derechos subJ•tlvo• priv•-

do• afirman, la llbertad del individuo de cuid•r 1us proplos 

lnterases, mientras que la patrla potestad e9 ante todo, 



deber aunque también es poder~4 libertad, pero egta se pone 

al exterior no como Libertad arbitraria sino como poder dis-

crecional, como libertad, de obrar seQún el interés familiar 

lo exige. Señalando que juridicamente, los límites de tal 

esta sanción y la flQura del •bu•a da patria potestad lo que 

constituya el dato positivo, 1ncontrastable, a favor de 

nuestra construcclJn. Si la Libertad del padre fuese lllml-

tada, se podría hablar quizá, aunque fuese restrln9idamente 

a los poderes personales; de derechos subjetivos en sentido 

privatistlco "• .. 

Lo anterior nos da ha demostrar que el abuso del derecho, 

5eQún egte autor ltal lano, 'Se encuentra reconocido' en la 

doctrina y en la ley de carácter privado, pero entiende que 

hay una di•tinclón fundament•li en el derecho privado pude 

haber abu90 dal derecho porque el titular es libre para u-

11arloJ en la patria potestad, no. Se excluye aquí que el 

de h•cerlo, mientras que el propietario pude disfrutar con 

abuso dentro del derecho privado, se da un conflicto de ln-

ter•••• lndlvldu&les, en el •buso en al eJ•rciclo d• la pa-

tri• potest•d no, porque no hay lnter•• lndividu•l del p•-

dre, sino solo un podar cuya finalidad lo limita, dlriamos 

qu• el obJetlvo que tiene que cumplir lo restrlnQe, por úl-

1•.-c1cu, Antonlo.-El derecho de Famlli•.-Tri.duce de S•nti1 ttelendo 
<Butno• Airts 1 1~47>.-C•p. ti, Parr. 7. -P•~· 16~/Bó. 



ti.mo en el derecho privado .a.75 .. anciOn se presenta como ln

demnizaclón de da~os, mientras que en la patria potestad 

provoca la gubstltuci.Jn del agente por otro órgano. Como 

consecuencia de el lo el abuso del derecho aparec:e c:omo exen

cl&n en el derec:ho privado, es regla al lgua.l que en el de

recho público. 

A continuaciOn •nallzaremog brevemente el derecho que da 

origen, según mi conslderaclón, al m•ltrato de los menores 

por parte da las persona9 que ejercen la patria potestad, y 

del que nace un c:laro abuso del derecho. 

3.6. EL DERECHO DE CORRECC!ON. 

Este derecho pla9mado en nuestro ordenamiento civil en el 

articulo 352 y por el cual los que ejercen la patria potes

tad, tienen la facultad de corregir a los menores suJ•tos a 

•u potegtad, ge presta a que &Klstan en nuestra sociedad 

niños que wufren, malos tratos, abandono, vejaciones, laslo

n•• que van desde las mas que leves hasta las que c•uvan la 

muert•. 

La palabra corrección nace d•l Latln corr•ctio, l• cual si9-

niflca represión o censura de un d•llto, falta o d•f•cto, 

acción y efecto de corregir o de enm•ndar lo •rrado y d•fec

tuoso. 

S• har• un• corta historia de ••t• d•~•cho, d• como •r• y es 

consider•do en otros paises. 

En el antiguo derecho francés, el padre podía hacer aneare•-



lar a su hlJo sln dar la meni~ eKplicación¡ pero los abugo~ 
cometidos llegaron a un grado tal que los parlamentos, apo-

yados por el Rey, reaccionaron. Por un decreto, el parlamen-

to de Paris estableció que el padre no podía hacer encarce-

lar a su hlJo mayor de 25 años, sin una carta sellada eKpe-

dlda por el Rey, por este medio éste ejercía un control. 

La encarcelación dlo lugar a gravlslmos abusos, pues quien 

eJercltaba este derecho, en la mayoría de los casos eran 

padres indl9nos, muy mediocres como educadores. Además la 

cárcel representaba para el menor un terrible aumento de 

corrupción, porque se ~ncontraba me:clado con otros deteni-

dos de los cuales adquiría malas conductas. 

El articulo 375 de la ley del 19 de Abrll de 1898, nos defi-

ne en sentido técnico el término derecho de corrección cumo 

11 La facultad que tienen los padres, baJo ciertas condici'o-

nes y modalidades, da hacer encarcelar al h1Jo vicioso o 

rebelde a fin de vencer su resistencia o de apartarle de ~us 

malas inclinaciones ''·" 

En •<•cto, al derecho de corrección por p~rte de tos padres 

incluía en ant•Ro el de h•cer encarcelar al hiJo, concebido 

•si, ha d•••parecido de este derecho francés, en la actuall-

li•r v • los r.ons•j•ros y funcionarios dal consejo tutel•r 

p•r• menores, par• solicitar de ellos asistencia educativa y 

17,-AMbrosio, CoUn y H. Ciplhnt.-Curso Elemenhl de Derecho Civil. -
Tomo 11.-Vol !,-Editorial Reus.-PAQ. 25. 
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nos hace un señalamiento preciso, en 

cuanto al derecho de corrección puesto quG en el articulo 

278 de su códlgo civil se expresas " Los padres tienen la 

facultad de corregir o hacer corre9ir la conducta de sus 

hijos menores. El poder de correcciOn debe ejercers~ modera-

damente, debiendo quedar excluidos los malos tratos, casti-

gos o actos que lesionen o menoscaben física o psicolOgica-

mente a los menores. Los jueces deberán resguardar a los 

menores de las correcciones excesivas de los padres, dispo-

niendo su cesación y las sanciones pertinentes si correspon-

dieren " 

Oe oste precepto 1e desprende la consideraclOn hacia el tipo 

de lesiones c•ugadas al menor que pueden ser fisicas o psi-

colQ9icas, esta conslderación es muy importante, ya que el 

término lesiones en nuestro derecho mexlcano se encuentra en 

una forma muy generalizada, porque se dice que comete el 

dellto de lesiones el que cause un• •lteraclJn en la 9alud 

de otro. En este punto nos tendriamos que r•mitir • al ley 

gener•l de salud en la cual se marca la finalidad del dere-

cho a la protecciOn de la salud. En el capitulo siguiente •• 

harj manclOn de l• finalidad del derecho de protección a la 

salud. 

En al •njll•l• que ••haca •l anteriormente citado articulo 

278, el •utor ••P•~ol Diez Picasso opln• al respecto, que la 

punitivo slno P•d19ó9lco. 

Queremos entender que este autor utl l lz• el término ped&Qó-
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Qico, en el sentido de que es el arte de educar especialmen-

te a los niños, si es agi compartimos su pensamiento, porque 

el derecho de corregirlos es para educarlos, sin castigos, 

sin malos tratos o algún acto u actos que menoscabe su salud 

fLslca y psíquica. 

Si9ulendo con el anallsls del precepto ge señala que el fin 

de educarlos no legítima de nln9una manera, log medios abu-

•lvos y lesivos empleados por los padre~ ya sean golpeadores 

o •.6.dicos. 

Como consecuenci• de las reformas a este articulo se ellminJ 

la prerrogativ• de los padres para hacer detener al hijo en 

un establecimiento correccional por el termino de un mes, ya 

que fue unánimemente censurada por la doctrina de Argentina. 

En el derecho meKlcano eKistan medios de corrección los cua-

les H9ctor Campara los ha dividido en medios de corrección 

directos e indirectos. Ante9 de pas•r a especlflcar cada uno 

de el los, asta .autor da un concepto de corrección el cual 

nos marca como " Los med los que pueden ser tomados por los 

que eJwrcen la patrl• potestad o por Ori~anos del Estado a 

requerimiento de loSi mismos, en cumplimiento de lo,. deberes 

de 9u•rd• y educ1ción, • •fectos de reencausar l• conduct• 

del menor t•niendo en cuenta su adecuada formación 11 
... 

Los medios de corrección dir•ctos soni 

Loa medios que utili:an los qu• •jerc•n la patria potestad, 

a manera de antec•dentw del articulo 295 d•l códioo penal 

".- Campora, HKtor.- Ravl1t1 Jurldlca 1'1exicana.- Ob. Citada.- Pigs.44 
y 45. 



que nos señala Al que ejer¿Íendo la patria potestad o la 

tutela infiera les1ones a los menores o pup1los bajo su 

QU4rda, el Jue~ podrá imponerle, ademAs de la pena corres-

pondiente a las lesiones, suspensión o privación en el eJer-

ciclo de aquellos derecho'B ". Tenemos que en el códiqo en 

mención se establecía, que si las lesiones inferidas al me-

nor en el eJerc1cio del derecho de corrección, no tardaran 

en sanar menoG de quince dia; y la per!ona qua le estuviera 

ocasionando tales lesiones no abusare al Qrado de inferirlas 

con crueldad o con innecesaria frecuencia, estas lesiones 

resultaban no punibles y por tanto no existL• delito. 

El articulo comentado fue deroqado segJn consta en el Diario 

Oficial de la Federaci~n del dia 13 de enero de 1984, susti-

tuldo por el precepto 295 ya citado. 

Gracias • esta reforma las lesiones cau11das a los hlJoe en 

el eJerclclo de mal llamado derecho de corrección, pueden 

ser, causa de una sanción penal ademág da la perdida o su•-

penslOn de la patrla potestad. 

De este modo, los medios da corrección ge reducen en solo 

reprimendas verbales, privaclón de salidas, de Juegos o •1-

Qún entretenlmlento del menor pero nunca de ;olpes, malos 

tratos o mucho menos l.a privación d• la vida. 

Este articulo 295 códi90 p•n•I p•r• el D.F., ti•n• similitud 

al 278 del códlqo clvil •r;entlno, aunqu• este especiflc• 

cl•r•mente los castl;os no permltldos • los padres y mencio-

na el aspecto psíquico qu• en el desarrollo del menor •• 

lmport.antis1mo, tinto como el físico, por ello an nuestr• 

ESl A TESIS nm DEBE 
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legislación tiene que Jugar u~0 imprescindible papel la salud 

p9Lquica del menor, que menoscaba el desarrollo integral del 

menor y que en muchas ocasiones no es tomado en cuenta para 

su prevenciQn y sanci~n. 

Medlo9 de corrección lndiractosi 

Estos medios solo aer~n mencionados an forma QQneral ya que 

aste trabajo esta enfocado hacia el ejercicio por parte de 

los padres del derecho de corrección en forma directa. 

La corrección por parte del Estado, que realiza a través da 

sus órganos, se encuentra re~ulada por l~ ley que crea los 

Consejos Tutelares para Menores Inrractores del Distrito 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

dia 2 de Ago5to de 1974. 

Según esta ley en gu art. 19 9U objeto es promover la re

adaptación social de los menores de 18 años, mediante el 

estudio de l• personalidad, la aplicación de m•didas correc

tivas y de protección ya la viQilancia del tratamiento. 

La intervención de los consejos tutel•res •• produce cuando, 

menores de edad infrinJ•n leyes panales o los re;lamento9 de 

policía y buen ooblerno o manifiesten otra forma de conducta 

que h•O• presumir fund•d•mente un• inclinación • causar da

ños• si mtsmos, • su familla o a la soci•dad. <Art. 2 de la 

ley que crea los cons•Jos tutelares>. 

En cuanto al procedtmi•nto que es egpectal •l autor H•ctor 

Campora nos m•nciona, 11 que cualqui•r autoridad a la que se 

le presente un menor que realice al9una de las conductas 



.antes menc:1onadas, tiene la o§liQac1..;11 de ponerlo a dispoo¡i-

ct..;n del Consejo Tutelar para que el consejero instructor 

que ge encuentre de turno, dentro de las 48 hrs. siquientes 

a la recepción del menor, resuelva la condiciJn de el que 

puede $er1 Su lib~rtad incondicional, su entrega a quienes 

ejercen la patria potestad, la tutela o guarda para luego 

continuar el procedimiento o si se interna en el centro de 

obs•rvac:ión ".•' 

Posteriormente el art. 41 de la mi~ma ley, nos dice que para 

inte9rar el expediente, en el cual red•ctaron el proyecto de 

resolución definitivo para elevarlo ~ l• sala, tandr~n 15 

dias naturales para ello y que este término, puede ger pro-

rroqado hasta otro numero igual de días. Recibido el expe-

diente en la sala ge realizara una audiencia dentro de los 

LO dias si9ulentes a la recepción, en la cual h•r~ una expo-

slclJn el instructor al igual que se practicaran las pruebas 

que se estimen p•rtinent•s y se oír• la aleoación del promo-

ter p•r• posteriormente emitir una resoluciOn. 

En egte orden ~e establece un• medid• de correcciOn contr• 

la cual podra ser interpuesto y lo• medio• de corrección 

ser~n ravlsadog por 1• S•l• que los hibt•r• emitido cada 3 

m•••• teniendo un c•r•cter de irrecurrible. 

"·- C•mpor•, H•c:tor.- Ob. Cit.- P•ll• 47.- Art. 34 y 3~ L•y 
qu• Crea los Cons•Jo• Tut•l•r•• par• Menores Infractor•• d•l D.F. 



clón admlni9trativa que se e~Euentra saturada de funciones, 

que tal vez no son realizadas adecuadamente por esta misma 

r•zón, y que •demás tiene un amplio margen de intervención 

de carActer discrecional, para la regulación de la conducta 

del menor, esto con apego a la aparte final del articulo 

numero 2 de la ley tratada, el cual establece que estos con

sejos intervienen cuando lo• menore5 den manifestaciones de 

conducta que presuman, en forma fundada, lnclinaciOn a cau-

5ar da~os a su persona,familia o sociedad. 

Otra crlttca al procedimiento es, en cuanto a la personali

dad de quien realiza la defensa del menor, puesto que se -

encuentra a cargo de funcionarios del mismo organismo, que 

son Juez y parte en el proceso, GUe los recurso• también son 

interpuestos por ellos, los cuales por solicitud de quien 

ejerce la patria potestad o por si mismos log ejercitan; 

esto se encuentra totalmente en contra de la defensa del 

menor, ya que estos llegaron ante el Consejo Tutelar a soli

citud de su9 mismos p•dres. 

Adem•s de lo• medios impuewtos, tienen une dur•clón lndeter

mln•d•, cu•ndo el menor pudo haber comatldo o no un •etc 

d•llctlvo y •un asi encontr•rse en un• situ•ción de notori• 

d••v•nt•J• en rel•ción con lov verd•dero• dellncuent••· Que 

est•• medid•• un• vez firmes son revisable• c•d• 3 m•••• y 

l• re•oluclón que se dicte es irracurrible, est• discrecio

n•lld•d con l• que se en~uentr• inve9tida los Cons•Jos Tute

l•r•• d•n un m•rco de pr•ctic• indefen9lón p•r• •l sujeto 

p&sivo de l• r•l•ción paterno-filial. 



Estas pequeños seres humanos ~¡ encuentran en el centro de 

innumerables atropellos, de los cuales solo se pueden defen

der a través de quienes en muchas ocaslones son los causan

tes directos de estos atropellos, los padres, no ob9tante 

esto, en lag escuelas son obJeto de adquirir vicios, en las 

calles el ofrecimiento de revistas porno9r~flcas, por todas 

estas conductas nociv•s y parJudlciale• para la salud t•nto 

física como psiqulca el menor de edad se encuentra en un 

estado de lndefen•ián. 

Los padres qozan de un• im•oln•clón •troz, para proporcionar 

• sus hlJos, correctivos, • lau supuestas desviaciones de 

conducta estos. En el sl9ulente capitulo se tratara sobre 

los factores, tipos y causas del mal trato a los menores. 
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C A P 1 T U L O 4 

EL MALTRATO EN LOS MENORES DE EDAD Y LOS ELEMENTOS QUE 

INTERVIENEN EN EL. 

4.1. EL MALTRATO DE MENORES DE EDAD EN LA HISTORIA, 

L•s historias de niños maltratados y asesinados por sus pa-

dres .1.bundan en el m1 to, l• leyenda y la literatura. 

Como antecedent• y de manera aclaratoria, el autor Rascovsky 

<1975> nos dice que eKista una repu9nancla cultural para 

aceptar la realidad de la matan:a de los hiJos. El termino 

científico que debe aplicar'le, as el de fillcidfo, del l•ti.n 

fllus, hiJo y cidim-clde, matar. la evitaciOn del término 

pu•d• interpretarse como la d•f•n•• unlv•rsal de no querer 

aceptar el ••eslnato de los hlJos por parte de sus padres. 

Como antes m•nclonamos, tanto el filicidio como •l infanti

cidio, aparecen sin rodeos, en diversos mitos b•slcos, en 

lo• orioenes de la cultura, a menudo como un requisito •••n-

ci•l en l• rel•ción armJnic• d•l individuo o de 1• soci•d•d 

con el wer divino o como un fund•mento del •cto con •l mtg-

mo. 

Asi tenemos, que en la antiQU• Suecia, el rey Aun sacrifico 

/ 



a nueve de sus hijos al dios88din, 4 fin de que prolonqara 

su vida nueve años cada ve:. Hedea, princesa hechicera da la 

c~lquida, asesino a los hijo~ que tuvo con Jason, en venqan

:a por las preferencias de éste por otra mujer. 

En la bibli• ~e desarrolla un tema de abuso y asesinato del 

niño, entendido como un sacrificio ritual. La cerc•na muerte 

de [saac ~nte las manos de su padre Abraham, es un relato 

familiar bíblico. Después de que dios le expreso que 1acri

~lcara a su hiJo mas amado, Abraham acostó a Isaac en el 

altar y puso un cuchillo en su Qarganta, cuando dios estuvo 

convencido de la obediencia de 

tttutr a Isaac por un cordero. 

Abraham, le permitid subs-

Para aquellos cristianos que interpretan el anttquo testa-

mento como una prefiQuración de la cristiandad, tenemos • 

Herodes, en el nuevo testamento, quien ordena la muerte de 

todos log infantes de dos años y menores. Este asesinato de 

los lnf•rites, como fue llBmado y del cual Jesús se salva, 

•nuncla el prlncipio de la cristiandad. 

Para la aclar•ciOn de los anterior en aplicación al mal tra

to de lo• menores, podemos decir que el día de lo• lnoc•nte9 

era celebr•do •n la mayoría de los paiseg cristianos con el 

•zot• ritu•l de los niños. 

Lo9 menores •r•n rutlnari•mente sacrificados al nacer, en 

~lgunos luo•r•s d• Polinesia, Afric• Oriental y Am•rlca del 

Sur, porque •r•n 1n;orro9os para la movillzaciOn u obstacu

llzab•n de al9ún modo los viajes. 

El lnfantlcldlo planteado como la única alternativa para l•• 



desgraci~das madres goltera5 8~9 un tema humano pergistente, 

un ejemplo de esto, fue el programa implantado en la India 

el cual se difundió como un control de la natalldad en e9te 

Estado. El asesinato de los ni~os ilegítimos al nacer era 

mucho muy común en Alemania y en toda Europa en el SiQlo 

XVllI, las m•dres solter•s tenian poca~ oportunidades, .si su 

maternidad er• descubierta, ya que eran excomulQadas por la 

iQle9ia y vivían como desterradas socialmente, si ellas ma

taban al niño y eran descublertas, los castigos eran terri

bles. Como el encostalamiento Que se practicaba en Alemania, 

conglgtente en colocar a la victima dentro de un costal y 

era tirada al río frecuentemente con uno o dos anlmale9 vi

vos, par• Que l• muerte fuera mas dolorosa. 

En In9laterra entre la década de 1770 y la primera parte de 

1780, la rápida expansión de la elaboración textil había 

producido una oran necesidad por trab•JadoreB de fabrica, 

hombreB que h•bían s11o oranjeros y artesanos se.resistieron 

• l• 1dea del trabajo de fabrlc&, l• lndustr1• teKt1l regol

vló su problema con l& utlllz•clón de muJere• y niños. 

El empleo y aprendiZ•Je de los niños par• el trabajo de l•s 

fabricas condujo a nuevas clase• de abuwos, frecuentemente 

•• aproKlmaron l•• condicione• de tr&b&Jo en la• fabricas 

con la ewclavitud. Cu&ndo los padres ln9l••••, como rebelión 

al trato inhumano, se rehusaron • mandar • sus hijos a tr•

bajar, Jóv•n•s mendloow dMl hospicio, niño• •ln padr•s qua 

lo• prot•;leran, entre l•s edades de cuatro • cinco años, 

fueron mandados a laborar en esas sltuaciones lnfrahum•n~s. 



El movlmiento para reformar e~7 trabajo de los niños, inicia

do en Inglaterra por Robert Owen, fue responsable de que al 

parlamento promulgara el primer edicto de las fabricas en 

1802, rompiendo el supuesto slstema de aprendl:aJe de los 

pordioseros. Puesto que este edicto no interfería con lo$ 

tr•dlclonales derechos de lo• p•dres, estos teni•n libertad 

plena para enviar a sus hlJos a trabajar a los molinos, la

borando largag horas durante lav cuales eran golpeados y en 

ocaslones ge le$ sumergía de cabeza en un barril para que se 

mantuvieran despiertos. 

Se considero a Owen muy hum~nltario, cuando lnslsti~ en qua 

los niños de sus fabrlcas no daberian trabajar mas de trece 

horas y se les permitiera cu•ndo menos un periodo de eJerci

clo al di.a. 

Los Japoneses han practicado el infanticidio durante mas de 

mil año9, esta pr¡ctica alcanzo el punto mas alto durante la 

•r• f•udal, como un modo de control de población. Era utili

:ado principalmente por los QranJeros, qulenes matab•n a los 

hiJo• postarlor•s •l primero, t•l practlca •• llam•b• m•bl

kl, un termlno .tiQr!col• qu• si~nlfica "ponerse m•nos den-

'!10'111· 

Asi t•namos que los mexicanos de log vleJos tiempos conslde

r•b•n su cosecha da m•iz d• un• m•nera simbólica. P•rclbi•n 

•l maiz como un ••r vlvlent• que •tr•v•s•b• el cielo d• la 

vld• desd• 1• concepción hasta l• muerte, y r•pr•••nt•b•n • 

••t• ser, con propOsltos de ••crlflcio• con el fln de promo

v•r el craclmlento de la cosecha, como una p•rson• viv•. De 



este modo, los recién nacido~8eran sacrificados cu•ndo sa 

sembrabc el maíz, a los niños un poco mayores, cuando Qerml

naba; y a otros aun mayores cuando la planta crecía. Lógica

mente los hombres vieJos eran sacrificados cuando lleQaba el 

momento de la recolección. 

En las Qrandes civilizaciones anti9uas era conBiderado como 

un medio para eliminar a todos aquellos pequertos que por 

des9racia nacían con defectos físicos. Asi en la [ndia cada 

infante con algún defecto fís1co, se tenia la creencia de 

que era instrumento del diablo y era destrozado. 

Vemos que a través de la historia, el asesinato de los hlJos 

por circunstancias de sacrificio a los dioses, como medida 

eu9enéslca para deshacerse de los enfermi:os, o como una 

forma de control de la población para mantener baja~ cifras, 

ha sido caracterl9tlca constante e importante en la historia 

social humana. 

Pero, qué tenemos cuando no '!e llega al as&si.nat9 ?, 

Se lleQ• •1 m•ltr•to de los menores en sus m~ltiples presen

t•clones. 

Senec•, señala hwchos comoz 11 La explotación de las indefen-

9•5 cri•tur•s p•ra la supervivenci• de los padres, por med10 

de l• extracclón de un ojo o de l• amputaclón de un• pierna, 

con l• flnalld•d de convertirlos an limosneros profes1ona

lesº .. 

Pero, ap•rte de qua al9unos ni~os eran convertidos y obli9a

dos • •• trabajar "como limosneros, en l• primera d•cad• de 

1800, otrog tantos er•n enviados a las minas y • l•B fabrl-



cas, donde eran 1nhumanamente8~xplotados. Luego entonces, la 

esclavltud de los niños pobres como parte de la fuer:a de 

trabajo, se conv1rtl~ en forma creciente en un rio de explo-

taciQn de la poblaciOn y del problema de la mano de obra 

barata. 

En México, por eJemplo la escritora Elena Poniatowska nos 

menciona en uno di! sus libros que 11 En un p•ís de desamparo 

como el nuestro, el trabajo de lo9 niños es normal, si no 

trabajan no sobreviven ••• "H 

En 1977, la informac1Jn periodis;tica señala que "En un es-

tudio realizado por la Confederación de trab•J•dores de Mé-

xico Cespeclflcamente por la confederación obrera de or9ani-

:aciones juveniles), plantea la cantidad de 1'500.000 meno-

res de 14 años de edad se unen al sector productivo del país 

y que 200.000 niñOi deambulan buscando la manera de sobrevl-

vir "·~ Mas recientemente, del .tnálisis censal v de las 

ci_frac¡ extr.toficiales mencionadas, 9& desprende que exista 

una tendencia al aumento de la p•rticipaclón de los niños de 

14 •ños en la fuerza de trab•jo del pais. 

4.2. DEF!NICION DE MENOR MALTRATADO. 

Como primer punto •1 qua se debe referir •n l• búsqu•d• de 

'° .. -Ponl•towsk•, Elena. .. -Le Muevo La P•nz•.-Rev. Fem. Edlt. 
Nv•. Cultur• Feminista s.c. M•xlco 1978 Oct.-Dlc. PA9. 
13. 

".- Ben1un1a, Gr1ci•l1.- El Tr.b•Jo de lo• Ni~os.- Publicado baJo ·i. 
dlr1ccion do Ell11 N1ndlllevlch.- Edltorlol O.I.T. Gln1br•,Sulu 
1980 •. - PA9. 107. 



asta definición es al termino
9
genor, teniendo como sinónimos 

niño'!, niñe:. 

El menor de edad es aquella 11 persona que no ha cumplido to-

davía los diec:ioc:ho años de edad " 11 Este concepto es com-

plwmento del de ni~ez el cual iie dice que es " periodo de la 

vida humana que se extiende desde el nacimiento hasta la 

•dolescencia ''. 11 

Desde el punto de vista soclolóQico el nlño es una persona 

inmadura, se comprende como la vida humana desda el naci-

miento hasta la adolescencia, en un estudio sobre el abando-

no de niños d•n un concepto de lo que e9 este, el cual es 

11 la persona humana desde su nacimiento hasta la iniciaciQn 

de la edad publi'r. " 1
" 

Conforme a lag conceptos apuntados se puede definir al ni~o, 

como la persona humana la cual se encuentra en un periodo de 

su vida comprendida, desde su nacimiento hasta el principio 

de la pubertad. 

En cuanto al concepto de maltrato, se entiende por malo1 

tratos 0 los actos realizados contra otra u otras, con1iim-

tentes en 9olpes, inJurlaB, o molestl•s de cu•lquier el•-

11.- ·o. Pin•, R1.f1.el, O• Pin• V1.r•, R1f1.e1.- Oicclon1rio d• D•r . .cho.
Edltorlll Porrú•.- P•;. 3Sl. 

11,- ldu,- P•;. 362, 

''..-r10nzAl•z: d• 1• V•o•, Fr1.ncisco.-Oerecho Pen•l f1eKlc1.no.-Editori•l 
Porrú1.-P•; .143; 
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Este concepto es un tanto concreto ya que los malos tratos 

pueden ser •cciones y/o omisiones que de manera intencional 

una o v•rias person•s dirigen a otr• u otras para causarlas 

un daño, ••te puede refiult•r físico y/o psicológico. 

En conclusión tenemos que el concepto da menor maltrat•do 

es1 las •cciones y/o omisiones que de maner• intencional una 

o varias personag diriqen en contra de la persona humana 

desde su nacimiento hasta la iniciación de la pubertad, par• 

causarle un daño el cual puede resultar físico y/o psicoló-

~leo. 

Del anterior concepto nace el de Síndrome del Niílo Maltrata-

do, el cual finqir~ como •Je de este trabajo de tesis. 

4.3. EL SINOROME DEL NIÑO MALTRATADO. 

Este conc•pto fue descrito por primera v•z en 1868, por Am-

tlc•b•n a los infante•, cuando las cau••• de 1u muert• no 

•ran muy claras medicament•. Pero •Stos hall•ZQ051 fu•ron 

••• •poc•. 1
' 

No obstant• en 1874, uno de los tantos casos sobra el abuso 

".·O. Pin•, R•fHl.-Ob. Clt •• ·P69.J46. 

".- Osorio y Nieto, C•b•i- Au9u1to.- El Nlflo Maltr•hdo.
Edltorl•I Trill••·- P•g. 14. 



a los niños, surgió de las s6~bras sacudiendo a la humani-

dad, el nombre de la menor ha pa$ado a la historia porque 

Qracias a que Mary Ellen, fue salvada de sus agrewores, la 

sociedad se enfrent~ a la cruda realidad de los niños mal-

tratados. 

E$te caso fue sl9niflc•tivo para la creación de la sociedad 

para la prevención de la crueldad en los niños, ya que en el 

año de 1874 no existían leyes protectoras de menores que 

estuvieran en las condiciones de Mary Ellen, por ello las 

per9onas que se encar94ron de protegerla, acudieron a una 

sociedad para la prevención de la crueldad en los animales, 

la cual bas4ndose en que el ser humano pertenece al reino 

animal, era la pequeña sujeto de protección de la citada 

sociadad. Mary Ellen, fue llevada ante un tribunal en cami-

lla por ta debilidad y enfermedades que padecía a consecuen-

eta del maltrato, pero se encontraba viva, graci•s a leyes 

que re~ulaban el tratamiento a animaleu, ~ue se~ar•da de su 

hogar y d• sus a9resores. 

En 1975 s• creo la primer• socled•d para la prevención de la 

crueldad en los niños, el " seve the chlldren fund 11
, por 

EQlontine Gebb, quien redactara log derechos del ni~o en 

fico, danomin~ndos• 

"•'' 
Los términos usados para describir la• levionas de low meno-

·~-Fontana, Vicent J.- En Defensa del Ni~o Maltratado.
Editori•I Pax, Méxlco,1985,- P•Q· 39. 



res han si do " tra.umas 
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irreconocLdos 11
, '

1 traumas Lnsospe-

e hados º, º tra.uma Lnduc ido por los padres 11
, etc., desafor-

tunadamente ninQuno describía verdadera.mente el cuadro de 

las condicione'ii que a menudo amenazan la vida del menor, 

hasta que el termino Síndrome del Niño Maltratado, fue ex-

puesto por el Dr. Henry Kempe en 1961, al organizar un slm-

posium interdisciplinario en la reunión anual de la academia 

americana de pediatría, en el cual presento los puntos de 

vista pediatricos, psLquiatricos, radlolóQiCo y leQal, dando 

las primera9 cifras de incidencia del problema en los Est4-

don Unidos. 

El Dr. Kempe desiQna al síndrome del ni~o maltratado comos 

"el uso de la fuerza fi'3ica en forma intencional, no ac:c:l-

dental diriQido a herir, lesionar o deBtruir a un niño, e-

Jercido por parte de su padre o de otra persona responsable 

del cuidado del m1tnor ". 11 

Analizando esta definición se observa que no son tomados en 

cuanta dos factor•s importantes, lo• cuales son causa y e-

facto del maltrato. En primer luq•r l•s omisiones que son 

lesiones, qu• no fueron consider•das l•• de ••P•cto psicoló-

9ico, qu• en un momento dado por no ser vl•ibl•• Bon l•• que 

perjudic•n severament• la salud mental del menor. 

En nu••tro p•L• el profe•or Antonio Rulz T. propone una de-

flnlclón al r••P•cto diciendo ques " •l c:onJunto d• lesion•• 

11.-K•mp• C.H.nry.-Clhdo por t1•rcovlch, J•i111•.-El M•ltr.to • 101 Hi 
Jos.- Edltorlol Mblco, l979.-P~9.59. 



orgánicas y/o lesiones psiqui~~s que se presentan en un me-

nor de edad por acciOn directa, no accidental, de un mayor 

de edad en uso y abuso de su condición de superioridad fLsi-

ca, psíquica y social "" 

En este concepto 9e redujo la persona del •9resor, a Aquel 

que es mayor de ed•dJ y por lo cu•l los menores de edad que 

lesionan a sus hiJos no Don padres maltratadores, se •sta en 

desacuerdo con este punto, puesto que los menores de edad 

son gusceptibles de contraer matrimonio y asentando esto en 

con~ecuencia. podrán tener b•jo su potestad a sus hijos, los 

cuales podrán ser sujetos de malos tratos. 

Por Ultimo, entendiendo que el concepto de sindrome del me-

nor maltratado, es el conjunto de lesiones ya sean fi~icas 

y/o psiqulcas que sufre un menor de edad, por la acción in-

tenclonal de sus padres o de las personas respon••bles de su 

4.4. ET!OLOG!A DEL MENOR MALTRATADO. 

vienen en ••t• fenómeno, se examln•ran tre• tipo• d• f•cto-

res constitutivos del mal tr•to qu• soni El lndlvldu•l, 

famlllar y soclal. 

FACTORES INDIVIDUALES. 

' D•ntro d• ••t• f•ctor ~• encl•rr .. n dos wujetos, el aoresor y 

••.-Rulz, Tiavian,Antonlo.-El AnAll•h y Comentarlo .. 1 Tr1b1Jo del Dr. 
l'lorcov lch. -P¿Q .62. 



el agredido. El agresor, son
9Tos padres generalm•nte, •si 

como personas bajo las cuales se encuentra el cuidado del 

menor, como podria ser el padrastro, el amante de la madre o 

del padre, un hermc1no mayor, la niriera. 

Estos agresores en muchas ocasiones tuvieron ascendientes 

que también los maltrataban, lo cual dio como result.ado que 

crecieran con lesiones físicas y emocionales que les produ

jeron la creencia de que eran "buenos", v que si estos gol

pes resultaron ser correctivos exactos para ellos al igual 

resultaran en sus hijos, pero no se dan cuenta que ellos•• 

encuentran sufriendo »ecu&las de eBtos malos tratos porque 

tienen sentimientos de rechazo hacia una caricia, porque se 

subestiman a si mismos, lo cual los hace deprimidos e inma

duros. 

La frustraciOn de los padres casi gtempre se deriva en caw

ti90 hacia los hiJos, ya que en estos descargan •us tenden

cias negativas, por ser seres incapaces de repeler la •;re

slOn de la que son objeto. 

Los suJ•tow aQrevores a menudo no informan d• lo• daño• o 

solo lo hacen cuando •on prwaa del p•nic:o ante la magnitud 

d• las h•rid•s y la posible acción Judicial, si •l niño lle

gara a morir, lo• padre• pret•nd•r•n •tempr• ofrecer al;una 

absurda •KPlicac:lón de las le•lones, con frecuancl• intentan 

borrar sus huell••• cambiando d• hospital o vendo • m•dtco• 

que nunca han atendido •l menor, par• qua no entran en sos

pecha• ac:erc:a d• las verdadera• causas de lo• "acc tdan t••" 

que sufren sus hijos. 



Los padres son individuos a13rmentados de muchas clases: 

compulsivos, rig1dos, irritables, faltos de cordialidad, 

dependientes, agresivos, domin•dos por sentimientos de cul-

pa, suicidas, brutales, psicóticos, incapaces de relacionar-

9e, y a menudo personas que fueron maltratadas en su infan-

cta. Al9unas piden a gritos •yuda y otraw no les importa en 

absoluto recibirla, estos son los mas peligrosos, porque 

tratan por todos los medios de cubrir sus conductas lesivas, 

por ello la posible rehabilitacilin tanto de los niños como 

de la familia se convierte en una utopia. 

El Dr. Victor H. Guisar Cruz, director del Instituto Nac:io-

nal de Salud Mental y jefe de la Clin1ca del Niño Maltratado 

< 1989 ) opina que el " dar afecto es algo que se aprende, 

si una persona no recibe suficiente amor en la niñe:, ser~ 

incapaz de darlo i11. sus hi.jos •H•o 

La mayoría de los padres agresivos con sus hijos provienen 

de hogares destrozados en los que la violencia es el patrón 

normal de conducta, y en los que la estr•ch•z económica, el 

" Dwfinitivamente, hay resigtencia de muchos P•dres a ent11n-

der qu• no e& a trav•s de golpe& como •• puede corregir y 

educar al ni~o. Est• error solo se corregir• con m•yor edu-

c•ción 11 esta e& la opiniOn del Lic. Elí•I M•nsur Tawill, 

coordinador de la comisión de d•r•cho civil de l• b•rra m•-

•
0
.- Sal•s,Consol•clOn.- Revlgta Selecciones, Re•der 11 Dl9e1t.-t1eK de 

Abrl l /89. -Pj9, 12~. 
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Hasta aquí, &e ha &eñalado la conducta del aoresor, por par

te del agredido, el menor de edad que sufre de malos trato~ 

solo obtenemos alguna o ñinguna conducta; porque algunos son 

niños con mirada triste que vuelven su rostro hacia la pa-

... red, puesto que sus ojo& p•rec•n grande• en sus roatro~ en

jutos, niños que nunc& ríen y rara vez lloran. 

FACTORES FAMILIARES. 

E5tow factores se encuentran estrechamente relacionados con 

los factores indivldual y social. 

En cuanto a la sltuaclón familiar se pueden presentar clr

cunstanclas que ~eneran maloa tratos en los niños, como 

cuando esto• no han sido deseados, cuando provienen de unio

nes extramatrimonlales, cu1ndo •on adoptados o incorporados 

a la familia de manera tranwltorl• o permanente. Puada ~er 

que los malos tratos se den •n familia• numerosas, en razón 

d• car•ncia dlv•r•as, •ducacional••• •conómicas, d• habita

ción, pero esto no repr•••nta una r•9la sin eKcepción •n 

al;uno•·ho9ares bien lnte9r•dos, con un• •olld• b••• econó

mlc• y otras c•r•cteri.stic•• posltlvas, pueda darse y •• d•; 
exl•t•n c••o• que desde el punto d• vista económico.Y •oclal 

•• •cept•do y de•••do el menor, recibido con benepl•cito y 

•ln embar;o •• maltratado, esto puede darse por una falt• de 



autodominio o a que la famil1~ es partidaria de una educa

ciJn sever•. 

El ~mbito familiar es considerado de principal •tenclón en 

virtud de que en la familia debemos encontrar el elemento 

fund•mental, para el deBarrollo lntegr•l, siendo la célul• 

básica de la 9ociedad, qu• en sl y para si, genera la exis

tencia del hombre, 'BU formación comunlt•rla, el •mor a SU\! 

semeJantes gu preparación para vivir dentro del conglome

rado social. 

La familia Juega un papel importante en el desarrollo y for

m•ciJn de la personalidad del niño y como institución refle

ja las transformacioneg, morales, culturales y científicas 

del mundo moderno y las trasmite por medio de un conjunto de 

leyes, reglas y cogtumbres establecidas en la sociedad. El 

niño las vive y acepta para permanecer dentro del grupo 90-

clal, el cu•l esta obligado a proporctonarlea Los •llm•ntos, 

el v•stido, vivienda, escuela, diver•iones, con una actitud 

y dl•ponlbllidad emocional satl•f•ctori•, para favorecer las 

relaciones padres a hlJo• y con vl propósito de que estos 

últimos •dquieran los fundamento• del sentido de segurid•d, 

asi como modales de comportamiento y valor•• de l• conduct• 

de lo• p•dres. 

El maltrato a lo9 hlJos •n el hoqar, •• uno de los ejemplos 

que la humanidad da, de l• explot•ción del hombre por al 

hombre1 impllc• ra•Qow p•r•onal•• de suJetos condicionados • 

una wocied•d donde l• violenci• es habitual. La f•mllia pue

de producir crecimiento o e•t•nc•miento, bu•n•s rel•cione9 o 



fracasos en la& mismas, salud
96 enfermedad. 

Toda forma de aQres10n en el menor implica la deformaciOn de 

la& funciones de la familia. Si por motivos psicológicos,e

conómicos o socioculturales, la pareja no puede resolver las 

necesidades diarias, con frecuencia utilizara a los hijos 

como medio de ataque entre ambos. Así el niño en vvz. de ser 

sujeto de unión entre los padres, se convierte en suj&to de 

uso al servicio de los conflictos conyugales. 

Algunas causas de ataques de los ni~os son: 

- Cl desplazamiento de un conflicto conyugal hacia el niño, 

es menos amenazante descargar en un menor Ja ira que en un 

mayor. 

- L• fruztración de los padres ante un ntño con limitacionas 

f1sicas y/o intelectuales. 

-La adopción de autoridades que emplean actitudes irraciona

les, autorttarl•s e impositivas porque ellos mi&mos han sido 

victimas de ewt• tipo de autoridad, en su propia familia o 

en •u trabajo. 

-El miedo a perder la autoridad sobre lo~ hijos, es decir 

cuando tos p•drem sienten una amena~• h•ci• wu propia dlqnl

d•d y respeto en su propi• fam111•. 

- L• ••n••ciJn de fracaso y frustración qua los P•dre• wu

fren cu•ndo su híJo no corresponde • expectativa• poco r••-

1 lstas. Cuando tratan de 109r•r por medtow abwurdos, la for

mación d• un ideal de hiJo. 

- La agr••íOn o 1• de&tructlvldad, pueden •er el re1ultado 

de la 1mpotvnc1a. Así los P•dr•• llegan a convertir a sus 



hijos en cosas, objetos de dag~nio, tratan de darle un sen-

tido de capacidad y potencial sobre otros seres humanos. 

La familia en 1~ cual hay niños maltratados su vida es de-

9or9•nizada, existe inestabilidad y degradaci~n, desavenen-

cia conyUQ•l, penuria econOmica, enfermedades, conductas 

antt~ocialas, ausencia de cuidados, alimentación deficiente 

o mal preparada, habitaciones inmundas, desempleo, hiJos no 

de5eados, y por todo esto una desinte9ración del núcleo fa-

mi liar .. 

FACTORES SOCIALES. 

Se9ün el Dr. Michael J. Halberstam, los malos tratos con-

tra los niño• se producen en todas las clases sociales y 

niveles económicos, en todas las razas, nacionalidades y 

rel iglone&. •• 

Se considera que los malos tratos a 109 niños, pueden darse 

aste hecho presenta mayor incidencia en niveles inferiores, 

por su dtvar•id•d de problemas, sin dejar de reconocer que 

los ••tr•to• supwrior•s estAn en meJor PO•ibilidad de disi-

mular u ocultar tal•• hechos. 

L•• prestan•• •mbi•ntales, el consumi•mo y l• publlcld•d 

crean nec••ldad•• •n •l individuo, •• trat• mucha• Veces, de 

•1,..,,.edtn•,C1rlo• A •• '""1ll10n y f1adlo d• Menor•• ion Expuls1do-• por 1u1 
P1drn • ..Perlódlco Excelwlor, del di• e~ do ~•yo do 1978.- ~•Mico, 
D.F.-Pig.17. 



duo trata de satisfacerlas tr¡g¡Jando noche y día, procuran

do obtener de m1l maneras el dinero necesario para responder 

a esos estímulos ambientales. Pero sucede que no lo consi9ue 

y se siente frustrado por ello, entonces, cae en La angustia 

y la depresión esto lo encamina hacia la neurosis que esta

lla en el seno familiar. 

11 Giu1Jeppe Amar'a, miembro del instituto me1<icano de p11ico

análisis nos dice: "La dashuma.niz.ación actual de los miem

bros de La sociedad imposibilita que sus familias sea nú-

cleos humanizado!"es de futuros hombres. Comprueban esta ne

fasta inversión de la función natural de Las familias, la 

misma difusidn de la insensibilidad o indiferencia entre 

tantos seres desvitalizados, asi como el prooresivo incre

mento de la destructividad en el •eno de la sociedad. La 

inclinación de la sociedad humana hacia La paranoia univer

sal. Tendencia que es provocada por ta notable propaqacLQn 

entre numerosos individuos del m1edo, del terror, de l• des

conf1•nza, de l• impotencia, de la destructividad, que en un 

tiempo era.n motivo de infel icid•d y la. falta d• fé 'iOlo par• 

•lQuno'I hombres. 

El aumento de la violencia en el mundo y de l& deshum•niz•

ción avasallante no pued• dasliQ&rSQ del tipo de rel•clones 

lntr• o interfamill•res del• •ctu•lld&d. Los p•dres y• no 

est~n en condlclones de resp&ldar • sus hijos •nte l• vlo

lencl• y L• deshumanización socl&l. Al contrario, incrementa 

su poder y sus repercusiones, •l convertirse ello9 mismos en 

&Qentes de los proceso1 d• deshumanLzacLOn, y al de••t•r • 



la vez sus violencias en contfg2de los hijos " •• 

Marginados de la educación y afectados por la mala nutri-

ción, los golpes y malos tratos esos niños también enfrentan 

un deficit espelu~nante en materia de servicios sociales y 

da salud. 

El Doctor Jesúv Kum•te, an el XVI[ Con9re•o N•cion•l de Pe

di•tría, en el •ño de 1980 .afirm01 1
' Q:.i~l p•nor•m• da l• 

galud del niño es sombrío por la c•rencia da servicios de 

salud, y el analf•betlsmo que son alQunas de las causas lm-

portantes que detRrmi nan sus enfermedades".•• 

Los derechos fundamentales de los niño&, es decir, aquellos 

que tienen que ver con su bienestar físico y espiritual, 

pr&cticamente no se cumplen. además existen probl•mAticas 

que resultan talvéz mas Qraves, como las tensione& políticas 

y las cris1s económicas del mundo, hAcen qua el menor se 

enfrente a una diversidad de conflicto& indescriptibles para 

él. 

La discriminación racial conocida con el nombr• de ap&rthei-

de ta.mblén 'iU! ens•ña particularmente con los niños, esto &<; 

tltuy• un• de l•s form•• mas extendidas del m•ltr•to lnf•n-

tll y •fecta especlalment• • lo• menores d• ed•d de vari•• 

re~ion•• de Afr1ca, al ser conwlderadow ciud•dano• de terca-

•
1.-Pdo111res, Agu1tín.-NiC.01 t11ltr•t•da1, Nue1tr•• [nd1fen••• Victl

MH.-COleccUn THtlmonlo.-€dltorlll l1ulc1no1 Unldo1.-P•g1. Ja y 33. 

" - !dem.- Pa9.131. 



ra clase, las pequeñas victf~is de la segregaciOn racial 

carecen de asistencia médic-, no digfrutan de servicios so

ciales y viven miserablemente. 

Con este panorama vislumbramos que el menor de edad e» obje

to de múltiples agresiones, que ademjs de los problemas in

dlvldu•le'i y/o traum~ticos que pueden encontrarse en sus 

padres o cuidadores, existen f•ctores que conllevan • su 

maltrato, factores sociales como son: las crisis económicas 

de los países, la falta de asistenci• !IOCial, de educación, 

el rae tumo, etc. 

Una simple y vanal conversación social, ancierra graves ma

les par• los menores y en oca9Lones Justificación para los 

agresores, como es que los hijos son molestos, ruidosos, su

cios e intolarable.s y proponiendo mantenerlos •leJados de 

estas reuniones sociales. Asi estos desahogos verbales expo

nen y difunden la idea &Qoista y absurda de que los niños 

son un estorbo para la felicidad, factores que influyen 9o

bre los crimunes maB escalofriantes. 

Lo anterior expone con claridad una actltud social neg•tlv• 

contraria al sentido elemental de moral y, dasde luego peli

gro90 y nocivo par• el niño. Consider•r a los niños mol•s

tos, ruidosos, intolerables, sl9nifica colocar•• •n un• po

wiclJn de incompr•n•iOn, hacl• un estado propio de una •t•P• 

de la vid• por l• que todos P•••mos, significa desconocer 

que tambi•n nosotros fuimos molestos, ruidosos y sucios v 

que tal v~z 9racla• a la compr•n•lón, paciencia y cuidados 

de nu•stros p•dres, podemos disfrutar de esta vida con tod•• 



sus amar9uras, decepclon&9 1 l~~acasos y errores, pero que 

también tiene satisfacciones personales, familiares, profe-

sionales y económicav. 

Se considera que la falta de sensibilidad de la colectividad 

con respecto a este problema, también es un factor Que in-

fluye en la reallzaciOn de estos hechos. La indiferencia con 

la que muchas parsonas l•s observan y conocen, c•rentes de 

reacciones adecuadas, posibilitan que tales conducta~ se 

presentan sin que haya un• respuesta soc181 represiva a es-

tos •ctos u omisiones. 

4,5. FORMAS DE MALTRATO. 

Las formas de maltr•to en los niños son tan amplias, como la 

ima9lnación de los padres para causar daño. 

En la revist• Claudia en una edición dsdicada a los nirtos, 

encontramos un articulo titulado: Problamas con su• hiJos1, 

en el cual dividen los tipos de maltrato an cinco, los cua-

les son1 el fislco, emocional, verbal, sexual y la negligen-

cta."' 

EL F!S!CO 

Este tipo de maltrato es el que muchas personas consideran 

como tal, puesto que we encuentran en l• creencia de que los 

da• se encuentran, ya qu• eKl•ten otras forma• de m•ltr•to 

que provocan l9uales o m•yores consecuencia• nocivas para •l 

••.-contrtr••, Ald•.-Revl!ih Cl•udi•.-Ed1c10n dedlc•d• • 101 nliio1.- Mes 
do Abrll,- Año 1989, No, 283.-P!gs. 5b y 57, 



105 menor. 

Este maltrato físico, lo disfrasan los padres, como el medio 

para educar a los hijos, esto, porque no saben o no encuen

tran en ese momento una mejor manera de solucionar el pro

blema o controlar su coraje. Esta forma de ejecutar los ma

lo9 tr•tos a los niños, tienen como cons1cuenci• lewion•s 

que pueden lle9ar, por l• oravedad de éstas • l• muerte y 

por lo tanto •1 homicidio. 

En alouna ocasiOn se afirmo que nin9Un 9rupo de animales ES 

mas a9resivo y despiadado en la •oreslón, que los represen

tantes adultos de la especie humana, esta frase represent• 

que el problema no ha sido estudiado lnteoramente, pues los 

resultados se han originado precisamente por la capacid•d 

racional del hombre y su patología, que afectan sus emocio

nes y santimlentos, y en oc•siones, a pesar de •u amor, es

tal l• en crisis conductuales en contra de sus hijos o contra 

los d• otrov. 

Como v• fue not•do anteriormente, el m•ltrato físico •• tra

duce an l••ionesa lesiona1 que desde &1 códioo penal d• 1871 

se conwidararon no sol•mente lo• tr•um•tlwmos, slno cu•l

quier cl•s• da ialt•r•ción en l• salud, que el le9t•l•dor 

••tabl•ció como1 

" L••ione• •• comprenden no sol•m•nte l•• herid••, ••cori•

ciones, contusiones, fr•ctur•s, dlsloc&cion•s, quemadur·as 

sino tod• •lt•r•ción en la s•lud y cu•lquier otro daAo que 

_.:..;.;.., __ . ___ • ___ ..;..;..,_¡__ ___ _ 



deje huella material en el cuJ~~o humano. 

En este criterio juridico se plasma una parte de la gran 

variedad de lesione& que se pueden causar, en esta variedad 

es en donde podemos tener una prueba de la imaginación del 

&&r humano para causar dolor o daño a otro ser. 

El Dr. Gil A. Trulillo Nieto, nos da una aubdiviaión de la-

sienes <subdivieión porque en el códíoo penal se encuentra 

una divi&ión d~ esta&, pero sin señalar sus caracteri&ti-

casJ, las cuales aorupa en cuatros 

b.- Contu•iones. 

c.- Fiaicas. 

d.- Qu;mica• •• , 

De estos qrupos •• har• menclOn de loe m•• comunes en l• 

practica d•l maltrato físico de low m•nor•• de edad. 

a.- Causa• mecAnlcas. 

Entr• las cau••• mecAnicas da la• l••lones, las comúnmente 

•ncontr•d•• en el cuerpo de los niños sont 

- Las producidas por proyectil•• de arma de fueqo, y; 

- La• le•lon•• produclda• por instrumentos punzocortantes, 

punzantes, cortantes. 

Las l•wlon•• producld&• por proyectil•• d• arma de fue;o, 

son poco com~nJ pero lo• menores no ••capan & la aplicación 

·~--0onzll1z di la Vega, Fr•ncl1co,-Oerecho Penal M•~icano.-Edito
rial Porr~a.-P•Q· 9. 
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de estas medldJ,s '1 correctiv!~7y edw:•tivau ", por parte de 

quiene• los cuidan. A este respecto en nuestr1 comuntdad se 

presentJ el caso de un menor de edad, el cual presentaba una 

herid4 producida por un arma de cañ~n targo <escopeta>, esta 

testón fue inferida por su .abuelo, que al darse cuenta que 

su nieto, un menor de 13 años, no obedecí• sus ordenes de 

sAllr de la casa en la qua se encontr•b•n, tomo •u escopeta 

calibre lá l~ cual dlsparJ contra el menor, caus~ndole un 

impacto que le perforo el pecho provocandole muerte. 

Este es un c~so, en el cual reflexionamos y nos decimos que 

no puede ser cierto, que la5 circunstancias de aste llicito 

no uon tan crudas, que por ~l solo hecho de no obedecer una 

orden, un niño ha muerto por l• ira incontrolable de un a

dulto, el cual lo quiere someter a ~u voluntad. 

Este es uno, de los tantos cagos, que en nuestra sociedad 

11ctvili:tada" 'le pregentan, de la'I cuales solo haremos men

ciQn de las m•• represent•tivas de c•da uno de los 9rupos de 

las iones. 

L•s lesiones producid•s por instrumentos punzocort•nt••• 

punzante• y cort4ntes, tienen l• caracteristlc• d• producir 

hertd•B en l• piel, l•s cua1e6 ir~n desde l•s superflcl•l•• 

h&9t• l•s que penetr•n pl•no• bl•ndos, pl•no oseo, cavida

des, viscer•• y Or9ano~. L• m•9nltud de 1•• l••tonew se •n

cuentr•n supedlt•d•s a v•rios factores, como 1• fuerza •m

pl••d• al descar9•r el QOlpe, tipo de ln1trumento us•do, el 

peso del mismo, l• con1t1tuclon fl.tc& tanto del •9re1or 

como del aQredído <•qui tenemos otr• dasvent•J• n•tural p•r~ 



el niño, en la cual su consttl3~t0n física no se compara con 

la de un adulto, el cual en determinado momento puede resul

tar lesionado levemente y • la vez repeler la aoresión, en 

tanto el menor resulta lestonado gravemente y en muchas oca

siones sin poder eludir la agresiOn), la re91ón del cuerpo 

en l• que se reallz• la lesión, etc. 

Se con9ldara instrumento punzante, •quel que ti•ne una forma 

cllindrocOnica, cuadrangular, triangular, con punta o sin 

punta, con diversos diámetros v longitud, con o sin empuña

dura. 

Algunos ejemplos de estos instrumentog punzantes son1 las 

agujas de co9ar ropa, las cuales existen en diversidad de 

tamaños, clavos, varillas de construcciOn, pic•hi•los, esti

letes, ped•zos de madera con las características menciona

das, flechas, etc., de acuerdo• la longitud y di•metro así 

como la reglón del cúerpo en la que se practlqu~ la lesión 

podr•n llegar a ser mortales o no. 

El periódico Novedades en su sección A en l• pigina 14 del 

di• 16 de Octubre de 1988, no• dio a conocer un •Jemplo de 

••t•• lesiones, en ast• nota periodística nos podemos d•r 

cumnta de que los padres toman lo que encuentran a la mano 

para re•llzar los correctivo• • sus hiJos, el t•xto d• ••t• 
información dice1 11 Pascual Vilzquez: N&vera, -d• 45 •~os d• 

edad, qul•n golpeó & su hlJo Ntcol~• de 11 a~o• d• ed•d, 

hast• hacerlo perder el conocimianto. 

Los policías Judici•l•• •ncontraron al ni~o con l•slones 

grave• en el cr~neo, car•, br•zos y piernas, mismo que de-



clar~ que su padre le peg4 c~g9una varilla corru9ada de las 

que se usan para la construccidn 11 

b.- Contusiones. 

En las contusiones tenemos que interviene todo objeto com

pacto con o sin movimie'nto, que en forma violenta hace con

tacto con el cuerpo humano o en su defecto que el cuerpo 

humano •n form• violenta haQa cont•cto con un obJeto fiJoi 

la situaciones en las que se presentan este tipo de lesiones 

son variadas y el producto de estas, se encuentra relaciona

da con la intensidad de la fuerza da la contusiOn; por ello 

se puede observar, que en este tipo de lesiones, cuando la 

fuerza es X sa produce una liQera equimosiv y cuando la 

fuerza aumenta el resultAdo puede llegar hasta un estalla

m ien to de vi seer as, frac turu¡ o •mbas. 

Por equimosis se entiende como el derrame sanguíneo provoca

do por un choque y presenta la ruptura d• vasos cutaneos y 

del tejido celular, también presenta lnfiltraciOn de tejidos 

vecinos. Las escoriaciones se presentan por la pérdida par

cial de la darmi• y la epidermis1 por e•t•llamiento se en

tiend•, el rev•ntar una cosa d• 9olp• y ruidoJ por fractur•, 

l• falta d• continuidad de un hueso, d•t•rmlnada por un• 

violencl• •Kt•rior o un• contr•cciQn muscular •x•9•r•d•1 

encontr•mos fr•ctur•• •blert•• o •Kpu••t•• l•• cu•l•• se 

caractarlz•n por •u comunic•clOn con el ext•rlor y por un• 

f•lt• d• continuidad •n l• plelJ l• fr•ctur• cerrad• •• l• 

que no ti•n• comunic•ción sin •P•rtur• en la piel. 

How•rd Sklnner periodl•t• norteamericano que inv••tiQó el 



maltrato infantil en seis ei~~dos de su país, egcr1bló en 

dlciembre de 1978 el caso de Bill, un niño de escasos 4 años 

que cuando se le ocurrió golpear las plant•9 del Jardín con 

su bate de bage-ball. Lo primero que hizo su padre fue reti

rarle el bate y rompérselo, como Bill se quejó •m•rQamente • 

su madre, el proQenitor lo encadenó a un .irbol y lo deJo 

allí buena P•rte de l• noche. Enloquedo de terror, 8111 llo

ró y pidió a Qritos que lo sacaran de allí. Para hacerlo ca

llar su padre, lo apaleó con un trozo de madera, como resul

tado da todo aso, Bill fue internado en un hospital con f'ra

ctura de cráneo, costillas rotas y escoreaciones múltiplas 

en todo trl cuerpo.•• 

c.- Lesiones físicas. 

Las lesiona& físicas comprendens 

- Lesiones producid•s por congeltftción. 

- L•aionvs producidas por radiacione& calóricas. 

- L•siones producid•& por .. 1 fuego • 

- L•sion•s producida por da&c•rga& el&ctricaa. 

- L•sion•• producida& por anoxias mac•nica&. .. 
D• ••t•& l•sion•• la mas común es la producida por el fuego, 

vn la cual •ncontramos los líquidos &l•vados • Qrand•s t•m

p•r•turas y en igual forma objetos resistentes a alta• t•m

p•raturas como ••ríans agua hirviendo, m•t•l•• u obJ•tos m•

Ullcoe. 

'
1.-Pl!o.,•rH, A;u•tln.-Ob. Clt.-P•;. I~ v 16. 

".-TruJlllo Nieto, Gil A.-Ob. Cit. pj;, 18, 



Dependiendo de la profundidld 1 de la superficie corporal 

afectada y la extensión de la lesión, se clasifican las le

siones producidas por fuego en: 

- Quemaduras de primer grado; la cual se caracteriza por un 

!limple eritema. 

- Quem•duras de seQundo Qrado1 las cuales astjn representa

das por formación flictem•s. 

- Ouemadura!I de tercer Qrado; las cualei se caracterizan por 

escoreaclones de la dermis. 

- Ouem4duras de cuarto grado1 estas lesiones se preeentan 

por la carbonización parcial o total de los planos blan

dos.'º 

Otro de lo9 ca9os descritos por el periodista norteamericano 

Sktnner, nos muestra este tipo de lesiones, las cuales su

friJ Héctor un me~icano de 11 a~o9. 

Hector dlce1 

- Fue con un fierro, 

- Con un fierro? 

- SL. Lo puso al fuego y lo calentó. 

- Y dHpu*97 

- Me quemó. 

- Clul•n lo hizo? 

- Mi padr•. 

- Dond• t• qu•mó7 

- Aqui - die•, y •e señala el baJo vientre. 



- Porque te quemó? 112 

- No lo se ••• solo diJo que me iba a enseñar a obedecerle. 

Este caso nos regresa al tiempo en que los padres tenian 

derecho entre la vida y la muerte de sus hijos, no es posi

ble que algunos padres sigan creyendo que sus hiJos son ob

Jeto9 de su propiedad, log cuales pueden 1er suJetos de ins

tintos perversos. 

Por lo que respecta a el maltrato emocional, verbal y negli

gente, se encuentran íntimamente ligados, por esta razón se 

tratara en forma conjunta. 

El doctor en medicina Vicente J. Fontana al ser nombrado 

director del New York Foundling Hospital Caño de 1959) 1 ob

servó que entre los niños que albergab~ este lugar, existía 

no sol•mente el niño con magulladuras, dislocaciones, quema

duras, sino t•mbién aquel que no presentaba lesiOn aparente, 

pero que tenía signos de descuido, el cual nos diCeJ que 

pude nos s•r •buwo, pero s1 m•ltrato, un descuido ll•m•do 

•ctivo, en el cual el niño eft privado de la atención m•t•r

na, en el cu•l no recibe los cuidados neces•ria P•r• su de

sarrollo físico, mental o espiritu•l, sus cuerpos podí&n no 

h&ber tenido clc•trices, pero •190 en ellos h•bí• sido d•~•

do y, • vec••, d• modo lrr&p•r•blw. Esto• pequeños no r••

pondi•n • l•• muestr•s de •fecto y •tenciOn por p•rt• d•l 

p•rwon•l d•l howpit•l que •n oc••ion•• er•n •cept•d•• f•vo

r•bl•ment• por los menor•• qu• si pr•s•nt•b•n l9sion•• vi•i

bles. 



Cualquier trato por el cual 1i1 potencial de de9arrollo de 

un peque~o se vea retardado o completamente nulific•do por 

el •ufrlmlento mental, emocional o fí9lco, constituye mal

trato ". 11 

En la aducaciOn de un niño hay incontables pecados de omi

sión, así como de acción, h•y actltude& P•tern•s t•n dañlna• 

como un empujón para hacer rodar escaleras •baJo, o un• or

den para mantener "el infierno fuera de la casa 11
, porque l• 

madre tiene visitas, en los hoQareu deslnt•9rados hay un 

desfile de padres, las const•ntes mudanzas, la fria indife

renci• la ausencia de normas, el exceso de disciplina o ta 

absolut.a. falta de ella, el desprecio verbal, el lenguaje 

hiriente, la incapacid.ad de reconocer al niño como un ser 

humano con derechos. E9t•• son las insidiosas h•rida• con 

las invisibles cicatrices, cic•trlc•s que ne hacen visible• 

a medid~ qu• el niño se conviert• en adulto. 

Estas victimas del maltrato emocional, nunca pu•den ver lo 

que •i9nlflca la s•la de emer9encia da un hospital o un •l

ber9ue lnf•ntllJ como las vlctim•s del m•ltrato f&sico¡ pero 

esas victimas, como adultos tienen muchisim•• posibilid•d•• 

de t•rmin~r en el div~n de un Pslqui•tr•, en un tribun•l 

famill•r, •cu••d•• de m•ltr•to o descuido, o quizj •ntr• 

reJ•• por un crimen violento. 

L•• •ctitudes expre••d•• verb•l~•nte como por •Jemplo l•• 

sl9ui•nt••• infll;en herid•• emocion•l•• profund••a 



" No 'Se por qué tlenes que s~~ 4 tan tonto. Tus hermanos lo

gran mejores c.alificac1ones." 

.. Vete de mi presencla1 me das nausea9, No ves que estoy 

ocupada?. '1 

" Fue tu padre quien queria hlJos, no yo ... 

L• simple falta de sentlmlento paternal, de proteger y apo

yar al nlño, de tocarlo con amor, escuchar y contestar sus 

innumerables preguntas, sin sentlrsm agobiados por éstas, 

con9tltuye una grave forma de maltrato, que por lo general 

no se quiere reconocer como tAl. 

El caso da Gaby, forma parte dal archivo de accidentes ln

fanti les recibidos en el New York Foundllng Hospital, 

Gaby, de nueve años de edad, habitualmente aparecía en la 

escuela descalza y con ropa andrajo9a. Una y otra vez 5e le 

dotaba de calzado por medio de un servicio escolar en favor 

de las necesitados, pero al dia slgulente ragre~aba con los 

ples desnudos, El consejero escolar envió fln&lmente el ca•o 

de Gaby • una dwpendencla de protección particular. Un in

ve•tigador de casos visito al hogar de la niña y encentro 

una casa con nueve hiJos suelos, desnudo• y sin alimentar. 

El padre estaba empleado, pero no oanab• gran cos& v wuw 

propios dea•o• y necesldade9 teni•n prlorldad. Era lrraspon

••ble, inm•duro e indiferente para con sus hijos. Los pro

blem•• y, n•cewidade9 d• estos no tenían el menor inter•s 

par• él. La madr•, que era de lntel1Q•ncla dudosa v dad& a 

la bebida, virtualmente no hacia caso al;uno de los niños 



hasta qué estos le traían algJ 1 ~ue ella pudler• vender, alQO 

hurtado de un almacén o donado por la escuela, como por 

ejemplo un par de ;:apatos. 11 

Maria. Oov semanas de edad. Bebe descr1to primero como muer

te de cuna, pero el hospital informo que el deceso f'u• debi

do a ingesti~n de drogas. La madre había sido toKicóm•n• 

antes del fallecimiento del bebe. n 

Catalina Garza, de tres años de edad, era la mayor de las 

tres criatur•& de una familia acomodada. Ella y sus dos her

m~nos estaban bien alimentados y vestian y eran enviados con 

puntualidad a la escuela, pero, en cambio, no eran atendidos 

por sus padres, dos personas cultas y educadas que disfruta

ban de la conversación en los cocteles de intelectuales y en 

los hogares de otras personas. Llenaban las necesidad•• ma

teriales de sus hijos, pero los trataban con frialdad. A Jos 

niños parecía no importarles, pero Katy no podía sufrir •l 

ambiente f•miliar. Con&tant~mente expuesta a l•• ••p•ras 

querella& de sus padre5 y privada del afecto que •nh•laba, 

dea•rrollC graves ataques de an&iedad, que incluí• dolor•& 

abdominal•• y de cabeza, swnsac1ón de asfixia y caída n•uró

tica d• cabello. Los padr•a siguieron sin int•r•••r•• •n 

ella, aun cuando el psiquiatra d• la ••cu•la int•rvino en 

favor suyo. Por lo tanto, la niñ• no mostró m•Jori• alguna. 

Aun ahora,• pesar de toda la •videncia a que nos.•nfr•nta-

"·· Font•n•, Vlc1nt1.- Ob, Cit.- P•Q• 78 y 79. 

·~- !dom.- P•Q.76. 



mos cada día, se dice que 11i6personas 1nteresadas en el 

maltrato infantll, estamos exagerando el problema o imagi

n•ndolo. Sin embargo, para quienes tienen que contender con 

el día tras día, no eB un problema imaginario. 

"El maltrato 9exual es 11.amado, por el Dr. Vicen ... t De Fran

c1s, director de La división infantil de la asociación huma

na norteamericana, como el d11llto "secreto", puesto que no 

es menctonado a nadie de fuera del circulo famillar, aunque 

el perpetrador sea un extraño. Por ello, debe reconocerse 

que esto siQnifica, una de las dificultades para reunir da

tos sobre ataques a niños,y es que - como ocurre con la ma

yor parte de los incidentes de maltrato y descuido físico, 

aunque no exactamente por las misma ra:ones - los incidentes 

de ataque sexual • niños frecuentemente no son denunciados a 

ninguna dependencia que los registre.•• 

El Dr. De Francia, al realizar un estudio sobre maltrato 

sexual C1985>, calculo que uno& 100.000 niños en todo el 

p~ís son victimas de abuso sexual cada •ño. De ningún mod~, 

todos ••os atentados son P•rpetrados por los padres, pero 

buen• parte, quizA Ja mayoría, son permitidos por la negli

Qenci• o Ja complicidad negativa del padr•, de la madre o de 

ambo11. 

Lo• niños s•xu•lm•nte •Xplotados muestr•n signo• de trawtor

no emocion•l, quw podían haber •xl•tido antes de que el •bu

so sexu•l tuviera lu9ar. Por razona• de n•ciml•nto o por ha-

",- Idem.- P•ll•• 137 y 139. 



b&r sido maltratados primeramiA{e en forma física. 

En un periódico local, publicado en el año de 1989, se nos 

da la alarma de este problema, el cual textualmente nos di-

ce: El abuso sexual en el niño esta creciendo en forma 

alarmante en la República Mexicana y en todo el mundo, este 

tipo de atentados contra niños y niñas, en las p~ginas de 

los periódicos son frecuentes las informaciones da abusos, 

que han llegado ~l asesinato o mutilación 

En un diario capitalino se encontró una nota periodística 

que nos demuestra hasta donde es capaz d~ llegar el maltrato 

en un menor, maltrato que fue fisico, sexual y lOgicamente 

emocional. 

Se trata de una menor de tres años de edad, que en vida lle-

vó el nombre de Graciala Melina Herrera, la cual presentó al 

momento de ser revisado su cuerpo por el médico forense, di-

versos Qolpes, asi como señales, que hacen guponer las tor-

turas a la~ que fue sometida, por parte de ~u madre y el 

amante de esta. Tortura9 que finalmente o~asionaron la muer-

te de Gabrlela Melina, pero esto fue el llamado de atención 

a las •utoridades, para que • su vez ~e encontr•r• al herma-

no de e9t• menor de seis años de edad, que presentaba signos 

de padecer •l sindrom• del niño Qolpeado <•1te weñalamlento 

lo hace al perlodl~ta que redactó la nota, por lo m,nos su-

ponemos que en el ambiente periodístico •• •ncuentran en co-

nocimlento de la existencia da este mal J. 

".-Periódico El Dlctam1n.- Abril 28 de 1989.- Val1ncl1 Ari•s, Alfon
so.- Pi9. l. 



La madre de los peque~os y s¿ 1imante fuerón sentenciados a 

30 y 38 años de prisi6n respectivamente, puesto que fuerdn 

encontrados responsables de homicidio y lesiones calificadat 

y, adicionalmente por el delito equiparable al de violaci.;n. 

Al e~poner este caso surgen las preguntas »iguientesi Si la 

madre de Graciela Melina, permaneceré 30 años en prisión 

quien cuidar~ del m&nor de 6 años?, Las secuelas que sufre 

este menor serén tratadas en forma responsable?, Encontraré 

un familiar que lo cuide?, Este familiar, tendrá la educa

ci6n suficiente y los medios econ6micos para otorgarle los 

cuidados necesarios y especialeE que necesita, o será otro 

ser insensible como su madre?. 

Son muchas las interrogantes, por ci1.1e existe un velo cu

briendo estae. situaciones, puesto que no se encu~ntra con

templada la protecc:i6n a estas victimas, ya que si no tienen 

familiares, tal ve: serin enviados a una casa-hogar, en la 

cual no recibirán el trato conveniente en ra:6a de sus ca

racterísticas especificas d& niño maltratado. 

En el •stado de Puebla existe una ley que crea el fondo para 

la reparación del da?ío y protección de las victimas de lor. 

delitos, esta ley contempl• en su articulo 42. La protección 

a las personas que sufren daños personaJeg que no se deriven 

d• conducta delictiva; y a las victimas directas o indirec

tas de los delito~. 

El •rticulo 52 nos dice: " La protecci.;n a la tlUe se refiere 

el articulo anterior, <lo comentado en el anterior p.trrafo>, 

comprender a: 



J.- La atenciOn médica y hospl!~lari¿q 

11. - Los al l mentos del enfermo o lesionado .,, de sus descen

dientes econ¿mlcos, m1entraE dure el tratamiento o rehabili

taci6n; 

[[[.-La reparaclOn del daño econ~mlco y moral, de acuerdo 

con lo dlspuesto en el códLQo civil; 

rv.- Los Qastos de inhumación en caso de muerte de la vlcti-

ma. 

Los artículos 72 y 82 del mencionado ordenamiento, señal~n 

como victimas directas1 Al sujeto pasivo de un delito y sus 

descendientes económicos; como victimas indirectas: Los des

cendientes econOmicos del autor de un delito, que se ha prL

vado de su libertad, y la protección en. egte caso, durar.t --

9olamente el tiempo en que el autor del delito este prlvado 

de 'iiU libertad. 

La fracciJn rt del precepto 52, el cual nos menciona ~obre 

el tratamiento o rehabilit•ción de las victimas, aplicándolo 

~l c•so e9pecifico de maltrato; este tratamiento y rahablli

t•clón podría ser aplicado al 9rupo familiar en el cu•l se 

cometiJ e1ta falta, pueBto que dependientes aconOmicos o na 

de 14 victima, deben recibir un trato especi•l, •sto •n ra

:Jn de las pagibles secuelas en cualqulera. de sus miembros,,y 

asi tratar de borrar un posible inicio de maltrato •n una 

f•mi 1 la nueva, que pueda form•r .tl9ún miembro· de ••t• fami-. 

li• en tratamiento. 



4.6. coNSE8uENC1As. 

En algunos casos son evidentes las consecuencias de los ma

los tratos, como podrían ser las alteraciones de la salud 

hasta llegar a la muerte; pero otras no son muy claras. En 

esta parte se se~alará conductas y sitUaclones que son pro

vocad&s por malos tratos, pero tenemos Que hacer mencl~n que 

pueden tener otro origen, y por lo cual que se necesitaría 

un an.tli.siii profundo y detallado para determt.Rar en forma 

especifica, si $e tratan de consecuencias de malos tratos. 

Alteraciones de l.i. salud. 

Es evidente que los malos tratos pueden generar múltiples 

r·esultados de lesiones físicas o mentales o ambas simultá

neamente, .,. que estas pueden ser susceptibles de rec:upera

cLJn, o bien lrreverslble9 con secuelas definttivas. 

Aqui nos tenemog que remitlr a l•s formas de maltrato; com

prendidas en el apart•do anterior, puesto que en esa parte 

se clasifican las lesionas y los casos repreaentattvos de 

ell•s. 

Muerta. 

La muerte que s• produce como resultado del maltratamiento 

se presenta con frecuencia de Qr•vlsimas lesiones cerebrome

nlnge•s o viscerales, o d• cualquier otra lesiOn o conJunto 

de lesiones, que producen la perdid• de la v1da. La muerte 

del ni~o maltratado puede tipifica~se como homicidio ya sea 

simple o calificado. En este caso la agravante mas frecuente 



mas frecuente es la premedita2Tln, pero a la ve: existe ven

taja, pue5to que el ag1·esor no corre el ries90 de ser muerto 

o herido por el menor de edad, en cuanto a la premeditac:i~n 

el victimario c:ausa la. muerte del menor con el conocimiento 

de que las lesiones que le esta ocasionando por la frecuen

cia y dureta pueden llegar a la muerte. 

En cuanto a la agravante de tr•iciJn, en l9ual forma se en

cuentra pres en te tan to en el de 1 i to de les iones como en el 

de homicidio, dado que a la victima y a el agresor, lo5 unen 

la:os de parentesco, que hacen suponer al menor, que sus pa

dres son l.as personas que le darán seguridad y protecci.>n. Y 

en este caso no es asi, puesto que son los padres los prime

ros en aprovechar el que no puedan ser.da~ados, que el menor 

se encuentra indefenso, y que cuando los hijos le son moles

tos toman la desLciJn de que ya no lo sean. 

Problemas Escolares. 

Los niños maltratados, carecen de una formaciJn adecu•da, de 

una educaciJn basada en el •fecto, que les permita des•rro-

1 lar interés por el estudio, puesto que no encuentr•n ni 

estlmulo ni reconocimiento par• sus esfuer:os; solo conocen 

la lndiferancta, la critica y el desprecioJ se sientan re

cha:ados por sus padres y pueden proyectar este sentimiento 

hacia los profesores y por el mismo Ambiente familiar que 

9eneralmente existe en sus hoQares, tienden a evitarlos. Es

tos niños presentan estados emocionalem de 9r•n tensiJn y 

~n9ustia, lo cual impide una conducta escolar povitiva, au-



nado a ello son menores mal n~t~idos, descuidados, que habi-

tan en malas condiciones, todo esto contribuye a que presen-

ten problemas y deficiencias escolares. Un caso aparte lo --

constituyen, los golpes recibidos que pueden producir lesio-

nes cerebrales que impiden un desarrollo normal del niño en 

este .tmb l to escolar. 

Conductas JuvenileS Antisociales. 

Que se entiende por conductas Juveniles antisocio1les? .. En el 

art. 29 de la ley que cred, el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del D.F., se establecen como t•les conductas, 

que hagan presumir, fundadamente, una inclinaciJn a causar 

daño a si mismo, a su famil1• o a la sociedad. 

Wolf Hiddendorff afirma que " El castigo corporal h.Jce al 

Joven brutal, niega la dignid•d espiritu•l de la personali-

dad y, finalmente, embrutece al que pega. Los j~venes criml-

nales o corrompidos, en 1• mayoría de los casos, nunca han 

recibido demasiados pocos, sino demasi•dos m~chos a:o-

tes 11
•• 

El ntño que sufri~ malos tratos, no solo de índole fiwica, 

y definidos conceptos de sol idarid•d hum•n•,d• respeto • los 

lndividuos y • la cotectivid•d, con sentimientos de odio, 

•;resividad y, tal ve:, de revancha¡ le ser• difícil adap-

t•rse a l• vida colectlv• y puada incurrir •n conductas an-

·~- 01orlo y Nioto, Ceur A.- El Nt~o rtoltr•t•do.- Edltorid Trlll••·
P,g.56,- Dulen cit• • rliddendorff, Wolf, Crlmlnologi• do la Juven· 
tud. ·Ed. Arlel ,Sorcelon•, 1964,pig.122, 



tisocia.les como una reacción di3
1os malog tratos sufridos. 

En el peri~dico Novedades, el Jefe de psiquiatría del Hospi-

ta.l Magdalena de las Sa.lin.:u¡ se e>":presa en el sentido, de 

que: "Existe un incremento. de 1.11 delincuencia infantil, a 

causa de la poc~ atenci~n que brindan a los menores sus pa-

dres, 4g¡ como por el maltr•to, falta de afecto, lncompren-

sión y abandono de que son victimar. "·º 

Por estas causas lo» niños se encuentran condicionados a la 

deshumanizaciOn, ya que se genera en ellos una pérdida de 

sensibilidad ante el dolor ajeno, incapacidad de respuesta 

afectiva y un alto orado de agresividad, lo cual los lleva a 

convertirse en delincuentes en potencia. 

El problema se agrava, expreBa el entrevistado, cuando el 

niño es maltratado y golpeado a causa de una situación eco-

nómica precaria, o bien por diferencias entre los adultos, 

pues esto genera ~n el niño diversos orados de frustración, 

sentimientos de 1ninusval ia <se creen sujetos carentes de 

valor) y alto grado de agresividad. 

Farmacodepend•ncia. 

Como cau11as oener.ales de l.a farmacodep11mdencla, se puede 

9e~alar las sl9uientes1 hogares ine•tables, desinte9r.ados o 

.ausencia de hogar propl4mente dlcho, presiones de lOW QiUp09 

de compañeros, form.as f~ciles de conseguir l• droga, consi-

derar el consumo de f~rmacos como símbolo de llbert.ad, eman-

clpaciJn y rebeliOn1 ignorancia y curiosidad, ev.asiOn de la 

·~ -PariJdico Noved•des. - Publlc:ada el dia 27 de Noviembre d• 1988.
Seccl.;n A.- PA;.14. 



realidad, que 
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los mismos padres al ser farmac:odependientes 

transmitan este uso a los h1Jos, ya sea por la via fetal o 

por la administración directa; esta administración directa 

puede tener distintos origenes; uno que los padres sean 

adictos y se la admini~tren al niño para que no llore, para 

que no pida de comer o por que deliberadamente lo quieren 

hacer adicto; otro, podría ser el caso de que el menor sea 

eKcesivamente inquieto, y que los padres para mantenerlo 

quieto según sus necesidades le administren la droga. 

En todos estos cauos, que or1gindn la farmacodependencia. en 

los ni¡:¡os; se encuentra. impl ici to el descuido, la ignoran-

c:i.J, el .abandono, el desinterés, el odlo, la irresponsabill-

dad por parte de los padres; que al formar hiJos dependien-

tes de las drogas se encuentran en una de lag facetas de los 

malos tratos. La farma.codependenc1a puede presentarse como 

una forma de eva91ón de la realidad, de huida ante los pro-

blemas familiares y los malestares psíquicos y.físicos, la. 

droga puede significar, para el sujeto que fué o es maltr~-

tado, un sostén ilusorio en los momentos de inseguridad per-

'iJonal. 

Pros ti tuc lOn. 

Los malos tratos producen sensaciones de ins•guridad, ines-

tabilidad y peligro, que pueden 01·iginar que el niño, la mas 

de las veces, •proveche alguna ocasión para huir del ho9ar 

y, ~nte la escasa o nula preparación para 9ubsistir, c:ae·en 

el comercio carnal. 

No se debe dejar de señalar los casos, no insólitos, en que 



los 
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mismos padres proiit1tuyen a sus hijos, ya sea porque 

estos mismos los atacar~n, o fueron vendidos a terceras per-

senas. Podemos decir, que la prostituci~n puede ser una con-

secuencia directa o indirecta, mediata o inmediata, según 

el caso, de los malos tratos a los niños. 

Delincuencia. 

La delincuencia es la m~s antisocial de las conductas, pues 

el contenido de ésta, que es el delito, representa la forma 

mas intensa de choque contra los bienes jurídicamente tute-

lados por la sociedad a través de la norma de derecho; los 

mencionados bienes, objeto de tutela leQal, se refieren a 

lov intereses mas importantes de las personas, como es la 

vida, la integridad corporal, la libertad corporal, la li-

bertad y la geguridad sexual, el P•trimonio, el honor, el 

estado civil y muchos otros que son protegidos mediante nor-

m•!I penales, cuya infracci~n constituye un daño o crea un 

estado de peligro para la vida comunit•ria. 

L• delincuencia tiene raíces muy profundas en la personali-

dad y en la formaci~n de los sujetos, y que •lgunas de tales 

raíce!I pueden ser h:s vivencias famili•r&s d& los primeros 

•ño• del individuo, sus relaciones con los padres, el sen-

tirse querido o rech•:ado, atendido o abandon~do, tratado 

Los malos tratos durante la infanci• gen•r•n y des•rrollan 

con frecuenci• sentimientos de odio, ven~1n:•, rev•nch• y 

muchas veces producen sujetos incapaces d• integrarse posl-



tlvamente a la sociedad. Estoi2~entimientos y estas persona

lidades antisociales suelen proyectarse a través de la comi

siJn de delitos en cualquiera de sus tipificaciones leqales. 

Sulcldio. 

El sulcidlo, autodestrucción o privación intencional de la 

vida por el propio individuo, es un acto que entra~a el mA

Kimo de la desesperación y que no siempre es un acto impul

sivo reall:ado en un momento de irrsclonalidad transitoria; 

mucha'! veces es producto de una profunda refleY.tón, ;· se 

llega a esta desiciJn cuando se han agotado todas las solu

ciones vitales imaginadas por el sujeto. 

En el caso de los suicidios de nl~os maltratados, estos ocu

rren 9eneralmente despué9 de una situación de maltratamien

to, puesto que en esta forma manifiestan su agresión repri

mida contra los suJetos activos e imponen un castigo a los 

caugante• de su anqustla y sufrimiento. 

AqreSividad hacia los hlJos. ProyecciOn hacia 14 nueva fami

!l&, 

Como ya se ha manlfevt•do, muchos adultos •gresores fueron a 

su ve: nl~os maltratados que tuvieron infancias desafortuna

das, y estas 9itu•ciones se manifiestan, en la ed•d adulta, 

en actitudes de inafectabilidad pues como en su niñez care

claron d• ~fecto les resulta dificil, cuando no imposible, y 

de11rrollarlo y manif•starlo. 

Las vivencias de u~ niño a~redido, se van a proyectar sobre 

la nueva familia, que éste en el futuro llegUe ~ formar y 

con1ecuntemente, •obra los hijos, siendo a9i un padre agre-



501~. Además del maltrato flsl~6, es muy probable que el su-

jeto que sufri~ agresiones de ni~o, sea negligente en el 

cumplimiento de sus obligaciones dentro del hogar, y el mis-

mo cuadro f°ami.liar deteriorado, negativo, inestable, en el 

cual se desenvolviO en su ni~e:, se va a repetir en su nueva 

Tamilia, originando una larQa y triste cadena de malos tra-

to~ a los niños por venir, solo interrumpida por una adecua-

da tarea de rehabilitaciOn y prevencidn. 

4.7. ESTAD!ST!CAS. 

Por desgracia, los casos expuestos y sus consecuencias no 

son insólitos. 51 bien no hay estadísticas amplias gobre la 

materli, que nos demuestren el avance y las variaciones, los 

eKpertos estiman que c~da año son varios miles de pequeños 

los que sufren maltrato en México. Y aunque tampoco se sabe 

con exactitud cuantas muertes se ori9inan por ast• situa--

ci~n. 

La doctora Beatri~ Gon~ále~ y Gutiérre~, cuando •staba ha-

ciendo su tesis de especialidad en el hospital de pediatría, 

en la Cd. de México, anali:o 686 casos de menores maltrata-

dos, que una revista de clrcul•ción nacional habí• publicado 

a lo l•rQO de 14 años y encontró que el 55 X de low pequeaos 

habían fallecido." 

La socimdad internacional de l• prevención del abuwo y la 

ne9li9encla sobre la infancia, considera que en M•xlco, de 

".-Revht.a. ttensu.a.1.-Editad.a. por R1ader 1 1 DiQe'it t14'1dco, S.A. da c.v ... 
Tomo XCV!ll.-No. 581.-Abrll 1989.-P•q. 125. 



40 millones del total de la 1 ~gblacl~n infantil aproximada-

mente 12 millones <30 Y.> de lo5 niños son maltratados, y de 

estos 12 millones uno'5 7 de ellos, <60 Y.> tienen edades en-

tre 7 y 12 años. 

La asociación pro-derecho del niño en Chihuahua, nos mencio-

na que exclusivamente en el D.F. de cada 10 niños menores de 

12 años, 4 reciben malo5 tratos. Hay aproximadamente 2 mi-

lloneg de niños ab~ndonados en todo el país, y s~lo en el 

D.F. unos 50 mil niños duermen en las calles." 

En nuestra ciudad de Veracru::, se encontraba en funciona-

miento un centro de atención al menor maltratado CCAMM-DIF>, 

algunas de las estadísticas que arroj~, fuerón que en el mes 

de noviembre de 1984 se recibieron 36 casos de maltrato y en 

poco més de un año se atendieron 526 menores. 

Estos menores presentaban las siguientes variables: 

En cuanto al sexo, la mayoría comprendía niños d• edades en

tre 6 y 12 años, el maltrato que recibieron e~ su mayoría 

fue calificado como p&icológlco,las edades de las personas 

que maltrataban fluctuaban entre 21 y 50 años, en cuanto a 

la relaclOn de parente&co del maltrat~dor sobrwsale la ma-

dre, seguida del padre en un 15 Y., en un 5 Y. otro& famili-

area, el 1 !~ los tutores y en otros no se determinó quien o 

quienes eran lo& agente& directos de las lesiones presenta-

das por los menores. 

La falta de prevención, de ética y valor civll, son al~unas 

".-Pertódlco Noved1des.-Crltlc• Situ•ciJn Atraviesa el Niño en 
América Latlna.-Septl•mbr& 10 de 1982.-Pag. 8. 



de las causas que impiden la1Bit.ecci6n del síndrome del me

nor maltratado y porque: 

a..- La no eKistencla de una ley protectora. e ley que com

prenda prevenc1.)11, detecciJn '( rehabilitaci.;n del problema>, 

del menor. 

b.- La mala interpretación del derecho de corrección por 

parte de quienes lo eJercen. 

c.- La inventiba de lo$ padres, para Justificar las lesiones 

de sus hiJo-a. 

d.- Los niRos generalmente son muy pequeños o tienen tanto 

miedo que no descubren lo$ hechos reate~. 

e.- Temor de los médicos a involucrar5e en problemas judi

ciales. 

f.- El descuido del médico en el momento de atender al menor 

y no detectar el problema. 

g.- [ndlferencla e irresponsabilidad social para denunciar 

log ca•os. 

h.- Desconocimiento del di&Qnostlco d•l menor maltratado, 

por <alta de lnform•clón.(Por al9unos m•dlcos>. 

l.- Encubrimiento del médico, por el d•seo de protección a 

su cliente de la v•rQüenza, basada en la poca evidencia o 

por la ~ol& sospech•. 

El Sl9tema par& al Desarrollo de l• Familia, en el. año de 

1984 realizó un seminario gobre el manejo •ctu•l del niño 

m11ltr•t•do en M•xlco ", estando • c•rQO la publicación del• 

memoria, la Olrecc:lón de Asuntos Juridicos, de la c:lt&da 

instltucl~n. En ••t• publicación d&n • conocer las car•cte-



risticas mas relevantes de dJ;gientos cincuenta casos, de

nunciados y tratados por la clínica del menor maltratado. 

Respecto al agresor, encontraron que el mayor porcentaje 

resulto ser la madre, con el 41Y., el 31X correspondió al 

padre; IOX al padrastro o madrastra, el resto repartido en

tre familiares, pero del total el 56Y. de los agresores son 

mujeres. 

Los agresores son J~venes. El 49Y. representa un grupo de 

personas de 20 a 30 años, y 29?. entre 31 y 40 años. 

Pudiéramos pensar que las uniones libres o de padres separa

dos, so 1 teros, etc., represen tan un al to numero, pero en 

esta estadistic• encontramos que un 36Y. están ca5ados civil 

y religiosamenteJ solteros 21'l. y uniQn libre lBY.. 

En la escolaridad, se encontró que el 24X tiene instrucción 

primaria completa y un 19Y. diversos estudios profesionales, 

lo que se tr•duce en que una mayor escolaridad no hace mejo

res Padres. 

Al revisar ocup•ciOn del a9resor, se obtuvo que el 24Y. co

rresponde a l•s laborea del hogar y a empleadas domésticas 

en un lOY.. Est• no hace mas que señalar las condiciones tan 

desf•vorablas par• la mujer. U11 23Y. reporta a lo<s emple•dos, 

concentrando •qui tanto ampleado9 de 9obierno como a los 

particulares. 

Estos datos d•muestran, que existe un campo muy amplio para 

des•rrollar el trab•Jo de prevención y rehabilitaciOn del 

menor maltrat•do; señalando los pocos casos denunciados y no 

constituyendo c15os específicos, puesto que en las clases 



sociales de altos in9resos Ioi3~asos de maltrato también se 

presentan, sólo que son de dificil detección. 

De los doscientos cincuenta casos encontrados en un BX se 

dedicaban a la prostitución los sujetos agresores. 

En el renglón de los niños agredidos, se encontró que un 34X 

corresponde a niñov entre ocho y once años, y un 31Y. entre 

los cuatro y siete años. 

Respecto del sexo, nos report.a que los niños varones ocupan 

el 52Y. contra el 48Y. de los femeninos. 

El 33X de los menores no tenia escolaridad, lo que indica el 

descuido y faltd de responsabilidad de los padres. 

De acuerdo a estas estadísticas, observamos que el 81~ de 

los niHos agredidos, ocupan los tres pri~eros lugares en la 

f•mi l ia. 

Con todos los datos anteriores, nos podemos dar cuenta que 

en nuestro medlo, en principio resulta indispensable un am

plio apoyo profesional, luego iQualmente decisivo de la ciu

dadanía en general, ya que los profesionistas implicados 

direct•ment~ en esta tarea d• bien••t•r soci•l, tien•n la 

obllg•ción e•pecifica de proteqer • los menores indefensos, 

que no puedvn valerse por 9i mismo&, haciendo efectivos sus 

darechos, p•ra adecuarlos •l mod•lo de blene~tar 1oci•l y al 

mismo tiempo, dlferenci•r los accidentes de las lesion•• 

infrin;tdas por los P•dres o tutores, ya 9ean conscientes o 

inconscientes, interviniendo no sólo a través del meno~ mal

tratado, vino conJunt•m•nte con l• famili•, puesto que apa

rejadas cor1 l•s heridas físicas, vien•n l•• l•siones emocio-



nales, las cuales requieren a!~~ci~n desde sus inicios, así 

el niño maltratado podr~ comprender que el amor y la segur1-

dad pueden provenir de otro adulto, cuando por des9racia los 

que lo rodean resultan totalmente nefastos para su desarro-

llo, evitando prlmordtalmente que un ni~o que fue golpeado 

ge• un padre golpeador, enseñ~ndole a v•lorarsa a 9Í mlsmo y 

a la soc1ed•d que le brindó el respeto y el conjunto de de-

rechos proplciog y elementales para su des•rrollo inte9ral 

como ser humano. 'º 

•
0.-1'1.mori•, S•min•rlo d•l 1'1aneJo Actual del Niño l1.1ltratado 1n México.

Publicación fulri1.d• clrculact.;n, del D.1.F.-T.S.P. P&re: Abrego,Vir
otnl•.- P•O•· 63,64 y 65. 
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e o N e L u 5 l o N E 5 

l.- Durante muchos años los nl~o~ han sido brut•lmente QOlpea

dO'I ·,· aseBinados por ~us p.sdres. Lo-s ,¡ntecadentes que tanemos 

de la anti9ua Roma, ~si como de otros pueblos nos lo demues

tran. 

Aunque en la actu<!ilidad el derecho •bsotuto de la •,11da 'i mue

rte contemplado en Roma, De d limitado en forma con 9lderable, 

no 11e hdi .a.prendido de esos errores del pasado, que se tr.aducen 

an padres resentidos, ladrones, viciosos, y• la ve: en padres 

productores de hijos 111fractoras que lleqaran a ser adulto-s -

dRlincuente•, form•ndo aui una cadena sin fin. 

Por lo •nterlor proponqo, que se estable:can como requisito -

lndispens~ble pir• las pareJas qu• desean contraer matrimonio 

~u asistenci• •platicas, conferenci•s y entrevistas tmpartl

das por pedi•tr~s, pstquiatra9, pslcOloqos J trabaJ•dor•s so

clalea, que de m•n•r• oportun• •dvi•rtan la predisposici~n • 

moltr•t•r • los hiJow y , en su c•so, ge oriente debld•m•nte 

a los P•dr•• p•r• prevenir l• comi1iJn de tan neQ•tiv•s·y --

trist•s conduct••· 

2.- Si9ui•ndo •n •l c1mlno d• l• prevencl~n, •• d•b•n d• ••t•
blecer norm•• Qu• det•llen cl•r•m•nte los •iQnos fi1icos y 

psiquico1 Qu• pr•1•nt1n los menores m•ltr1t1do1, p•r• que 101 
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prof'eg ton ist.n l l~men-;e Méd icos,E11fermetas ,Agentes del M1n ts

ter io Pú.blico .tl lgual c¡ue nli-\er.5.s r· maestros de Jardines de -

nLños, 1011 detecten y na tenga.11 dudas acerc.J de la ex1ste11c1.t 

o no del m•ltrato. 

Estas norma9 de prevenci~n deben de estar muy bten planeadas 

para loqrar la untfi.cact~n de ~erviclos p~bllco11 y privados,

c¡ue hoy en di.a se encuentran luchando contra el m.il trato en 

forma .usl.1da ·r que en conJunto formarian un frente común que 

podri.a loQr.!r re'iult3dos sati.sfactor1os para la nt~e:. 

Los profeg1on1'.lt.ui 3ntes d&uicr1 to'i ae1·L.a.n de gran ayud.J s1 su 

i.11terés por l.t nti,e: tuviera metd:1 tra:ad.!s por •Jrgan1.:ac1one9 

desvincula.das de intereses poli.ttco'!i ·,• presupuest,a,les, que ha

cen desmor.,,lt::ar!ile a cua.lqu1era. de su1 tdeale'i tal ve:: ut~p1-

CO'iio 

La'.!1 norm•s preven ti ·1as, 9uger id"'s deber.ln co11 tener los med 109 

pa.ra. dar .a conocer el maltra.to; por parte de lo'J. pa.rtlcuLires, 

de las lnst1tuctones del sector ~alud, de soc1edades, e9table

c1endo cl•r•mwnte que la.'5 denuncias podr.t.n ser anJn1ma.s !ill .a.si 

eg ~ollcltado. puesto que e5to representa un gran obstáculo -

par.t la detecciJn oportuna de éste p1·oblli!!m• soc1a.l. ya que 

cu•lqui.er per11ona no qulere ver'9e lnvoluc1·ada en tri.mlteg Ju

dlcl.alas que pudler.tn producirle problem.lticas con loo; .u¡reo;o

re11. 

L.a norma.tlvld•d requQrlda involucrari• a lnstltuciones del 

"Sector s.alud, .,. con ma;·or r.5:.3n, ¡ las obl19ad.:1115 a. preven1r el 
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mal tr".5to de los meno1~es, como la procuraduría de la defensa 

del menor.,. la famllla, al iqu.Jl a pr1Jfl!'!lionlstas que tengan 

contacto directo c:on menores, los medios de comunic.ac1J11, las 

.asoc1aclones en defans.1 del menor o t.1.mbien las que se hacen 

ll•mar padr"es •n~nlmow, •stableciendole9 responwabilidadew • 

cada uno de ellos en la medida en que se encuentren comprome

tido~, asi como el procedimiento a seQutr para la rehabilita

c1~n del maltra.to, las posi.bles ~oluc1ones e>:i11tentes, los re

cur'IOS humanos con los que cuenta par.a la real 1.z:.aci.in de •u 

t.area., y las vinculaciones con .1.ut1Jridades coactivas de deli

tos contra la salud. 

3.- En nuestro c~dlQO c1v1l se establece el derecha de corf'e

QUir " los ni~os, con la limitac1J1i de que 109 padres tenqan 

un4 conduct& ~ue slrva & éstos de eJemplo. 

Est• red•ccián debe •er cambl.td4 o •mpli•d• en la m&dida da 

que debe señalarse que l• correcci.;n de Los m•nor•s no 99 tra

duce en malo'I tratos, en cat1t1Q0'5t nt lesione9 que_ menoscaben 

la salud física o pwiquic• d•l menor. 

4.- L•• leyes ex111tent•• p.ar• proteqer la 11a.lud en genera.l, 

..aparent•n wer mu·( completat1, pero adolecen de un mal c:iue es la 

falt• de su aplic.ación, por ello la wocied.ad debe egtar en

ter•d• de su •~L1tenci•, para que 9aa ella mism.a qui•n exlJ.a 

su aplic•ción. 

Un ejemplo de ••t•9, •• l• ley qeneral de ••lud, l• cual re

Ql•menta el derecho • 1• salud, con••Qrado en el articulo 4o. 
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de nuet1tra const1tucid.n politlca. En el .irticulo 2o. de la. 

menclon•da ley, ~e est.Jblecen su~ flnalldade~ entra ellas1 

" El blenest.ir físico y mental del hombre, par.D. contribuir al 

ejerci.clo pleno d• sus capactd.ade!S ", en el artlculo bo. su'!I 

objetivo'! 11on planteados de La Bl9ulente manera: " Dar impulso 

al desarrollo de La familia y de l• comunidad, asi como lo ln

teqractén social y al crecimiento fi:alco y ment.il da la nt.ñe:" 

por ultimo en su numeral b3 e5tablece1 "La pr'otecclJn de La 

1u.lud fL'llca y mental de lo!i menores, es un.a. re~ponsabllldad 

que comparten los pad1-e9, los tu to res o qu tenes eJ ere en la -

patr la pote9t.ad sobre ello9, el Est•do ·; la gocledad en gene-

ral ". 

Al tran•cr1blr e'!Stas linea.9, ~~lo puedo pensar en qué pasa con 

egtas in'!tltuclones de salud, i;:¡ue no .a.c:.aitan esta.. ley que Les 

esta.blec:e cla.ramenta sus fines, en LQual forma el qobiarno se 

olvid~ de astas premi9as o falta un orqanlsmo punitivo que las 

h.Jqa cumplir .. 

5.- En el c~dlQO penal, debe tipificarse en forma especial el 

delito de maltrato en los menorew, colocando en el capitulo de 

di5poslclones comunew .al homlcldio '( lesione!!. Puegto que &n 

el -son contampli1das las agra.v•nt•• a lat1 le•ioncs )' a.l homlci

dt'o que concurren en el ma.ltr.ato, como seria' la. vent1.ja de la 

cual go:an 1011 padres al golpear • 1us hiJos sin correr el 

rl•soo de ser heridos por esto9, o la tralcl~n en 11u forma tA

ci t.a por r.a:ón de parentegco, que los padrEls violan .al produ-
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cirl& las lesiones a sus hijo~. 

En el caso de Jos niños maltratados sería necesario que, junto 

con el e~tablec1m1ento de sanc1oneE penales eneroicas, se deE

t1naran mayores recursos en favor de los niños mal tratados y 

se intenc1ficaran las actividades de rehabilitación y preven

ción, de manl!'ra que cuando los agresores fueran privados de au 

libertad, los niños o la familift no quedaran en estado de de

samparo. Sabemo& que estas proposiciones son de dificil r&a

li:aci.:in pr.ttct.1ca debido iR obstaculos., de tipo presupuestario, 

pero en todo ca&o es una pos1bil1dad para prevenir los maJog 

tratos.,..., S.l bien es dificil establecer un sistema como el se

~alado. esto no, parece en modo alguno imposible. 

En resumen, considero necesario promover activ1dade~ deaarro

l lo y protecci~n al niño, tanto en el sector pUbl1co como en 

el privado, coord1n~r Optimam&nte tale& actividades, incremen

tar los recurso& deEtinado~ a Ja& mism~s e 1ntensific~r las -

t.iareas preventivas, tenismdo presente trn todo momento QUI' la -

pr•venc10n dv los malos tratoa e1 t•rea que a todos no& incum

be y de l• cual debemos tener una clara idea de responsabili

dad. 
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