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1 N T R g D u e e 1 g N 

Bien sabemos que el problema de los menores de 

edad de conducta antisocial, se complica en forma progresiva 

a causa de la incesante variación de la vida en sociedad, 

y a un sinfin de factores más sabemos también que la 

delincuencia aumenta porque los factores etiológicos que 

los generan se agudizan, por lo que es necesario fomentar 

e intensificar las medidas profilácticas y terapéuticas para 

su erradicación. 

El estudio del menor antisocial tiene una significati

va importancia, sobre todo por constituir este el recurso 

humano potencial de una sociedad que ha de determinar el 

bienestar de la misma. 

El problema no es nuevo ni exclusivo de la sociedad 

mexicana, es un problema antiquisimo y universal, pero que 

requiere mayor atención por parte del Estado y de la sociedad 

en general. 

El presente trabajo está basado en la preocupación 

de este malestar de la sociedad, además de una institución 

social, no menos antiquisima, como lo es la familia auspiciada 

bajo la égida del derecho. 



El matrimonio 

importantes dentro de la 

que deben ser tomadas 

de menores tiene repercusiones tan 

sociedad y del mundo del derecho, 

en cuenta en la responsabilidad de 

las conductas il1citas que éstos cometan. 

Para 

producidos por 

edad, éstas 

el 

el 

derecho penal son irrelevantes los efectos 

matrimonio. en las personas menores de 

encuentran en primer término emancipadas. 

la patria potestad de sus padres, tienen 

se 

esto es fuera de 

un nuevo estado 

sobre todo no 

los menores en 

civil y una cuasicapacidad jur1dica, pero 

se toma encuenta la responsabilidad que tienen 

la formación de lo que constituye la célula 

base de la sociedad, es decir de la formación de una familia. 

El matrimonio de menores forma un nuevo hogar en 

forma independiente al de que provienen pero igual en 

esencia, afinidades y fines valorativos, en ella tanto el 

hombre como la mujer tienen deberes que cumplir.son responsables 

del nacimiento de una familia y por lo tanto también lo son 

del desarrollo eficiente y honorable de la misma y debe estar 

encaminada a la formación de seres y ciudadanos que sean 

útiles a la patria y a la sociedad. 

En el derecho privado se creó el derecho de familia, 

en el derecho público, aparte de instituciones y órganos 

estatales, se encuadraron en el derecho penal castigos y 



sanciones para ciertos hechos que el consenso juridico general 

reconoce como atentatorios contra la tranquilidad y orden 

moral de la familia, hechos a los cuales los menores emancipados 

no est~n del todo ajeno y sin embargo sus conductas atentatorias 

quedan sin pena. 

El planteamiento del problema lo hemos desarrollado 

en cuatro temas. Como 

el primer capitulo la 

todo individuo posee 

componente preliminar exponemos en 

capacidad jurídica de las personas, 

la capacidad de goce, la adquiere desde 

su concepción, y alcanza a la edad de los 18 anos la capacidad 

de ejercicio, es decir, la facultad de tener derechos y 

obligaciones y de hacerlos valer por si mismo. Pero a partir 

de los 14 anos los menores de edad pueden ya realizar ciertos 

actos totalmente validos, pues la ley asi lo reconoce, a 

pesar de que la misma establezca su incapacidad ( legal y 

natural ). 

En el segundo capitulo hablamos del matrimonio, 

el matrimonio presenta para los doctrinarios varias naturalezas 

y según sea su naturaleza definen al matrimonio. El matrimonio 

civil y en si la familia se encuentra ubicado en el derecho 

civil, y es regulado y tutelado por normas que se desprenden 

desde lü morna su~rema o fundamental de nuestro ordenamiento 

juridico. El matrimonio de menores de edad al igual que 



el realizado por personas mayores requiere de ciertos elementos 

de existencia y de validez. Al efectuarse el matrimonio 

por personas menores de edad se desprenden efectos que modifican 

sustancialmente la sitación juridica de los mismos. 

En el tercer capitulo.nos referimos a la emancipación, 

es decir, al estado que guardan las personas menores de edad 

por 

de 

celebrar 

salir de 

de 

el acto juridico del matrimonio única forma 

la patria potestad paterna antes de alcanzar 

edad, reconocida por nuestro derecho). Esta la mayoria 

figura del derecho atiende a la naturaleza misma del acto 

juridico del matrimonio, pues los cónyuges requieren independeg 

cia para la formación de su nueva familia lo cual no lograrian 

si continuaran sometidos al poder de sus padres, diferenciándose 

de esta manera con la emancipación voluntaria, pues éste 

solo tiene como finalidad la de iniciar al menor de edad 

en el ejercicio de su capacidad de obrar. El origen de la figura 

de la emancipación lo encontramos en el derecho romano. 

En el cuarto capitulo finalizamos exponiendo la 

situación de los menores en relación con el derecho penal, 

expresando todo lo que nos parece valedero para fundar nuestra 

propuesta, esto es la imposición de penas a los menores 

de edad emancipados que transgreden con sus conductas ilicitas 

disposiciones penales, sobre todo aquellas que ponen en peligro 

la estabilidad e integridad de la familia que han formado, 



sugiriendo 
as1 como para estos la educacion técnica y Prof sional, 

el trabajo Para obtener la redaptacion de los mismos. 

Por último considero que la aplicacion de 
al menor de edad emancipado repercutir~ benef icamente 
fornracion y madurez del sujeto. na pena 

en la 



CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS 

El sistema jurldico confiere al ser humano una 

serie de elementos o carácteres que lo van a determinar en 

forma Individual y a distinguirlo dentro de la sociedad en 

que se desenvuelve, estos elementos son llamados atributos 

de la personalidad. As!, tenemos que las personas flsicas 

cuentan, en forma inherente con: un nombre, un estado civil, 

un domici 1 io, un patrimonio, una nacionalidad y una capacidad 

juridica. Para el desarrollo de nuestro tema resulta de 

gran importancia dos de éstos atributos: el estado civil 

y la capacidad jurldica, el primero será analizado, como 

consecuencia o efecto del matrimonio, en el capitulo siguiente. 

En cuanto hace a la capacidad jurldica de las personas 

flsicas, en sentido genérico, constituye ésta para el ser 

humano y para el mundo del derecho uno de los atributos más 

trascendentales para el individuo, porque le permite real izar 

través de su personalidad funciones que le son propias 

como tal, la de participar de manera directa o indirecta 

en la esfera jurldica y para el derecho, en cuanto regulador 

de la conducta externa de las personas, los sujetos son la 

base fundamental e insuprimible de toda relación jurldica 

y por tanto, del conjunto normativo, de tal modo que el derecho 

tiene presente al individuo y lo reconoce por el simple hecho 

de su existencia. 
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Luis Parraguez Rulz define a la capacitad jurldlca 

como la "aptitud para detentar, y ejercer derechos y para 

contraer obligaciones por si mismo". (1) 

Gal indo Garflas, nos dice que se entiende por 

capacidad de ejercicio "tanto 1 a aptitud de una persona para 

adquirir derechos y asumir obligaciones, como la posibilidad 

de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos y cumplir 

con obligaciones por si mismo". (2) 

concebir 

La capacidad jurldlca en sentido genérico hace 

las personas flsicas como sujetos de derechos 

y obligaciones, en calidad de titulares o bien, en calidad 

de titulares y actores de los mismos. 

Se distingue de la capacidad jurldica en sentido 

genérico dos clases o tipos; una, la capacidad de goce o 

jurldica, en sentido estricto y otra, la capacidad de ejercicio 

o de obrar, en la primera se establece la titularidad de 

derechos y obligaciones, en la segunda la facultad de actuar 

o de hacerlos valer por si mismo, ambas se inician y terminan 

en un momento determinado, son de igualmente afectadas por 

(1) Parraguez Ruiz, Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Ediciones 
Jurldicas Macias y Asociados. Vol. 1 Quito. 1977 .P. 127 
~~k.,~rfias Galindo, Ignacio. Derecho Civil. Porrúa, S.A. México, 1983. 
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circunstancias que las limitan o restringen y colocan a los 

individuos en un estado de incapacidad, puede existir la 

capacidad de goce sin la capacidad de ejercicio pero no puede 

existir ésta sin aquella, toda vez que es un presupuesto 

necesario de la capacidad de ejercicio. 

Fundamental es, analizar ambas capacidades por 

separado y sobre todo a !a capacidad de ejercicio en virtud 

de que en nuestra legislación vigente, en forma expresa se 

establece que una persona f!sica menor de edad no cuenta 

con la capacidad de ejercicio necesaria, y es considerado 

incapaz para los efectos en que quisiera realizar aquellos 

actos que !e son reconocidos a! mayor de edad. El Articulo 

450 del Código Civil vigente para el Distrito Federal, as! 

lo establece al señalar: 

"Arttculo 450. Tienen incapacidad natural y lega!: 

l. Los menores de edad", mas sin embargo no se da en tal 

forma toda vez que existe un sin fin de actos, como se vera 

mas adelante, que le atribuyen cierta capacidad de ejercicio 

(lo que implica, por tanto, responsabilidad jur!dica de tales 

actos) y que la misma ley reconoce en varias areas del derecho. 

A) CAPACIDAD DE GOCE 

La capacidad de goce o jur!dica (en sentido estricto) 
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Ha sido definida por los tratadistas de la siguiente manera: 

Por Bonnecase como "la aptitud de una persona para 

participar en la vida jurldica por si mi.smo o por medio de 

un representante, figurando en una situaciOn jur!dlca o en 

una relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas 

o soportar las cargas inherentes a dicha sltuaciOn o relación". 

(3) 

Doménico Barbero nos dice que es "la Idoneidad 

del sujeto para ser titular de las relaciones jurldlcas". 

(4) 

Galindo Garfias al respecto expresa que "mediante 

la capacidad de goce, en el derecho moderno, todas las personas 

se encuentran en la posibilidad de participar en la vida 

jurldlca, son tenidos en cuenta por el derecho, en cuanto 

pueden ser sujetos de derechos y obligaciones". (5) 

De las definiciones antes vertidas se desprenden 

tres aspectos principales de la capacidad de goce: 

(3) Bonnecase, Julen. Elementos de Derecho Civil, Tomo I C&rdenas. Tijuana, 
B.C. 1985, Trad. Lic. Josf! Cajica Jr. P. 377. 
(4) Barbero, Dommico. Sistema de Derecho Privado. Ediciones Jur!dicas 
Europa-América, Buenos Aires. 1976. Trad. SAntlago Sentis ~lende. Tomo 
l. P. 190. 
(5) Ob. Cit. P. 386. 
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1. La posibilidad de ser titular de derechos y 

obligaciones. 

2. Todas las personas (sin distinción de raza, 

sexo, nacional ldad, creencias rel lgiosas y alguna otra) tienen 

dicha posibilidad. 

3. Participación en la vida jurldica, por si mismo 

(cuando ha alcanzado la mayorla de edad) o por medio de un 

representante. 

Podemos definir, entonces la capacidad de goce 

como la aptitud atribuida a todo ser humano, en virtud de 

la cual el sujeto es titular de derechos y obligaciones, 

participando en la vida jurldica, por si mismo (mayor de 

edad en pleno uso de sus facultades mentales) o a través 

de un representante. 

En nuestra legislación esta capacidad le es atribuida 

a todos los individuos, desde su nacimiento y aQn antes de 

su nacimiento, desde su concepción, y a partir de que a la 

luz del Derecho se d~ conocer esa circunstancia, el 

ordenamiento, ipso facto, contempla ·su protección al hacerlo 

acreedor a determi nades derechos. Los derechos recen oc idos 

a las personas concebidas son en cuanto a: derecho a heredar, 
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derecho a recibir donaciones y derechos a recibir legados. 

Estando por ello, en la posibilidad de participar en la vida 

jur!dica, pero esta posibilidad s6lo es dable a través de 

un representante legal, (su padre, su madre o ambos). 

Con la muerte de las personas f!sicas la titularidad 

de derechos o de obl lgaciones deja de existir para los sujetos 

(en el Derecho Romano antiguo se consideraba que continuaba 

produciendo efectos jurldicos después de la muerte, como 

ocurrla con los testamentos en que la voluntad del decujus 

se prolongaba más allá de la muerte). 

El articulo 22 del C6digo Civil vigente para el 

Distrito Federal, señala el momento en que el individuo obtiene 

la capacidad de goce y el momento en que dicha capacidad 

cesa, al expresar: "La capatldad de las personas f!sicas 

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

pero desde e 1 momento que e 1 individuo es conceb 1 do, entra 

bajo la protección de la Ley y se 

los efectos en el presente C6digo•. 

le tiene por nacido para 

La capacidad de goce, 1 igado al concepto de 

personalidad no puede ser suprimida, por el derecho a los 

seres humanos, por ser éste en s! una cualidad jurldica dada 

por su simple esencia natural, el hecho de ser hombre, ya 

que si el lo ocurriese se impedirla al Individuo de toda 
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posibilidad jur!dica de actuar en el campo del derecho, pues 

no existirla para éste. 

En el Derecho Romano antiguo, los esclavos no eran 

reconocidos como personas, y por tanto, no poselan capacidad 

de goce, no disfrutaban de derechos y eran tratados como 

cosas lnnertes. En nuestro pals, por disposición constitucional, 

la esclavitud está prohibida as! lo establece en su articulo 

segundo, el cual a la letra dice: "Esta prohibida la esclavitud 

extranjero 

ese solo 

"Por lo 

en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

que entren al territorio nacional alcanzar~n por 

hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

que toda persona posee, en el Estado Mexicano, capacidad 

de goce. 

Otra circunstancia que afectaba la aptitud para 

ser titular de derechos y obligaciones era cuando el ser 

humano era declarado civilmente muerto mediante una condena 

penal, y por la cual se le restlnglan considerablemente sus 

derechos. 

En nuestro derecho positivo no existe este tipo 

de pena, pues como tal serla una pena infamante a la persona 

del ser humano también prohibida por nuestra constitución. 

Pero si bien no puede suprimirse la capacidad de 
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goce en las personas ffsicas, existe en el derecho una 

graduación ascendente, es decir, se determinan grados de 

capacidad, de goce, la cual va desde la concepción del sujeto 

hasta su mayor!a de edad. 

Cuando la capacidad de goce no es total se habla 

de una incapacidad de goce, en este caso solo operan 

determinados derechos y otros no, unos son reconocidos y 

otros no, y no son reconocidos por que no le corresponden 

al sujeto, como es en el caso del matrimonio por personas 

que no han alcanzado 1 a edad m!nima requerida para celebrar 

tal icto, y diferencia de la incapacidad de ejercicio, 

los derechos no recnocidos, no podr!a tampoco otro ejercitarlos 

por él. 

Les tritidistas Rogini Ville!iS y Ralll Ortfz Urquidi 

coinciden en señalar que en el Oerecho Mexicano existen tres 

grados de capacidad de goce a saber: El primero, corresponde 

al concebido pero no nacido, el segundo al menor de edad 

consilferando ta111bi~n a los mayores afectados en su capacidad 

mental y el tercero al mayor de edad en pleno uso de sus 

facultades 11entales. (6) 

(6) CF. R. Rogina Vi llegas, Rafael. r.ompendio de Derecho Civil. Porrúa 
S.A. llbico, 1•. T~ l. P.P. 163 y 164., y 

302
,
3
gr:z

30
't_quidi, Ralll. Derecho Civil, Porrlla. S.A. México, 1968, P.P. 
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En los dos primeros grados, se dá la incapacidad 

de goce, su participación en la esfera del derecho se dá 

a través de sus representantes legales, haciendo valer aquellos 

derechos que la ley le reconozca, la capacidad de goce es 

total en las personas mayores de edad en pleno uso de sus 

facultades. 

Ort!z Urquidi considera que la capacidad de goce 

es en sf el atributo de la persona fl5ica y la capacidad 

de ejercicio es el elemento de validez del negocio jurfdlco. 

(7) 

B) CAPACIDAD DE EJERCICIO 

La titularidad de derechos y obligaciones de las 

person;is flsicas, cu;inio es total o plenil (tercer grado ie 

capacidad de goce) implica la facultad de obrar por sf mismas 

en el hbito del derecho. Esta facultad constituye a la 

capacidad de ejercicio, enseguida tenemos algunos conceptos 

~ue nos la definen: 

Francisco Messineo precisa que es "la aptitud para 

1dquirir o para ejercitar con la propia voluntad o sea. por 

si solo, derechos subjetivos, o de asumir con la propia voluntad 

(7) Ob. Cit. P. 297. 
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o sea por s! solo, obligaciones jur!dlcas, es decir, de realizar 

los actos de la vida civil". (8) 

Rogina Villegas, nos dice que "es la posibilidad 

jur!dlca de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar 

en nombre propio actos jur!dicos y de contraer y de cumplir 

sus obligaciones y de ejecutar las acciones conducentes ante 

los tribunales". (9) 

Bonnecase, define a la capacidad de ejercicio o 

de obrar como "la aptitud de una persona para participar 

por s! misma en la vida jur!dlca, o en una relacl6n de derecho 

para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas 

inherentes a dicha situaci6n siempre por s! misma". (10) 

Ortlz Urquidi la conceptOa como: "la aptitud que 

tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos 

y cumplir sus obligaciones por s! mismo". (11) 

Estas definiciones nos señalan tres aspectos de 

la capacidad de ejercicio: 

(8) Messineo, Francisco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Ediciones 
Jur!dicas Europa-América, Buenos Aires 1979. Tomo II. P. 109. 
(9) Ob. Cit. P. 164 
(10) Ob. Cit. P. 297 
(11) Ob. Cit. P. 297 
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l. Una faculta establecida en determinadas personas. 

2. La posibilidad de participar, de los Individuos 

en el mundo del derecha por si mismos, de manera directa. 

3. Como actor, sufrir las consecuencias jurldlcas 

del acto realizado. 

Por lo que podemos definir a la capacidad de ejercicio 

como la facultad establecida en determinadas personas para 

participar en el mundo del derecho de manera directa, sufriendo 

sus consecuencias jurldlcas. 

La capacidad de ejercicio de las personas flslcas 

no comienza con el nacimiento, y por ello no todas las personas 

la tienen, sino 

dieciocho años, 

edad. 

que esta sobreviene con el tiempo.al cumplir 

es decir, cuando se alcanza la mayorla de 

El Código Civil del Distrito Federal en su articulo 

646 manifiesta: 

Articulo 646. " La mayor edad comienza 

años cumplidos". 

los 18 

El adquirir la mayorla de edad trae como consecuencia 

que los suj@tos tengan la libre disposición tanto de su persona 

como de sus bienes, facultándolas para hacer valer sus derechos 
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y cumplir con sus obligaciones por s! misma, siempre y cuando 

no esté afectada por alguna circunstancia que aminore su 

capacidad ps!qulca. La mayorla de edad, sólo establece una 

presunción acerca de la plena madurez de juicio, pero con 

ello, la posibilidad del sujeto para querer por s! mismo en 

lo concerniente a sus relaciones jur!dlcas. 

La edad es, la circunstancia m~s importante, de 

la capacidad o incapacidad de ejercicio, Callxto Va\verde 

y Valverde señala que la edad e> el supuesto necesario de 

la capacidad de ejercicio correspondiendo 1 as di versas 

legislaciones del orbe señalar en que momento de la vida 

de las personas adquieren la plena capacidad de ejercicio. 

( 12) 

La capacidad de ejercicio o de obrar, al Igual 

que la capacidad de goce termina con la muerte de la persona, 

pero además se invalida o limita la facultad de actuar por 

s! mismo, cuando se encuentra en alguna de las siguientes 

circunst¡ncias, que señala el articulo 450 del Código Civil 

vigente ; estar privado de inteligencia por locura, idiotismo 

o imbecilidad, aan cuando tenga intervalos IOcidos; sordomudo 

sin saber leer ni escribir y por ser ebrio consuetudinario, 

(12) Cfr. \'al verde y Val verde, Calixto. Tratado de Derecho Civil Esoañol. 
Talleres Topográficos Cuesta, Valladolid. 1925. Tomo I. PP. 258 y 259. 
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as! como por hacer uso Inmoderado de drogas enervantes. 

La ausencia de capacidad de ejercicio Implica, 

para los sujetos la carencia de aptitud para hacer valer 

y cumpl Ir sus derechos y obl igaclones por si mismo, y por 

el lo es considerado en el Derecho como incapaz. El sujeto 

cuenta con la capacidad de goce pero no la de ejercicio o 

bien la posee pero por ministerio de ley no puede realizar 

determinados actos (o los puede realizar, con Ja condición 

de cumplir ciertos requisitos establecidos por la propia 

i ey). 

El Código Civil vigente para el Distrito Federal 

divide a Ja Incapacidad de ejercicio, en su articulo antes 

mencionado en legal y natura\. La primera, es aquella que 

considera el individuo, en base a datos presuntivos como 

no apto para realizar determinados actos jur!dicos, y la 

segunda, aquella que considera al individuo que por su estado 

mental o psiqulco no cuenta con la suficiente capacidad de 

querer y entender, esto es, que no puede valorizar sus actos 

y su capacidad volitiva es nula. 

Ahora bien, la capacidad de ejercicio de las personas 

fisicas se puede establecer en cuatro grados, Jos cuales 

se dan en forma paulatina, estos grados son: 
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a) El primer grado se dá a partir de que el Individuo 

es concebido pero no nacido, señala al respecto Ort!z Urquldl 

que los mayores sujetos a interdicción se encuentran también 

en este grado, pues considera que carecen de toda poslbil idad 

f!slca y pslquica para hacer valer sus derechos y cumplir 

con sus obligaciones. (13) Los derechos que tengan éstos 

solo pueden hacerlos valer, con respecto los primeros su 

padre, su madre o ambos y con respecto 1 os segundos, su 

representante legal. 

b) El segundo grado es desde el 

Individuo hasta que cumple la mayorla de 

tiempo se encuentra sujeto la patria 

ascendientes consangu!neos en linea recta. 

nac !miento 

edad, bajo 

potestad de 

del 

este 

sus 

e) El tercer grado de capacidad de ejercicio 

corresponde a los menores emancipados. 

d) El cuarto grado se dá en los mayores de edad 

en pleno uso de sus facultades. 

En los tres 

de ejercicio, en el 

(13) Cfr. Ob. Cit. P. 319 

primeros grados se dá la incapacidad 

cuarto grado la capacidad de ejercicio 
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es total o plena. 

La incapacidad del menor de edad, segundo grado 

de incapacidad de ejercicio, no es total éste, por lo menos 

después de los 14 años de edad, la ley reconoce a partir 

de esta edad cierta capacidad de ejercicio para varios actos 

que conforman su vida ordinaria y pese a lo dispuesto por 

el articulo 450 del Código Civil, el cual expresamente determina 

incapacidad legal y natural a los menores de edad. 

Por ·cuanto hace a la incapacidad del menor emancipado 

difiere en mucho con respecto las otras dos primeras 

incapacidades, pues en relación con el primer grado la falta 

de querer y entender de estos es total, no as! para los 

emancipados tienen mayor libertad de acción, su capacidad 

de ejercicio es más general, atenuada solo para dos casos 

concretos, señala dos en el articulo 643 del código de la 

materia; de autorización judicial para enajenación, gravamen 

o hipoteca de bienes inmuebles y de un tutor para negocios 

judiciales. 

C) CAPACIDAD DE LOS MENORES EN LA LEGISLACION MEXICANA 

La incapacidad de ejercicio o de obrar de las personas 

fisicas menores de edad (segundo grado de capacidad de ejercicio) 

los 14 años deja de ser absoluta, toda vez que hay una 
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serle de actos que puede realizar, antes de llegar a la mayorla 

de edad, por s 1 mismo. en donde existe una proyecc i 6n di recta 

en el campo del derecho, creando, modificando, transmitiendo 

o extinguiendo derechos y obligaciones, existen actos en 

los que necesitará el consentimiento de su representante 

legal, pero en el caso de que no tuvieren su anuencia puede 

recurrir a las autoridades administrativas o judiciales para 

tal efecto, esto es, que intervendrá el Estado a través de 

sus autoridades que faculten o no a dichos sujetos a real Izar 

los actos jurldicos. 

La actividad jurfdica del menor de 14 

reconocida en varias áreas del derecho. La 

enunciación de art!culos del Código Civil vigente 

Distrito Federal determinan su facultad de actuar 

materia, con repercusiones de gran trascendencia.: 

años, es 

siguiente 

para el 

en esta 

1.- Los art!culos 139 y 140, señalan que pueden 

celebrar, los hombres a los 16 y las mujeres a los 14 años, 

promesa de matrimonio. 

2.- Los artlculos 148, 149 y 150 faculta a los 

hombres de 16 años y a las mujeres de 14 años a contraer 

matrimonio e incluso antes, ya que puede haber dispensa de 

edad por parte del Jefe del Departamento del Distrito Federal 

por causas graves y justificadas, necesitando el consentimiento 
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de sus padres o abuelos por ambas l !neas, tutores o en su 

caso y a falta de estos de un juez de lo famll lar, y en caso 

de negativa de las personas antes mencionadas puede recurrir 

al Jefe del Departamento del Distrito Federal o a los delegados 

segün sea el caso, para que suplan o no dicho consentimiento 

3.- El articulo 101 establece que pueden otorgar 

capitulaciones matrimoniales. 

4.- El 

o extinguir el 

matrimonio. 

articulo 187 los faculta para modificar 

régimen conyugal bajo el que contrajeron 

5.- El articulo 229 los autoriza a realizar donaciones 

antenupciales. 

6.- Los art !culos 361 y 362 seña 1 a que pueden 

reconocer, el menor de edad a un hijo, con el consentimiento 

de sus padres, tutores o de un juez. 

7.- El articulo 397 establece 

en la adopción, el consentimiento del 

años de edad para que pueda ser adoptado. 

como requisito como 

menor que tenga 14 

B.- Los artrculos 428 y 429 facultan el menor de 
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edad administrar los bienes que adquiera por su trabajo. 

9.- El articulo 470 manifiesta que puede designar 

tutor testamentario a aquel las personas sobre las que ejerce 

la patria potestad. 

10.- El articulo 496 señala que pueden designar 

tutor dativo si tienen 16 años cumplidos. 

11.- El articulo 537 en sus fracciones !Ir y IV, 

autoriza "participar en el inventario de su patrimonio, 

al menor que tenga 16 años, as! como para aquel los actos 

importantes de administración. 

12.- El articulo 540, los faculta a elegir carrera 

u oficio cuando se encuentran bajo tutela. 

13.- El articulo 624 permite designar a su curador 

al menor emancipado, para intervenir en negocios judiciales. 

14.- El articulo 1306 señala que los menores de 

16 en hombres y mujeres, pueden válidamente hacer testamento. 

En la legislación del trabajo, Ley Federal del 

Trabajo, en su articulo 23 establece que los mayores de 16 

años y 1 os menores de 14 años, con autori zac i 6n de estos 
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Oltimos de sus padres, de su tutor, del sindicato, del inspector 

o de la autoridad polltica, estan facultados para ser sujetos 

de relaciones de trabajo, el mismo precepto en su parte final 

los autoriza a recibir el pago de su salario. "El hecho de 

percibir personalmente sus salarios confirma su calidad de 

trabajadores conforme al articulo 100 de la ley. " (14) Teniendo 

ademas, plena capacidad para hacer valer sus derechos ante 

la autoridad competente, pues pueden comparecer en juicio 

sin necesidad autorización alguna, as! lo señala el articulo 

69 de la ley citada. El poder ser sujeto, el menor de edad 

de una relación laboral trae para este una serie de prestaciones 

que corresponden todo trabajador, pero de igualmanera la 

la responsabilidad del cumplimiento. de obligaciones. 

En materia Agraria, se establecla en la Ley Federal 

de la Reforma Agraria en su articulo 200" Tendra capacidad 

para obtener unidad de dotación por los diversos medios que 

esta ley establece, el campesino que reuna los siguientes 

requisitos: l.- Ser mexicano por nacimiento, hombre o mujer, 

mayor de 16 años, o de cualquier edad si tiene familia 

su cargo 11
• Esto es, que el menor de edad posela capacidad 

de ejercicio a los 16 años o aOn menor de esta edad si tenla 

una familia a su cargo. 

(14) D&valos. José. Derecho del Trabajo I. Porrúa, S.A. México, 1990. 
P. 303. 
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En la Nueva Ley Agraria de fecha de 26 de febrero 

de 1992, establece entre los requisitos para tener la calidad 

de ejidatario: ser mexicano mayor de edad o de cualquier 

edad si se tiene fami 1 la a su cargo o se trata de heredero 

de ejidatario. Deduciendo que si un menor de edad tiene 

a su cargo a una familia o bien, es heredero de un ejidatario, 

tendr& capacidad plena en matria agraria. 

En el Reglamento de Tr&nsito del Distrito Federal, 

faculta al menor de e<!ad a obtener su licencia para conducir 

veh!culo de motor, por medio de sus padres o representantes 

legales. 

La capacidad de ejercicio o de obrar de los menores 

partir de Jos 14 años, como puede verse, es reconocida 

por el derecho, pero esta facultad de realizar actos jur!dicos 

implica intrinsicamente (caracterlstica bilateral de las 

normas jur!dicas) una serle de obligaciones y responsabilidades 

de la cual no es posible que se les exima. sus actos ocaslon 

cambios en el mundo del derecho, originando efectos jurldicos 

como en el caso del reconocimiento de un hijo que c:-ea un 

estado de filiación, en materia de trabajo derechos y 

obligaciones laborales, en materia agraria derechos y 

obligaciones agrarios, por conducción de vehlculos en faltas 

administrativas y aún en delitos y sobre todo por contraer 

matrimonio; un estado civil diferente para con la sociedad 
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como para con su grupo familiar, una capacidad jur!dica 

considerada como general atenuada, 

para con su c6nyuge y sus hijos, 

derechos y obligaciones 

(dando origen a la figura 

jur!dica denominada emancipacl6n) constituyendo la célula 

base de la sociedad, la familia. 



CAPITULO 11 

EL MATRIMONIO 

El atrimonio como soporte de la familia se encuentra 

creada, configurada y regulada por normas re! !glosas, sociales, 

morales y p incipalmente jur!dicas, mismas que atienden 

proteger su estructura y su integración ideal. 

Al matrimonio se entra libremente, todo individuo 

con la capacidad requerida por la ley, es libre de contraer 

matrimonio 

r!gidamente 

o no, pero se decide, se sustrae 

egulada por el derecho y la cual 

a una relación 

no está a la 

1 ibre volunt d de los contratantes sino que opera el carácter 

imperativo lel ordenamiento legal, estableciéndose no un 

número determinado de funciones sino por el contrario un 

sin fin de f nciones encaminadas al cumplimiento de finalidades 

estrictament determinadas. 

De matrimonio se generan v!nculos jur!dlcos, de 

ah[ su imp rtancia, como lo es: la relación permanente de 

la pareja (relación jur!dica conyugal), la relación de los 

cónyuges co sus descendientes (relación jur!dica paterno 

filial), re ación de los bienes de los cónyuges adquiridos 

antes y de pués de casados (relación jur!dica patrimonial) 

que hacen del matrimonio toda una institución de orden público. 
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La celebración del matrimonio repercute no sólo 

en las personas que la efectOan, por que si as! fuera tal 

vez no tendrla la misma trascendencia, los efectos se extienden 

hasta la misma sociedad. 

"El matrimonio es la base sobre la cual descanza 

la sociedad, es la unión del hombre y la mujer, formada con 

el fin de crear una familia. No hay nada en esta unión que 

sea aislado a las personas de los cónyuges; todo en él es 

trascendente a otros seres y a la sociedad que se forma de 

las familias reunidas bajo la sombra del derecho. Por eso 

el matrimonio ha sido desde los tiempos antiguos, considerada 

corno una institución altlsirna". (15) 

CONCEPTO 

La palabra matrimonio proviene de las acepciones 

latinas MATRI (por rnatris), genitivo de MATER, madre: y 

de MANUS, carga u oficio; por lo que matrimonio significa 

carga u oficio de la madre. El Diccionario de Derecho Usual, 

nos dice que este sentido atribuido a la palabra matrimonio 

tiene su origen por cuanto que era la mujer la que en realidad 

determinaba el vinculo de parentesco, por la certidumbre 

(15) GCJnez Gonz&lez, Fernando Flores. I~troducción al estudio del derecho 
y derecho civil. PorrOa, S.A. México 1981. P. 77. 
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de la filiaci6n, en las primitivas épocas de promiscuidad 

sexual; y más tarde por ser 1 a mujer la que tiene mayores 

obligaciones en el matfimonlo, por los hijos y el hogar, 

es decir, que es ella a quien le corresponde soportar los 

riesgos y mayores sacrificios que demanda la direcci6n del 

hogar. 

Las definiciones doctrinales que los trtadlstas 

de derecho han dado sabre el matrimonio, generalmente atienden 

a la naturaleza jur!dica que pretenden darle. No vamos a 

establecer en el presente trabajo lo que es P.ara el derecho 

la cosa, o sea el matrimonio, en s! misma, en su conjunto 

mas real, es decir, su naturaleza jurldica, pera tomaremos 

las diferentes pasturas que hay acerca del matrimqnlo en 

relaci6n con las definiciones doctrinales. As! tenemos al 

matrimonio como un contrato, como una institución, como un 

acto jurldico o bien, como un estado jur!dico personal. 

Heinrich Lehgman, manifiesta que el matrimonio 

"Es la unión contractual entre marido y mujer jurldicamente 

reconocida y reglamentada en orden 

indivisa y duradera". (16) 

la comunidad de vida 

(16) Lehmann, Heinrlch. Tratado de Derecho Cjy!! Vol. Editorial Revista 
de Derecho Privado. H<ldrld. 1956. P. 43. 
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término tenemos el matrimonio como un 

solemne, sui generis.- Es un contrato 

un acuerdo de voluntades, como elemento 

constitutivo, para contraer matrimonio, cuyo objeto es 

formalizar la necesidad de vida que impulsa a los individuos 

de distinto sexo a unirse en el sentido más Integral, es 

bilateral, en cuanto se celebra entre un solo hombre y una 

sola mujer, teniendo ambos derechos y obl igac!ones rec!procos, 

es solemne por que se lleva bajo ciertos requisitos o 

formalidades eienciales que determina expresamente la ley 

(como es que sea celebrado ante el Juez del Registro Civil) 

y que produce v.Hid.amente todos sus efectos juridicos y es 

sui generis por que difiere de los demás contratos ordinarios. 

Nuestra Constituci6n Polftica se inclinaba en este 

sentido, en su articulo 130, expresaba que el matrimonio 

era un contrato civil, de igualmanera la Ley de Relaciones 

FAmiliares de 1970, en su articulo 13 conceptuaba al matrimonio 

como un contrato civll, actualmente en nuestro código civil 

vigente no define al matrimonio pero nos explica Rojina Villegas, 

que le dá tal carácter en varios de sus articulos. (17) 

Los que no están de acuerdo con esta postura argumentan 

que los contratos están regulados desde el punto de vista 

(17) Rojina Villegas. Ob. Cit. P. 295. 
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económico, mientras que el matrimonio que tiene un carActer 

extrapatrimonial, es decir, es puramente personal; la mAxima 

que impera en los contratos de la autonom!a de la voluntad 

no opera en el matrimonio (no pueden establecerse plazos, 

condiciones o modificar algunos de sus elementos de validez 

o existencia) si no que existe mas bien, un caracter imperativo 

de sus normas, las cuales son de orden pOblico; la intervención 

preponderante y activa del órgano pOblico en la celebración 

del matrimonio (oficial del Registro Civil) lo cual no acontece 

con los demas contratos; y, la forma de disolución del matrimonio 

que difiere a la de los otros contratos, pues la disolución 

del vinculo matrimonial requiere de la intervención judicial 

o administrativa y no un simple acuerdo de voluntades. 

En segundo término tenemos el matrimonio como una 

institución de orden pOblico.- Doménico Barbero, nos dice 

que el matrimonio "Es una institución constituida por el 

conjunto de reglas de derecho esencialmente 

cuyo objeto es dar la unión de los sexos, y, 

imperativas, 

por tanto a 

li familia, una organización social y moral que corresponda 

a las aspiraciones del momento y a la naturaleza permanente 

del hombre, como también a las directrices que en todo momento 

irradian de la noción de derecho". (18) 

(18) Dom~nico Barbero. Ob. Cit. P. 542. 
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El matrimonio es una institución, en tanto que 

constituye un todo orgánico, conformado por un conjunto de 

normas que protegen a la serie de relaciones sociales emanadas 

del matrimonio y dirigidas a un mismo fin. El matrimonio 

esta destinado al desarrollo moral y social del organismo 

de orden esencialmente natural, que es la familia, la unión 

de sexos constituye su base, cuya misión no es asegurar la 

perpetuidad de la especie humana sino la Onica forma de 

existencia que conviene 

c~racteres del ser humano. 

las aspiraciones y especificas 

En tercer lugar, tenemos al matrimonio como un 

acto jur!dico. Rojina Villegas Rafael, nos conceptúa el 

acto jur!dico "una manifestación de voluntad que se hace 

con la intención de producir consecuencias de derecho, las 

cuales son reconocidas por el ordenamiento jur!dico". (19) 

El matrimonio as! entendido, es pues un acto jur!dlco, en 

tanto que se da la manifestación de voluntad de los contrayentes, 

en su celebración, cuya finalidad es establecer una comunidad 

de vida total y permanente, efecto deseado por los contratantes 

y regulados por el derecho. Cambiando la fisonom!a d~l 

matrimonio de un hecho (en el Derecho Romano) 

icto jur!dico. (En nuestra ~poca moderna). 

(19) Rojlna Villegas, Rafael. Dp. Cit. P. 115 

la de un 
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Por último tenemos, al matrimonio como un estado 

jur!dlco personal permanente. Desde este punto de vista 

se toma en cuenta una de 1 as consecuencias que se origina 

a la celebración del matrimonio ya que las personas unidas 

en matrimonio guardan un estado personal permanente, el de 

casados, el cual solo puede modificarse mediante la extinción 

del matrimonio bajo cualquiera de sus formas (muerte, nulidad 

o divorcio). 

Claro est6 que ninguna de estas formas determina 

en f arma exc 1us1 va la naturaleza del matrimon 1 o, aunque tampoco 

llegan excluirse una de otras sino que m6s bien se 

complementan y que manifiestan la importancia jurfdica que 

tiene el matrimonio civil. 

Sara Montero Ouhal, por su parte nos define al 

matrimonio diciendo que "es la forma legal de constitución 

de la familia a través del vinculo jurldico establecido entre 

dos personas de distinto sexo que crean entre ellos una comunidad 

de vida total y permanente con derechos y obligaciones 

reclprocos determinados por la propia ley". (20) 

Esta definición se conforma con elementos esenciales 

y legales del matrimonio y con la cual podemos concluir diciendo 

(20) lt>ntero Ouhal, Sara. Derecho de Familia. PorrOa, S.A. Mr!xíco. 1990. 
~g~ . 
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que el matrimonio: 

a) Es el principal medio de constitución de la 

familia. 

b) Es un acto jur!dico que solo puede ser celebrado 

por dos personas de distinto sexo. 

c) El matrimonio es celebrado con la finalidad 

de crear una comunidad de vida total y permanente. 

1' 

d) Es un acto jur!dico donde existe reciprocidad 

en los cónyuges, de los derechos y obligaciones. 

e) El matrimonio es un acto jur!dico donde los 

derechos y obligaciones están previamente establecidos por 

la ley. 

B) REGULACION JURIDICA 

El matrimonio forma parte del Derecho de Familia y es

te a su vez se encuentra ubicado en la rama del Derecho Civil. 

Calogero Gangi, en su obra de Derecho Matrimonial 

establece que el matrimonio "es la parte sobresaliente del 
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Derecho de Familia y que regula el matrimonio, los estados 

y las relaciones personales y patrimoniales que de él surgen". 

(21) 

Rojina Villegas, nos dice por su parte que el Derecho 

Familiar tiene por objeto "la regularización de todos los 

vinculas que se establecen por virtud del parentesco o del 

matrimonio, as! como a las consecuencias que de tipo patrimonial 

que se deriven de dichos vinculas". (22) 

Sara Montero Duhal, nos ubica y define el Derecha· 

Familiar al decirnos que "en la rama particular del derecho 

que regula las relaciones familiares; las relaciones que 

tienen entre si vinculas emergentes de la unión intersexual 

(matrimonio o concubinato) o de parentesco consangu!neo; 

por afinidad o por adopción". (23) 

EstA claro que en atención a la clasificación que 

se hace del derecho, desde el punto de vista de la relación 

que se establece, tenemos que en el matrimonio la relación 

que se dA es de coordinación por darse entre sujetos de igual 

categor!a, entre particulares y por tanto el Derecho de 

Familia se e~cuadra dentro de lo que es ei Derecho Privado. Sin 

(21) Calogero Gangi. Derecho Matrimonial. Editorial Aguilar. Madrid. 1960. 
P. 3. 
(22) Rojina VillegiS, R¡fael. Ob. Cit. P. 32. 
(23) !tintero lluhal, Sara. Ob. Cit. P. 24. 
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dejar de tomar en cuenta lo que 

realidad no es posible determinar 

dice Castán Tobeiias, "En 

hasta donde el derecho 

privado es meramente privado y desde donde pOblico". (24) 

Pues 1 as normas del Derecho de Fami 1 la y sobre todo en lo 

que respecta al matrimonio son de interés pOblico. 

El Derecho de Fami 1 la presenta rasgos muy peculiares 

ligados lntimamcnte a las diferentes posturas que del matrimonio 

se han dado, distinguiéndola en forma especial de las demás 

áreas que conforman al derecho. Algunos tratadistas han 

tomado estos rasgos para argumentar que el derecho de Fami 1 ia 

pertenece a la rama del Derecho Social y no a la del Derecho 

POblico o Privado. 

Los caracteres que presenta el Derecho de Fami 1 la 

son: 

a) La influencia marcada de ideas morales, religiosas 

y sociales en el derecho de familia. 

b) La presencia de derechos subjetivos familiares 

que implican en forma correlativa para los sujetos un complejo 

de postetades-deberes cuyo cumplimiento consiste en la 

realización de los fines inherentes a la familia. 

(24) Cit. por Ortiz Urquidi, Raúl. Ob. Cit. P. 133. 
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c) Las normas del Derecho de Fami 1 ia son de caracter 

imperativo: el papel de la autonom!a de la voluntad en ésta 

es mutho mas restringida que en el resto del Derecho Privado. 

Un principio casi general en el Derecho de Fami l la consiste 

en que las disposiciones legales que la regulan son de 

Inexorable cumplimiento, por lo cual no puede sustraerse 

su aplicación por acuerdo de voluntades, en materia 

patrimonial, la autonom!a de la voluntad opera sin mas 

limitaciones que aquellas que impone el legislador por cuestiones 

de orden pQblico o bien, aquellas que vayan en contra de la 

moral y de las buenas costumbres, en el Derecho Familiar 

por lo general no pueden renunciarse, enagenar, transmitir 

o ser objeto de transacción como suele ocurrir en el Derecho 

Privado, por ejemplo en el matrimonio las partes, no son 

1 as que, como sucede en 1 os demas contratos, determl nen en 

todos sus detalles, contenido, extensión y eficacia del contrato, 

sino que son ellas las que tienen que ajustarse a la naturaleza 

y condiciones prefijadas de antemano por la propia ley (por 

lo que también se ha considerado el matrimonio en su naturaleza 

como un contrato de adhesión)., aunque ello no signifique 

que la autonomla de la voluntad quede totalmente suprimida 

del Derecho Familiar. 

d) La intervención en gran parte de las relaciones 

jurldicas familiares, de órganos pQblicos (administrativos 

o judiciales) tanto en su constitución (en la celebración 
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del matrimonio interviene el Juez del Registro Civil. en 

la adopción y tutela jueces familiares), en su protección 

(como lo es el Desarrollo Integral de la Familia, en e.l Distrito 

Federal por parte de la Procuradur!a General de Justicia 

éstA el Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar que 

se encarga de proteger y resolver Jos problemas suscitados 

en el seno de la familia) as! como en su dlsoluci6n (por 

jueces familiares o en su caso el 6rgano administrativo 

correspondí ente). Justl f i cándose esta intervención por Ja 

importancia que tiene en s! Ja familia, para el Estado. 

La familia desempeña un papel tascendental en la 

vida de los individuos, as! como para la misma sociedad, 

el Estado interviene para fortalecer Jos v!nculos familiares 

y para garantizar la seguridad de sus relaciones imponiendo 

una serie de directrices y conservar un determinado sentido 

y esplrttu, y por que del progreso de Ja familia depende 

el progreso de la vida y Ja evolución de Ja sociedad y del 

estado mismo. 

e) La estrecha conexión de las instituciones familiares 

con el estado jur!dlco personal permanente de los individuos, 

as! tenemos por ejemplo que Is personas que contraen matrimonio 

guardan el estado de casados. Las obligaciones y derechos 

Familiares estarán determinados por el puesto ocupado dentro 

de la familia, es decir por el estado civil que tengan. 
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La normatividad del matrimonio, en nuestra legislación 

se desprende desde la ley principal o fundamental, La 

Constitución Pol ltica de los Estados Unidos Mexicanos. En 

diversos preceptos constitucionales manifiestan su claro 

interés de protección de desarrollo, de la célula base 

de la sociedad que es la fami 1 ia; el articulo 4• reza lo 

siguiente: "El varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

'Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

Es deber de los padres preservar el derecho de 

los menores a la satisfacción de sus necesides y a la salud 

flslca y mental .. 

El articulo 123 de igual manera, en sus fracciones: 

"V. Las mujeres durante el embarazo no real izarán trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro 

para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente 

de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 

aproximadamente para el parto seis semanas posteriores 

al mismo, debiendo percibir su salario Integro conservar 

su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación 
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de trabajo. En el periodo de 1 actanci a tendrfo dos descansos 

extraordinarios por dla, de media hora cada uno, para alimentar 

a sus hijos". 

VI. "Los 

suficientes para 

jefe de familia, 

salarios mlnlmos generales deberán ser 

satisfacer las necesidades normales de un 

en el orden material, social y cultural, 

y para proveer a la educación obligatoria de los hijos". 

XXIV. "De las deudas contraldas por los trabajadores 

favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o 

dependientes, solo será responsable el mismo trabajador, 

y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los 

miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas 

por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un 

mes 11
• 

XXVIII. "Las leyes determinarán los bienes que 

constituyen el patrimonio de la familia, bienes que serán 

inalienables, no podrá sujetarse gravámenes reales ni 

embargos, y serán trasnmisibles titulo de herencia con 

simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios". 

XXIX. "Es de utilidad pública la Ley del Seguro 

Socia 1, y el U comprenderá seguros de i nva 1 i dez, de vejez, 

de vida, de cesación involuntaria del trabajo y de cualquier 
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otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, no asalariados 

familiares. 

otros sectores sociales y sus 

XXXI, Apartado 8, fraccl6n "VIII. Los trabajadores 

gozar~n de derechos de escalaf6n a fin de que Jos ascensos 

se otorguen en función de los conocimientos aptitudes y 

antiguedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 

quien presente la Onica fuente de ingresos en su familia". 

XXXI, apartado 8, fracción X!, inciso " d). Los 

familiares de los trabajadores tendrán derechos a asistencia 

médica y medicinas, en los casos y en la proporción que 

determine la ley". 

XXXI. apartado 8, fracción XI. inciso "e). Se 

establecer~n centros para vacaciones y para recuperación 

as! como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores 

y sus familiares". 

Por último in~erso dentro del articulo 130 

constitucional se encontraba el carácter contractual del 

matrimonio pues dicho articulo establec!a en su parte 

conducente:" El matrimonio es un contrato civil. Este 

y los demás actos del estado civil de las personas son de 

exclusiva competencia de los funcionarios y de las autoridades 
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del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes 

y tendrán fuerza y validez que las mismas les atribuyan•. 

Corresponde la norma ordinaria, Código Civil 

para el Distrito Federal, establecer la regulación jurldica 

del matrimonio. El código civil vigente, publicado el 30 

de agosto de 1928, se conforma por cuatro 1 ibros: El primero 

intitulado de las personas. El segundo, de los bienes. 

El tercero, de las sucesiones. Y el cuarto, de las obligaciones. 

En el titulo quinto del libro primero (de las personas) 

que va de los artlculos 139 el 291 se encuentran las 

disposiciones jurldlcas aplicables al matrimonio, en tales 

art!culos se establece: el contrato de promesa de matrimonio 

(esponsales), de los requisitos para contraer matrimonio, 

de los derechos y obligaciones que de él surgen, de los 

reglmenes matrimoniales del matrimonio, de su licitud y nulidad 

del matrimonio y por Oltimo de la forma de disolución del 

vinculo matrimonial (divorcio}. 

Los anteriores articulas no son los Onicos 

disposiciones del Código Civil que nos hablen del matrimonio, 

sino que se encuentran entrelazados con toda una serie de 

normas de dicho código., como lo es en el titulo cuarto del 

mismo primer libro, capitulo VII, al hablarnos del acta del 

matrimonio establece el procedimiento a seguir por las personas 
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que 

los 

deseen unirse en matrimonio. Asimismo, 

filiación, 

el 

1 a 

parentesco, 

tutela, el 

figuras que 

alimentos, 1 a paternidad, la 

patrimonio familiar, las 

guardan estrecha relación 

sus tltulos del sexto al 

sucesiones son otras 

con el matrimonio, 

décimo primero, del 

reguladas en 

11 bro primero, 

en el 1 ibro tercero y aOn en el cuarto donde nos habla de 

las obligaciones. 

El Código Civil para el Distrito Federal no es 

la Onica norma ordinaria que regula al matrimonio, pues también 

el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y el 

Código de Procedimientos Civiles, protegen las relaciones 

famll lares en forma directa o Indirecta, junto con las normas 

de carácter federal, como lo es la Ley Federal del Trabajo. 

C) REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO TRATANDOSE DE MENORES 

DE EDAD 

El matrimonio civil de las personas menores de 

18 años, como todo acto jurldico, precisa de requisitos o 

elementos sin los cuales, bien no puede estimarse como 

nacido el mismo o simplemente aunque exista no puede producir 

sus efectos jurldicos que le son propios como tal, estos 

requisitos son los llamados elementos de existencia y de 

validez, corresponden 

o voluntad, el objeto 

los 

y el 

primeros. El consentimiento 

cumplimiento de solemnidades, 
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los segundos; laausencla de vicios de la voluntad, la 

capacidad, la licitud en el objeto o fin y las formalidades. 

La voluntad.- consiste en la declaración personal 

de los contrayentes de querer celebrar el acto matrimonial, 

es decir, de querer contraer matrimonio, tomando él como 

esposa y ella como esposo a su contratante. 

El consentimiento para ser valido ha de reunir 

ciertas condiciones necesarias. Antonio de Ibarrola nos 

señala estos rasgos que saber son: debe de provenir de 

personas capaces, debe de ser externo y aceptado, hecho de 

presencia y en presencia, debe ser seria, libre y sano, y 

orientado hacia los fines del matrimonio. (25) 

La voluntad expresada en el matrimonio por los contrayentes 

es, a diferencia de otros actos jur!dicos, para asumir con 

responsabi 1 id ad los deberes que estén encaminados hacia los 

fines de la Institución de la familia, y que contiene la 

Qltima instancia el efecto deseado por los sujetos 

participantes. 

En el matrimonio de personas menores de 18 años 

se dan tres tipos de manifestaciones de voluntad: la de los 

(25) CFR. lle Ibarrola, Antonio. Derecho de Famil la PorOa, S.A. México, 1981. 
l'P 183 y 184. 
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contratantes otorgada de manera reciproca, expresada de dos 

formas; una por medio de la solicitud de querer contraer 

matrimonio, que se presenta ante el Juez (oficial) del Registro 

Civil y la segunda cuando el mismo les pregunta tanto el 

hombre como a la mujer si desean unirse en matrimonio, la 

del Juez (oficial) del Registro Civil cuando declara legalmente 

unidos los pretendientes y la de los ascendientes 

consangu!neos en 1 !nea recta que ejerzan la patria potestad, 

tutores o la del Juez de lo familiar. 

La voluntad como elemento de existencia del matrimonio, 

es indispensable que se dé la conc·urrencia del consentimiento 

de quienes celebran el matrimonio y la del Juez (oficial) 

del Registro Ci vi 1, pero en el caso de contrayentes que no 

hayan cumplido los 18 años de edad debe expresarse el 

consentimiento, según lo señala el articulo 149 del C6digo 

Civil, el de sus padres, si vivieren ambos, o del que sobrevive, 

este derecho lo tiene Ja madre aunque haya contra!do segundas 

nupcias si el hijo vive con ella, a falta o por imposibilidad· 

de Jos padres necesita el consentimiento de los abuelos paternos 

o del que sobrevive, a falta o por imposibilidad de estos, 

el consentimiento de los abuelos maternos si vivieren ambos 

o del que sobrevive, a falta o por Imposibilidad de éstos, 

el consentimiento de los tutores y por último a falta de 

todos estos la del juez de lo familiar de la residencia del 

menor. 
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La facultad de los padres o de las personas antes· mencionadas, 

para otorgar el consentimiento, lleva impllcita la posibilidad 

de negarla, pero en tal caso, la negativa debe ser fundada, 

pues de lo contrario la autoridad administrativa del o de 

los menores afectados, puede suplir el consentimiento negado, 

es decir que dicha facultad no es arbitraria. 

El objeto del matrimonio.- En primer término tenemos 

lo que constituye el objeto indirecto del acto jur!dico 

matrimonial consistente en la creación de una relación jurldica 

entre los contrayentes, y que implica concomitantemente en 

las personas menores de 18 años, la extinción de otra (de 

la patria potestad ejercitada en su persona y la modificación 

de un estado persona 1 permanente, 1 á de casados). En segundo 

lugar una serie de obligaciones entre los cónyuges, como 

lo es la contribución económica para el sostenimiento del 

hogar, la cohabitación, la fidelidad.que conforman el objeto 

indirecto del matrimonio y por Oltlmo como la cosa misma 

es establecer una comunidad de vida total y permanente entre 

los cónyuges "Porque la esencia misma del matrimonio, 

independientemente de la imposición legal de compartir la 

vida de manera m~s armónica posible". (26) 

Solemnidad.- El matrimonio civil se distingue 

(26) !tintero Duhal, Sara, Ob. Cit. P. 123. 
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de los otros actos jur!dlcos por q e para su existencia jur!dica, 

requieren que se obseven ciertos elementos que robustezcan 

y reafirmen la voluntad expre ada por las personas que 

intervienen en el acto, cuya aus ncia por ministerio de ley, 

implicarla la inexistencia del mat !monto. 

solemne. 

El matrimonio es por excelencia un acto jur!dico 

Los articules 102, 103 y 146 del C6digo Civil para 

el Distrito Federal, nos determin n las formalidades esenciales 

del matrimonio, es decir, de las solemnidades, llamadas as! 

por el ordenamiento legal, que son Imprescindibles para que 

el matrimonio nazca. Estas solem id~des son: 

t. Que el matrimonio s a celebrado ante una autoridad 

especial, Juez (oficial) del egistro Civil, quien da fé 

de li voluntad de los contrayenteF de querer contraer matrimonio 

y de la autorizacl6n para la ~eal izaci6n del acto jur!dico 

por los representantes legales de estos cuando son menores 

de edad o en su caso la del jue familiar., y quien expresando 

determinadas palabras declarara en nombre de la ley y de 

la sociedad, estar legalment unidos en matrimonio los 

contrayentes. 

2. El levantamiento del acta de matrimonio, ·en 

donde se hace constar de mane a inequ!voca el consentimiento 

de los consortes, los nombre apellidos, edad, ocupación, 
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domicilio y lugar de nacimiento de los contrayentes, firmando 

el acta de matrimonio, el Juez (oficial) del Registro Civil 

los contrayentes, los testigos y las demás personas que hubieren 

intervenido. 

Los elementos de validez del matrimonio son: 

La ausencia de vicios del consentimiento. El 

consentimiento ·manifestado por los contrayentes en el matrimonio 

no debe de estar afectado por circunstancias que atentan 

contra su lib~rtad y espontaneidad. 

En nuestro derecho positivo, el articulo 1795 del 

Código Civi 1 para el Distrito Federal, en su fracción segundo 

establece que el contrato puede ser invalidado por vicios 

del consentimiento, asimismo los articulas que van del 1612 

al 1623 del ordenamiento legal citado, regulan los vicios 

del consentimiento. 

De las circunstancias o vicios, señaladas en tales 

artlculos, las que afectan el consentimiento en el matrimonio 

son: 

El error nulidad. - El error, como la falsa creencia 

de la reali~ad de las que convienen, solo es doble en el 

matrimonio cuando recae en la cualidad substancial de la 
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cosa, es decir cuando hay error en la identidad de los 

contratantes. Sara Montero Ouhal, nos dice que el error 

de la identidad de la persona consiste en que una persona 

cree casarse con una determinada persona y lo ha hecho con 

otra distinta. (27) El error as! concebido acarrea la nulidad 

del matrimonio, toda vez que el objeto del matrimonio (cosa 

misma) es establecer una comunidad de vida total y permanente 

entre dos personas, quienes al realizar el acto jur!dlco 

toman en cuenta a la calidad de la persona. 

El articulo 236 del código sustantivo de la materia 

establece que el cónyuge engañado deberá denunciar tal vicio 

inmediatamente que lo advierta, porque si no se tendrá por 

ratificado el consentimiento y el acto jur!dlco del matrimonio 

surtiere todos sus efectos legales. 

Dolo.- El matrimonio celebrado por personas menores 

de 1B años también será nulo cuando cualquiera de los cónyuges 

haya sido inducido con engaños o artimañas a contraer matrimonio 

provocando en ella el error de identidad de la persona. 

Violencia.- El consentimiento, debe expresarse 
en el matrimonio, libremente sin que medie violencia material 

o subjetiva que obligue a cualquiera de los cónyuges a contraer 

matrimonio. Habrá violencia material cuando 

ejerza sobre otra una fuerza f!sica y violencia 

(27) Cfr. Idem. P. 126. 

una persona 

subjetiva 
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cuando una persona amenace a otra en causarle un mal en su 

persona, bienes, honor o derechos, o bien, en la de otra 

persona con la cual tenga algún v!culo, en la que sibien 

no existe una coacción física, (colocan al sujeto en una 

situación de obtar por distintas conductas) cede ante las 

condiciones precarias a celebrar el acto jurídico. 

El articulo 245 del Código Civil vigente para el 

Distrito 

importe 

Federa 1, 

peligro de 

nos dice que la 

perder la vida, 

violencia 

la honra, 

opera cuando 

la 1 ibertad, 

la salud o una parte considerable de sus bienes, que la violencia 

haya sido causado al cónyuge o a la persona o personas que 

lo tienen bajo su patria potestad o tutela, subsistiendo 

al momento del mismo acto. 

Objeto, motivo o fin !!citos.- Los artículos 1830 

y 1831 del código de la materh, establece que para que el 

acto jurídico sea válido es necesario que su objeto, motivo 

o fin sean !!citos. 

Cabe distinguir lo que es el objeto del motivo 

matrimonio. El objeto es a lo que esta obligado o fin del 

e 1 cónyuge (objeto indirecto), el motivo o fin es aquello 

por lo cual se celebra el matrimonio, el propósito o Jo que 

se pretende al casarse. 
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El motivo o fin "institucional" como lo llama Chavez 

Asencio Manuel en el matrimonio es de caracter superior y 

a él deben de atender las partes al constituir la relación 

jur!dica, y si alguien actúa con motivos contrarios la 

naturaleza del acto matrimonial o los que expresamente 

determina la ley actuara il!citamente, aseverando dicho autor 

que los fines a los cuales deben las partes cuando contraen 

matrimonio no es impuesta por el ordenamiento legal sino 

que solo los reconoce ya que derivan de la naturaleza del 

matrimonio. (28). 

Siendo los principales fines del matrimonio la 

perpetuación de la especie humana y la ayuda mutua de los 

cónyuges, nuestro derecho positivo considera de igualmente 

que cualquier condición contraria se tendra por no puesta, 

as! lo establece el articulo 147 del Código Civi 1 para el 

Distrito Federal, y el cual expresa lo siguiente: "Cualquier 

condición contraria la perpetuación de la especie o a la 

ayuda mutua que se deben los cónyuges, se-,tendrá por no puesta." 

y a su vez el articulo 182 dice que "Son nulos los pactos 

que los esposos hicieren contra las leyes o los naturales 

fines del matrimonio. "Por lo que, no será nulo sino nula 

y se tendra por no puesta la condición pacto ilicito, 

(28) CFR Chávez Asencio. Manuel F. La Familia en el Derecho. PorrOa, S.A. 

~ico, 1985. P. 306. 
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subsistiendo de esta manera el acto jurídico. 

Formalidad.- El matrimonio no solamente debe· de 

celebrarse con determinadas solemnidades sino que ademas 

debe efectuarse el acto jurídico de la manera que establece 

la ley es decir, con ciertas formalidades. 

Los artrculos 97, en relación con el 102 y 103, 

que no solamente establecen las solemnidades del matrimonio 

sino también las formalidades que requiere el matrimonio 

para su celebraci6n, del código de la materia establ9cen 

que las ·personas que deseen unirse en matrimonio, y en el 

caso específico tratandose de menores de edad, deberan presentar 

un escrito ( solicitud) al juez (oficial) del Registro Clvl l 

del domicilio de cualquiera de ellos, expresando; sus nombres, 

apellidos, edad, ocupación y domicilio, de ellos y de sus 

padres. Si estuvieron casados los dos o alguno de ellos, 

expresaran también el nombre de 1 a persona con quien estuvo 

casado, causa de disolución y la fecha de ésta; que no tiene 

impedimento legal para casarse y que es su voluntad unirse 

en matrimonio, firmando la solicitud los pretendientes o 

en su caso una persona 

lugar si no supieren. 

mayor de edad conocida y vecina del 

Debiendo acompañar la solicitud: 

acta de nacimiento o constancia médica, cuando su aspecto 

no sea notorio, que compruebe su edad nubil; constancia de 

consentimiento de las personas legalmente autorizadas; la 
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declaración de dos testigos (cuando conozcan a los contrayentes 

o dos por cada uno, sino los conocieren ambos) y de que 

les conste de que los sol !citantes no tiene impedlment? legal 

para casarse; certificado médico de cada uno de los solicitantes 

constando de que no padecen slfilis, tuberculosis, ni enfermedad 

alguna crónica e incurable que sea, ademas, contagiosa y 

hereditaria; convenio en el que se establezca el régimen 

patrimonial bajo el cual se casan; copla de defunción, parte 

resolutiva de divorcio o nulidad de matrimonio anterior, 

si lo hubo y segOn sea el caso; constancia de dispensa de 

impedimentos si lo hubo. 

El juez (oficial) del Registro Civil leera la 

solicitud, documentos y dl,ligencias practicadas, en el lugar, 

dla y hora señala para la celebración del acto jurldlco, 

debiendo estar presentes los pretendientes o su apoderado 

especial y sus testigos, preguntando los segundos si se 

trata de las personas que se refiere la solicitud para 

luego preguntar a cada uno de los contrayentes si es su voluntad 

unirse en matrimonio. Acto continuo levantara el acta de 

matrimonio en la que hara constar: Los nombres, apellidos, 

edad, ocupación, domicilio y lugar de nacimiento de los 

contrayentes; si son mayores o menores de edad; los nombres 

apellidos, ocupación, y domicilio de los padres; el 

consentimiento de estos, de los abuelos tutores o de las 

autoridades que deben cumplirlo; que no hubo impedimento 
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para el matrimonio o que éste se dispensó; la declaración 

de los pretendientes de ser su voluntad unirse en matrimonio, 

y la de haber quedado unidos, que hará el juez {oficial) 

en nombre de la ley y la sociedad; la manifestación de los 

cónyuges de que contraen matrimonio bajo el régimen de sociedad 

conyugal o de separación de bienes; los nombres, apellidos, 

estado civil, ocupación, edad y domicilio de Jos testigos; 

su manifestación sobre si son o no parientes de los contrayentes, 

y si lo son, en qué grado y en qué linea. 

Finalizando con Jas rúbricas de los contrayentes, 

del juez {oficial) del Registro Civil y de las demás personas 

que hubieren intervenido si supieren y pudieren hacerlo, 

imprimiendo, aparte, los contrayentes sus huellas digitales, 

en el acta de matrimonio. 

Exeptuando las solemnidades de Jo antes mencionado, 

expresadas con anterioridad, las formalidades si faltaren, 

el matrimonio será existente aunque nulo. Pero como bien 

lo senala Rojina Villegas, no todas las formalidades consagradas 

en el articulo 103 son necesarias para la validez del matrimonio, 

dado que se podrán omitir algunas como el no mencionar la 

ocupación de los contrayentes, de sus padres o abuelos, as! 

como el omitir el estado civil ocupación y domicilio de los 

testigos y su declaración sobre si son o no parientes de 
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de los contrayentes y en qué grado. (29) 

Ahora bien, pese la nulidad que acarrearla al 

matrimonio por falta de cumplimiento de las formalidades, 

el matrimonio serla plenamente válido si se dá lo señalado 

en el articulo 250 del Código Civil para el Distrito Federal, 

el cual textualmente expesa: "No se admitirá demanda de nulidad 

por falta de solemnidades en el acta de matrimonio celebrado 

ante el juez del Registro Civil, cuando a la existencia del 

acta se una la posesión de estado matrimonial." (el legislador 

utilizó inapropiadamente el término solemnidades ni referirse 

en si a las formalidades). 

Capacidad de los contratantes.- El articulo 148 

del código de la materia faculta a las personas menores de 

18 años a realizar el acto más importante de la vida civil 

del Individuo, contraer matrimonio. Los hombres los 

16 años y a las mujeres a los 14 años de edad pueden válidamente 

celebrar el acto jurldico directamente y sin representante 

legal alguno (el Jefe del Departamento del Distrito Federal 

o los delegados según sea el caso, incluso pueden conceder 

dispensa de edadpara contraer matrimonio, por causas graves 

y justificadas l. 

(29) Cfr. Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. P. 307. 
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La ley reconoce en las personas menores de edad, 

14 y 16 años, capacidad de goce, es decir, la facultad para 

contraer matrimonio, pero adem~s. capacidad de ejercicio, 

de hacer valer por si mismo tal derecho, aunque para ello 

requiera en forma complementaria del asentimiento de las 

personas que ejercen la patria potestad, tutela o la del 

juez familiar, consentimiento que como, apuntamos no es total 

o absoluto. 

La edad de 14 y 16 años es la edad fisiológica 

considerada por el derecho, necesaria para cumplir con una 

de las finalidades primordiales y muy naturales del matrimonio, 

la reproducción de la especie humana. Aunque esta facultad 

(mplica sobre todo una madurez de juicio necesaria para afrontar 

los problemas tan arduos que presenta la conformación del 

grupo primario, fundamental de la sociedad, como lo es la 

convivencia conyugal, la crianza de los hijos la 

administración de sus bienes. De ah! que desde el punto 

de vista social, nos dice Guillermo A. Borda, se considera 

no deseable esta clase de matrimonios. (30) 

D) EFECTOS DEL MATRIMONIO 

Al establecerse la relación jurldica entre las 

(30) Borda, Qiillenno A. Tratado de Derecho Civil. Emilio Perrot. Vol. 
I. lu@nos Air@s. 1977. P. 91.' 
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dos personas que contraen matrimonio, se generan consecuencias 

que son inherentes al acto jurldico, en forma general como 

en forma particular. En el primer aspecto, en cuanto a que 

trasciende a la misma sociedad, pues el matrimonio celebrado 

dar~ pauta al nacimiento de una nueva familia, base y piedra 

angular del ordenamiento social. Luis Mendizabal Oses, nos 

dice, en relación al matrimonio de menores y en si de la 

familia que su relevancia no tan solo es por ser "célula 

social, sino por que en su seno nacen, crecen y se forman 

las virtudes clvicas, que son en última instancia, fiel reflejo 

de esos fundamentos espirituales en que se afirma la fortaleza 

y la prosperidad de toda comunidad po11tica. El nivel moral de 

una nación depende, sin la menor duda, del buen funcionamiento 

de la institución familiar, as! como la paz social y la estabi-

lidad pol!tica est~n subordinados la continuidad de 

sentimientos, ideas y tradiciones que únicamente la familia 

conserva y es capaz de transmitir". (31) Por la trascendencia 

social que representa la familia, todo Estado realiza esfuerzos 

para protegerla mantenerla y fomentarla, tal como lo hace 

el gobierno mexicano a través de sus normas y la concientización 

de la población con sus medios de comunicación. 

En forma particular, Sara Montero Ouhal y Rojina 

Villegas Rafael, establecen que los efectos del matrimonio 

(30 Mandizabal Oses, Luis. Derecho de Menores. Pir1imide S.A. Madrid. 
1977. P. 206. 
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s·e dan; en 1 a persona de 1 os cónyuges, en re! ación con 1 a 

persona de sus hijos y en relación con sus bienes. (32) 

En relación la persona de los cónyuges, la 

consecuencia que se da al celebrarse el matrimonio es en 

cuanto a su estado civil. Establecimos al principio de este 

trabajo que el estado civi 1 de las personas constituye uno 

de sus atributo3 y que éste al igual que los dem~s atributos 

determinan a la persona y lo distinguen dentro de la sociedad. 

El estado civi 1 de las personas f!sicas, como Ja posición 

jurldica que guardan Jos individuos dentro de la sociedad, 

sirve para determinar el número y naturaleza de los derechos 

y obligaciones de las mismas, es decir que el estado civil 

constituye un 

y les otorga 

obligaciones. 

vinculo jurldico que califica 

una categorla de donde derivan 

las personas 

derechos y 

El estado civil de las personas se puede ver desde 

tres puntos de vista: en relación con la persona considerada 

en si misma, en relación con la familia y por último, en 

relación con la misma sociedad. 

El acto jur!dico del matrimonio, en la fuente principal 

(32) Obs. Cit. P. 139 y P. 330. 
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del estado civi 1 de las personas, desde el punto de vista 

del grupo familiar y que dan lugar numerosas relaciones 

jurldlcas y a múltiples aplicaciones del derecho. 

Las personijs aue contraen matrimonio, cambian su 

estado civil de célibe o soltero a la de casado, modificando 

de igual manera sus derechos y obligaciones. 

Los derechos y obligaciones que se engendran del 

estado fami 1 iar de cónyuge son con respecto los mismos 

cónyuges y que en otros están: el derecho a la vida en común, 

la asistencia y ayuda mutua, el deber de fidelidad, el 

sostenimiento a Ja carga del hogar, el debito carnal, alimentos, 

cohabitación, etc., con respecto los hijos procreados 

y que entre otros est~n: la detentación de la patria potestad, 

obligación alimentaria (vestido, casa, educación, asistencia 

médica, esparcimiento, etc. tal como lo señala el articulo 

308 en relación con el articulo 164 del Código Civil vigente 

para el Distrito Federal). 

El estado familiar creado por el matrimonio genera 

efectos legal es, un tanto muy diferentes los creados por 

otros actos jurldicos, en diversos campos del derecho y sin 

limitarse al derecho privado, (derecho sucesorio, familiar, 

contratos) sino que relaciona con el derecho público (penal, 

procesal, trabajo, seguridad social). 



55 

Rojina Villegas RAfael, señala que los efectos 

del matrimonio con respecto los hijos está en relación 

la legitimidad de los que nazcan después del matrimonio 

y a la legitimación de los hijos naturales, según se desprende 

de los art!culos 324 y 354 del código de la materia. Añade 

también el citado autor, que determinara la certeza en cuanto 

a los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. 

(33) 

En relación con los bienes de los cónyuges la nueva 

fami 1 ia con 

de medios 

sus propios 

conceptibles de 

y originales 

valoración 

exigencias requiere 

económica que sirvan 

para la manutención común y para la vida del grupo fami 1 iar. 

Los reg!menes patrimoniales son la forma de organización 

de los bienes de los esposos, ya sea que estos se vuelvan 

común para ambos como si lo hubiesen adquirido por partes 

iguales o bien que sigan perteneciendo en forma individual 

a cada uno de los cónyuges. 

E) EFECTOS DEL MATRIMONIO TRATANDOSE DE MENORES DE EDAD 

Los efectos que se producen con respecto las 

personas menores, 14 y 16 en mujeres y hombres, por la 

celebración del matrimonio son: 

(33) Rojina Vi llegas, Rafael. Ob. Cit. P. 337. 
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el cambio de su estado civil,·· 

posición que guarda en relación 

con Ja fami 1 ia reconoce ciertos derechos y a su vez Jo somete 

a ciertas obligaciones. 

En virtud de esto el estado de casado, se produce 

en segundo Jugar como efecto, el concerniente al ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus obl igaclones, es 

decir, modifica sustancialmente Ja capacidad de ejercicio 

del menor de edad, pero no tan solo para poder cumplir con 

lo que su nuevo estado le exige, sino que esta capacidad 

de ejercicio adquirida se expande a todos los actos de su 

vida y en forma definitiva, pues aún cuando se disuelve el 

matrimonio, el menor de edad no recalrá en la patria potestad 

de sus padres o tutores y por Jo tanto no perd erá su capacidad 

de ejercicio. (tercer grado de capacidad de ejercicio) Aunque 

limitada parcialmente en el aspecto patrimonial. 

El tercer efecto, es que el menor de edad, los hombres 

Jos 16 y las mujeres a Jos 14 años, hasta antes de contraer 

matrimonio estaban sujetos Ja institución de Ja patria 

potestad o tutela, extinguiéndose por completo a la celebración 

del matrimonio, otorgando con ello a las personas el gobierno 

de su persona como si fueren mayores de edad y la administración 

de sus bienes, efecto denominado en el derecho como emancipación 
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y el cual solo es doble si se dan los siguientes requisitos: 

1.- La celebraci6n del acto jur!dico del matrimonio, 

con todos sus elementos de existencia y de validez, y 

2.- Que tal acto jur!dico sea celebrado por personas 

menores de edad (hombres a los 16 y mujeres a los 14 años). 

En seguida entraremos ai estudio de ésta figura 

del derecho de familia. 



CAPITULO l ll 

EMANC l PAC ION 

La emancipación en una figura del Derecho familiar, 

esta como todas las instituciones jurldicas ha evolucionado. 

Su origen se encuentra en el Derecho Romano, surge ante el 

(paterfamilias) del derecho de abuso que 

disposición 

hacia 

(el 

el padre 

de venta) que tenla sobre sus hijos y como 

castigo para el padre, luego se tiene a la emancipación como 

una forma de extinguir la patria potestad, es decir, de hacer 

salir a los hijos del poder del padre. En nuestro derecho 

positivo subsiste en la actualidad, una de sus formas. 

A) CONCEPTO 

La 

EMANCIPAREN, 

palabra emancipación deriva del verbo latino 

que equivale a soltar de la mano o sacar del 

poder a alguien. Al relacionarla con el aspecto jurldlco, 

la acepción de la palabra emancipación se refiere al menor 

de edad que sale de la patria potestad de sus padres a que 

estaba sujeto. 

Existen dos tipos o clases de emancipación, es 

decir de que un menor salga de la patria potestad, admi tldas 
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en las legislaciones del orbe; una, en forma voluntaria, 

distinguiendo su vez de esta, la otorgada por los padres 

con o sin intervención de los tribunales y la otorgada por 

habilitación de edad (venia estatis) cuando el menor haya 

cumplido cierta edad y otra, la emancipación legal o tacita 

producto de la celebración del matrimonio. 

Las definiciones que se han dado con respecto a, 

la emancipación, se pueden establecer entre aquellos que 

hacen referencia a la capacidad jurldica del menor emancipado 

o bien, a una determinada clase de emancipación, as! tenemos: 

Rafael de Pina, nos dice, en su libro Elementos 

de Derecho Civil Mexicano al respecto que por emancipación 

entendemos •una institución civil que permite sustraer de 

la patria potestad y de la tutela al menor, otorg~ndole una 

capacidad que le faculta para la libre administración de 

sus bienes, con determinadas reservas, expresamente señalados 

en la ley•. (34) 

Planiol y Ripert, por su parte indican: 11 la 

emancipación es un acto que tiene por fin conferir a un menor: 

(34) De Pina Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano. PorrOa, S.A. 
México 1975. P. 399. 
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1.- El gobierno de su persona. 

2.- El usufructo y la admlnlstraclOn de sus bienes 

con una capacidad limitada". (36) 

La anteriores definiciones aluden la primera 

forma de emane i pac 1 On, la voluntaria, señalando sus 

consecuencias. Por su parte Bonnecase define a la emanclpaclOn 

abarcando sus dos tipos, al decirnos que la emancipaclOn 

"en un acto jur!dico, en virtud del cual el menor se encuentra 

provisto o expresamente provisto de la direcciOn de su persona 

y de una capacidad parcial en lo que se refiere a su patrimonio". 

(36) 

Desde el punto de vista de su capacidad jur!dica 

de los menores emancipados tenemos: 

Manuel Mateas AlarcOn, que expresa: "acto jur!dico 

que tiene por objeto liberar el menor de la patria potestad 

faculténdole para gobernarse por si mismo y administrar sus 

bienes". (37) 

Oemofilio de Buen, manifiesta por su parte que 

(35) Planiol, M.lrcel y Ripert, Georges. Tratado Elemental de Derecho Clyl!. 
C~rdenas. México Trad. por Lic. José M. Cajica JR. Tomo 11 1981. P. 529. 
(36) Ob. Cit. P. 467. 
s~ZL~A':º~l~~:6?ag~ny¡¡JioE~t~?i~2s. Sobre el COdigo Civil.Diaz de LeOn 
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es hecho o el acto en .virtud del cual una persona se ve l lbre 

de la patria potestad o de su subrogada tutela y adquiera 

la facultad de realizar por si misma los actos jur!dlcos 

que especialmente no le estén prohibidos por el legislador". 

(38) 

Francisco Rlcce, indica que "la emancipación hace 

un periodo intermedio entre la mayor y menor edad" (39) 

Es necesario distinguir de las dos clases de 

emancipación, la voluntaria y la legal o Uclta, toda vez 

que si los efectos pueden ser los mismos, la causa originadora 

y las finalidades son distintas. 

La primera, en donde el menor de edad es liberado 

de la patria potestad, al cumplir cierta edad con el 

consentimiento de sus padres de uno o de ambos, si vivieren 

(en el sistema AlemAn en este tipo de emancipaciones el menor 

de edad adquiere una plena capacidad jurldica como si se 

tratase de un mayor de edad) o bien, cuando no teniendo padres 

acredita capacidad para conducirse por si mismo ante los 

tribunales y haya cumplido cierta edad, teniendo como origen 

(38) Cit. por Rojina Villegas, Rafael. Ob. Cit. P. 399. 
(39) Ricce, Francisco, Derecho Civil Teórico y Pr~ctlco. La Española ltlderna 
S.A. Madrid, Trad. por Eduardo Ovijero. Tomo lV. P. 133. 
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un deseo expreso de que el menor salga de la patria potestad 

de sus padres o bien, asignarle al menor huérfano capacidad 

respecto a su persona y bienes, y su finalidad o utilidad 

directa es iniciar al menor en el ejercicio de su libertad, 

Planiol y Rlpert, indican que en este caso se trata o se 

compara con una especie de noviciado, constituyéndose as! 

en una experiencia provechosa pero cuando obtenga la capacidad 

plena de la mayor!a de edad. (40) 

En la segunda en donde el menor sale de la patria 

potestad por el simple hecho de c'e!ebrar el acto jur!dico 

del matrimonio con los requisitos que la ley establece, es 

un tanto diferente pues más bien se atiende a una necesidad 

que no es posible satisfacerle sino existe libertad en su 

persona y una mayor capacidad de ejercicio. Como consecuencia 

del matrimonio requerira el esposo y la esposa menores, de 

una total independencia para la formación de su propia familia, 

cosa que no serla posible si los menores casados continuaran 

sometidos al poder de sus padres, "en cuanto el marido debe 

tener la independencia necesaria para cumpl Ir las obligaciones 

contra!das como jefe de familia: en cuanto a la mujer, ella 

tendrá en el marido un gula y un consejero" (41'). esta clase 

de emancipación tiene su razón de ser, fundada en el nuevo 

(40) Planiol. Marce! y Ripert, Georges. Ob. Cit. P. 529. 
(41) Salvat. Raymundo. M. Tratado de Derecho Civil Argentino. Tipografias 
Editora. Argentina Buenos Aíres. 1958. Tomo I. P. 425. 
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estado de cosas que ·origina el matrimonio, como es, que el 

menor tiene que tomar decisiones en Ja dirección de su hogar, 

la patria potestad sobre sus hijos, por Jo que no se puede 

concebir que pueda ejercer y cumplir sus derechos y sus 

obligaciones, estando a su vez ellos sometidos 

potestad o tutela. 

la patria 

En Ja emancipaci6n por nupcias no se pretende como 

efecto directo obtener una semicapacldad como en la emanclpacl6n 

voluntaria, en esta última es concebible las restricciones 

(de carácter patrimonial) que se imponen los menores en 

tanto que se trata de una Iniciación y no as! en la emancipación 

tácita, dado que ya no es "un noviciado" sino hablando en 

términos id!! leos de un matrimonio formal con respecto 

su independencJa, a su libertad, a su capacidad jur!dica. 

La emancipación tácita se produce de pleno derecho, 

celebrado el matrimonio el menor de edad, queda ipso jure 

emancipado sin que sea necesario el cumplimiento de formalidad 

alguna. 

En nuestro ~erecho positivo mexicano hasta antes 

de las reformas el Código Civil para el Distrito Federal, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 

enero de 1970, se estableclan las dos clases de emancipa.ción, 

la voluntaria en sus dos formas y la emancipación legal o 
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tácita. 

Subsiste en la 

solo 

del 

la emancipaci6n 

C6dlgo Civil para 

legal 

actual !dad, 

Uclta. 

en 

En 

nuestro derecho, 

el articulo 641 

el Distrito Federal vigente expresa: 

de 1 B anos produce de derecho 1 a 

matrimonio se disuelve, el cónyuge 

"El matlrmonio del menor 

emancipación. Aunque e 1 

emancipado, que sea menor, no recaerá en la patria potestad." 

Concluiremos 

los riesgos que ello 

legal, estableciendo 

virtud del matrimonio 

definiendo por nuestra parte, con 

conlleve, la emancipación tácita o 

as! que es aquella que se produce en 

realizado por personas menores de 16 

anos y por el cual modifica sustancialmente su capacidad 

jurídica (en su persona y bienes) a efecto de que pueda cumplir 

con sus derechos y obligaciones propias de su estado, quedando 

extinguida la patria potestad o tutela a que estaban sujetos. 

b) ANTECEDENTES DE LA EMANCIPACION 

El antecedente histórico de la emancipación lo 

encontramos en el Derecho Romano antiguo. Dentro de la sociedad 

romana, la familia se estructuraba como una monarqula y cada 

una venia a formar una sociedad particular. 

Las personas se encontraban en relación con la 
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familia, como sui luris obien, como al!eni iuris, las primeras 

eran aquel las que no dependlan de otras personas si no de 

sl mismas y las segundas aquel las que estaban bajo la 

dependencia de otro. 

La jefatura de la familia romana correspondla al 

paterfamilias, señor de sl mismo, Independiente de toda potestad 

es decir, era sui iurls. 

Bajo la potestad del paterfamilias se encontraban 

los dem~s miembros de la Domus, estaban sometidos a su poder 

y participaban en la vida jurldica solo a través de él, es 

decir, eran alieni iuris, estas personas eran: 

t.- Sus esclavos (dominico µatestas), 

2.- sus hijos cualquiera que fuera su edad y los 

hijos de sus descendientes varones (patria potestas), 

3. Su mujer y nueras en ciertos casos (manus), 

4.- Los hombres libres que hablan adquirido por 

mancipación (mancipium), 

5.- Sus libertos (iura patronatus). (42) 

El paterfamilias, en relación con sus hijos, pose!a 

el derecho de disposición sobre su persona y bienes. Eugene 

(42) Cfr. Bialostosky, Sara. Panorama del Derecho Romano,UNAM.México, 1985. 
P. 84. 
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Petit nos dice con respecto a la patria potestad que ejerce 

el padre: "Confer!a al jefe de familia derechos rigurosos 

y absolutos, anA!ogos a los del amo sobre el esclavo, y que 

ejercla, al mismo tiempo que sobre la persona, sobre los 

bienes de los hijos. Pero a medida que se iba dulcificando 

la rudeza de las costumbres prlmltavas, se vló también 

extinguirse 1 entamen te la energla de la potestad paternal." 

(43) 

Con respecto a la persona de sus hijos, los poderes 

del padre eran ampl!simos, tenla: el derecho de vida y muerte 

{lus vitae naclsque), derecho de vender sus hijos (lus 

vendendl), entregarlo cuando el hijo habla causado algún 

dano o delito para que lo reparace {abandono noxa! l o bien, 

darlo en garantla de una obllgaci6n aunque como lo senala, 

Petit, más tarde el derecho de disposición del padre se fue 

! Imitando en forma progresiva hasta convertirse en un derecho 

de corrección y protecci6n. 

Con relación a los bienes, del hijo, no podla en 

absoluto tener ni adquirir algo que no fuese de su padre, 

y cuanto adquir!a el hijo, lo adquirirla para el padre, y 

es este y no aquel quien adquiere los derechos de propiedad 

o los de crédito. "En el seno de la familia romana, el derecho 

(4'3) Eugene, Petit. Tratado Elemental f¡68~~:c~7 • Romano. PorrOa. S.A. 
México. Trad. D. José Fern5ñdez G-Onzález. 



67 

antiguo solo admite una propiedad que es Ja del padre". (44) 

sin embargo los hijos pod!an poseer un peculio, pero al igual 

que el esclavo solo lo disfrutaba de manera precaria, ya 

que en cualquier momento el paterfamillas pod!a qultarselo 

y hacer! o suyo. 

La emancipación romana surge por este derecho de 

disposición, el lus vendendi, que tenla el paterfamilias 

sobre la persona de sus hijos. Los hijos pod!an ser vendidos 

por el jefe de familia cualquier ciudadano a través de 

una venta solemne (mancipatio), ya que los hijos eran "mancipe-

res" y no se pod!a transmitir el dominio civil de ellos (dominium 

ex jure qulritum) sin que se llevara esta venta solemne llamada 

mancipación. El acto de venta se verificaba con el padre 

enagenante (mancipena), el tercero adquiriente (acclpiens), 

con la presencia de cinco testigos, quienes deb!an ser puberos, 

ciudadanos romanos y disfrutar del comercio (conmercium) 

y tomando también parte de este acto, otra persona con iguales 

requisitos que las anteriores, portando una balanza,llamado 

1 ibri pens. El procedimiento que se segu!a en esta venta, 

era que la persona que figuraba como comprador tomando 

la que era vendida dec!a ciertas palabras solemnes, para que 

en acto continuo el vendedor golpeara el piso con el metal 

que daba el comprador como precio de la venta, consumandose 

(44) Shom, Rodolfo. Institucjones de Derecho Privado Romano Trad. Wenceslao 
Roces. Editora Nacional. S.A. México. 1951. P. 100. 
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de esta manera la transferencia de la propiedad. Nos expl lea 

Eugene Petit, que las formalidades que se daban en la 

emancipación tenlan su razón de ser, as! los cinco testigos 

representaban las cinco clases del pueblo, la presencia 

del portabalanzas deviene en que su origen el metal que servia 

de precio en las ventas se apreciaba por su peso, siendo 

el cobre el material que estaba en uso y toma el nombre este 

acto, del hecho de que el vendedor cogla con la mano el objeto 

de la compraventa. (45) 

La venta del hijo en esta forma, producla el efecto 

de que entraba bajo el poder de quien io compraba (in mancipio) 

y en algú n modo su condición se semejaba, al decir de Bonfonte, 

la condición de esclavo, obligado a servirlo, aún cuando 

no perdla su libertad, se le consideraba servi loco in manciplo 

causa. (46) 

Sin embargo pesar de lo anterior no resultaba 

ningún efecto jurldico en relación a la patria potestad del 

paterfamilias, pues si bien el padre de familia podla sacar 

del seño familiar a sus hijos no podla acabar con la patria 

potestad por su propia voluntad. Es la ley de las Doce Tablas 

(45) Db. Cit. P. 267. 
(46) Bonfonte, Pedro. Instituciones de Derecho Romano. Reus. S.A. Trad. 
Luis Bance! y Andrés Larrosa. Madrid. 1979. P. 173. 
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la que dispuso como castigo la pérdida de la patria potestad, 

al padre que abusaba de su derecho de venta que poseia sobre 

sus hijos. 

La pérdida de la patria potestad se verificaba 

de la siguiente manera: 

derecho que tenia para 

la venta, la propiedad 

Cuando el paterfamilias usando el 

vender a sus hijos trasladaba, por 

de su hijo a otro paterfamil!as y 

si este, el comprador lo manumitla, el hijo mancipado volvla 

a recaer en la patria potestad de su padre, no se hacia su! 

iuris. Si el padre volvla a ejercer el derecho de vender 

a su hijo y de nueva cuenta manumitido por el segundo comprador 

el hijo manumitido recala por segunda ocasión en la patria 

potestad del paterfamilias. Solo hasta la tercera vez de 

mancipado, el hijo, el paterfamilias perdla toda potestad 

sobre ellos. Este procedimiento solo era aplicado los 

hijos del paterfamilias, ya que en cuanto a las hijas y nietos 

se perla la patria potestad hecha la primera venta. 

Después de que el padre perdia por completo toda 

potestad sobre sus hijos, este se encontraba bajo el poder 

de quien lo habla adquirido (in mancipio). pero podia salir 

de él, si el adquiriente lo vol vi a a ma:numitir y entonces 

el hijo pasaba ser totalmente ajeno su familia, 

convirtiéndose en paterfamilias, libre de la patria potestad 
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de su padre y libre también del poder del adquiriente por 

la Oltlma manumisión, es decir se hacla su! luris. 

Es posible que en un principio las manumisiones 

y mancipaciones fueran reales pero luego se tornaron ficticias. 

Asl quien querla convertir de alienl lurls a sui iurls 

su hijo convenla con un amigo en manclparlo, prometiéndole 

éste su vez manumltirlo, convlertlendose en esta forma 

y como idea principal de que el hijo saliera de la patria 

potestad y se conviertera en sui iurls. 

Las diferentes mancipaciones podlan hacerse ya 

en diversas personas o a la misma, el mismo dla o con Intervalos 

pero cuando eran ficticias se verificaban el mismo dla y 

a la misma persona, constituyéndose 

emancipación. 

Este procedimiento ten! a un 

sl la figura de la 

inconveniente, que 

era el de hacer pasar al tercero, con relación aal emancipado, 

el papel de patrono confiriéndole, y esto en detrimento del 

padre los derechos de herencia y tutela que le estaban unidos. 

Este sistema de emancipar, posteriormente es 

modificada por el emperador Anastacio, cuyo procedimiento 

bastó para obtenerla: autorización del padre, un rescripto 
del príncipe y hacerla insinuar por el magistrado en cuyo 
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poder se depositaba (esta forma ofrecla el medio de emancipar 

a un hijo ausente). 

Con justiniano quedó subsistente el sistema implantado 

por Anastacio pero hizo de la emancipación un procedimiento 

más sencillo, permitiendo emancipar al hijo mediante una 

simple declaración hecha ante el magistrado competente. 

El emperador León simplificó aún más el trámite, 

en su novela 25, ordenando que bastaba la simple declaración 

del padre para que se tuviese por hecha la emancipación y 

cuando un hijo formase establecimiento particular y viviese 

fuera de la casa paternal, se considerarla al hijo como emanci

pado y libre de la patria potestad. 

Sánchez Román Fe! ice, nos dice con respecto a las 

formas de emancipación, que fué una consecuencia natural 

del reclamo de independencia y de responsabi l !dad que requerlan 

ciertas actividades desempeñadas por los hijos y quienes 

los ejecutaban con consentimiento del padre. Entre las activi

dades desempeñadas por los hijos y por los cuales se producla 

la emancipación estaban; el ejercicio del comercio, la profesión 

monástica del hijo, el ingreso al servicio activo de la milicia, 

la elevación a ciertos cargos públicos y el matrimonio del 

hijo. (47) Los beneficio~ de estas formas de em~ncipación se 

(47) Cfr. S&nchez Román, Felipe. Estudjos de Derecho Civil Español Coman y 
Foral. Estudios Tip6graficos sucesores de Rivadeneyra. España. 1912.P. 244. 
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extiendieron a; pa:lre, pues ya no era necesario la intervención 

de un tercero y el padre llevaba siempre el titulo de patrono 

conservando los derechos que de el emanaban. 

En la edad media la emancipación por domicilio 

del hijo separado del padre para el ejercicio de cualquier 

actividdad o trabajo fué muy recurrida. 

El Código Napoleónico admitió la emancipación como 

medio de salida de la patria potestad, la realizada por 

matrimonio. 

Otra 

emancipación, 

figura del 

es la venia 

Derecho 

aetatis, 

Romano vinculada 

figura jur!dica 

con 

que 

la 

se 

da en la época de los emperadores como un beneficio particular 

que se otorgaba los menores (hombres los 20 y mujeres 

los 18). Tenla como efecto extinguir la patria potestad 

otorgAndoles capacidad jur!dica equiparada los mayores 

de edad restingida, al igual que ocurre actualmente en nuestro 

derecho positivo, (con la emancipación tAcita) con respecto 

los bienes inmuebles pues no pod!an enajenar, hipotecar 

sin decreto imperial. Eugene Petit, nos dice que "en esta 

época en donde se admitia la incapacidad legal de los menores 

en curatel a, debieron reconocer, que en muchos casos eran 

una exageración mantenerla hasta los 25 años, y por eso el 

emperador podia después de un examen, concederlas por rescripto 
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una especie de mayorla anticipada o dispensa de edad, venia 

aetatis". (48) 

Por lo que hace a nuestro derecho positivo mexicano, 

la emancipación se regulaba en sus dos clases o tipos, es 

decir, tanto la emancipación tácita como la emancipación 

voluntaria en sus dos formas, por declaración de los que 

ej~;~en la patria potestad o del tutor y a solicitud del propio 

menor de edad que hubiere cumplido 18 años, probando ante 

el juez su buena conducta y aptitud para administrar sus 

bienes. 

A continuación tenemos la transcripción de los 

artlculos de los diversos códigos que estuvieron vigentes 

en el Distrito Federal, en relación con la emanclpacilon: 

En el Código Civil del Distrito Federal y Territorio 

de Baja California de 187D, están los articulos siguientes: 

"Articulo 689.- El matrimonio del menor produce 

de derecho la emancipación, aunque el matrimonio se disuelva 

después por muerte, el cónyuge sobreviviente que sea menor, 

no recaerá en la·patria potestad". 

(48) Ob. Cit. P. 149. 



74 

"Articulo 690.- El mayor de 18 años y menor de 

21 puede ser emencipado por el que la tenga en la patria 

potestad, siempre que él consienta en su emancipaci6n y la 

apruebe el juez con conocimiento de causa•. 

En los articulas 590, 591 y 595 del C6digo Civil 

para el Distrito Federal y Teritorios de Baja California 

y Tepic de 1884, determinaban: 

"Art\culo 590.- El matrimonio del menor produce 

de derecho la emancipaci6n, aunque el matrimonio se disuelva 

por muerte, el c6nyuge sobreviviente que sea menor, no recaer& 

en la patria potestad". 

21 puede 

potestad, 

"Art !culo 591.

ser emane i pado 

siempre que él 

El mayor de 18 años y menor de 

por el que le tenga en la patria 

consienta en su emancipaci6n y la 

apruebe el juez con conocimiento de causa•. 

"Articulo 595.- Los mayores de 18 años sujetos 

a tutela que acrediten su aptitud para administrar sus bienes 

y su buena conducta, pueden ser habilitados de edad por 

declaraci6n judicial. La habilitaci6n solo podr& concederse 

para administrar, los bienes, para litigar o para ambos objetos". 

En la ley de Relaciones Familiares de 1970, expone 
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en los siguientes art!culos: 

"Arttculo 475.- El matrimonio del menor produce 

de derecho la emancipación de este, el que no volverá a recaer 

en la patria potestad, aunque el matrimonio se disuelve por 

muerte o divorcio". 

"Arttculo 476.- La emancipación solo surtirá efectos 

respecto de la persona del menor; pero no respecto de sus 

bienes los que continuarán en la administración del que o 

los que ejerzan la patria potestad o del tutor en su caso. 

El menor emancipado seguirá representado en juicio por el 

que ejerza la patria potestad o tutor hasta que llegue la 

mayor edad". 

"Articulo 477.- Los jueces oyendo el que o los 

que ejerzan la patria potestad, o al tutor en su caso, y 

el menor, podrán acordar que se conceda este una vez que 

haya cumplido 18 años, la administración provisional de sus 

bienes, siempre que se acredite su buena conducta y su aptitud 

para el manejo de sus intereses; pero quedará sujeto siempre 

a la vigilancia y dirección del que o los que ejercen la 

patria potestad o del tutor, no pudiendo hacer contratos 

que impongan obligaciones, ni enajenar, grabar o hipotecar 

sus bienes ralees, si no es con los requisitos y formalidades 

establecidos por la ley". 
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Por último el Código Civil para el Distrito Federal 

en materia común y para toda la Repúbl lea en materia federal, 

en sus articulas 641 y 642, establecla originalmente. 

"Articulo 641.- El matrimonio del menor produce 

de derecho la emancipación. Aunque el matrimonio se disuelva, 

el cónyuge emancipado que sea menor, no recaer~ en la patria 

potestad". 

"Articulo 642.- Los mayores de 18 aílos que estén 

sujetos patria potestad o tutela, tienen derecho que 

se !es emancipe, si demuestran su buena conducta y su 

aptitud para el manejo de sus intereses. 

Los padres o tutores pueden emancipar a sus hijos 

y pupilos que se encuentren en las condiciones necesarias 

mencionadas en el p~rrafo anterior, siempre que estos consientan 

en su emancipación". 

La emancipación, en nuestro derecho, ha tenido 

sus variantes, como se puede advertir de los artlculos antes 

transcritos. La emancipación voluntaria, en el código de 

1870 solo se establecla para aquellas personas que estaban 

bajo la patria potestad y no bajo tutela. El de 1884, se 

establece Ja emancipación por habilitación de edad para aquellas 

personas sujetas a la patria potestad o tutela que cumplieran 
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los siguientes requisitos: tener 18 años de edad, acreditar 

buena conducta y facultad para administrar sus bienes, los 

efectos que producla fueron para la administración de sus 

bienes, para 1 !tigar o para ambos efectos. En 1 a 1 ey de 

Relaciones Familiares de 1917 la emancipación solo surtió 

efectos respecto de !a persona del menor y dispuso que la 

administración de sus . bienes quedarlan en manos de quienes 

ejercen la patria potestad o del tutor en su caso, hasta 

que el menor emancipado !legue a la mayorla de edad. Teniendo 

esta facultad de administrar sus bienes y aún vigilada, 

solo aquellos que hubieren cumplido 18 años y comprobando 

buena conducta y aptitud para el manejo de sus intereses 

ante el juez. El Código c i vi 1 de 1928, en su articulo 642 

estableció lo señalado en los articulas 690 y 595 del Código 

de 1870 y 1884 respectivamente, y suprime 1 a faculta de 

los padres de vigilar y dirigir la administración de sus 

bienes, que señaló la Ley de Relaciones Familiares. 

Con las reformas hechas al Código Civil de 1928, 

publicadas en el Diario Oficia! de la Federación, en fecha 

28 de enero de 1970, y en virtud de la fijación de la mayorla 

de edad a los 18 años, quedó insubsistente la emancipación 

voluntaria en sus dos formas, por o que en nuestro sistema 

vigente solo admite la emancipación realizada por matrimonio 

y sin alguna otra formalidad, el menor emancipado puede disponer 

libremente de su persona y de la administración de sus bienes 
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(inmuebles). 

Por lo que hace a la emancipación tácita, en el 

código de 1870, el menor emancipado no recala en la patria 

potestad cuando su cónyuge hubiera fallecido, esta facultad 

se extendió para el caso de disolución de matrimonio por 

divorcio, en el código de 1917 y el código de 1928 se limita 

a señalar que el menor no recaerá en la patria potestad "Aunque 

el matrimonio se disuelva,. "extendiéndose as! para el 

caso de nulidad de matrimonio, pues las formas de disolución 

o extinción del vinculo matrimonial se da por muerte, divorcio 

o nulidad. La emancipación tácita ha estado sujeto a las 

restricciones en cuanto la disposición de sus bienes o 

para comparecer en negocios judiciales. 

C) EFECTOS DE LA EMANCIPACION 

Los efectos que se originan por la emancipación 

legal son de car~cter patrimonial y personal, es decir, se 

dan en relación a la persona del menor y en relación a los 

bienes del mismo. 

Con respecto la persona del menor, podemos 

distinguir: la extinción de la patria potestad o tutela. 

la disposición de su persona y una capacidad jurldica semiplena. 



79 
ESTA 

SALIR 
TESIS 

DE LA 
NO DESE 
Biú1..WTtGk 

La emancipaciOn tacita extingue la patria potestad 

o tutela que sobre el menor de edad se ejerc!a. La patria 

potestad entendida como "el conjunto de facultades y 

obligaciones que 1 a Ley otorga e impone a los ascendientes 

con respecto a la persona y bienes de sus descendientes menores 

de edad". (49) Deja de existir en los menores emancipados, 

por lo que cesaran los poderes del padre o tutor para gobernarlo 

y ~irigirlo, tenerlo bajo su guarda, elegirle profesión, 

hacerlo corregir, administrar sus biene~. representarlo, 

etc. y por tanto el menor tendra el derecho de dirigir y 

gobernar su persona con entera dependencia, como si fuese 

mayor de edad. 

El cOdlgo civil vigente en su libro primero, titulo, 

octavo, en sus art!culos siguientes art!culos expone al respecto: 

"Articulo 413.- La patria potestad se ejerce sobre-

la persona y los bienes de los hijos. 

"Articulo 423.- Mientras que estuviere el hijo 

en la patria potestad, no podra dejar la casa de los que 

la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad 

competente". 

"Articulo 422.- ·A las personas que tienen el hijo 

( 49) Montero Duhal, Sara, Ob. Cit. P. 339. 
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bajo su patria potestad, incumbe la obligación de educarlo 

convenientemente". 

"Articulo 423.- Para los efectos del articulo anterior, 

los que ejerzan la patria potestad o tengan hijos bajo su 

custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación 

de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo". 

"Articulo 424.- El que est~ sujeto la patria 

potestad no puede comparecer en juicio, ni contraer obligación 

alguna, sin expreso consentimiento del que o de los que ejerzan 

aquel derecho. En caso de Irracional disenso, resolver~ 

el juez•. 

"Articulo 425.- Los que ejercen la patria potestad 

son leg!tlmos representates de los que esUn bajo de ella, 

y tienen la administración legal de los bienes que les 

pertenecen, conforme a las prescripciones de esta Código". 

potestad 

"Articulo 427.- La 

representar~ también 

persona. que ejerza la patria 

los hijos en juicio: ••. • 

"Articulo 430.- En los bienes de la segunda clase, 

la propiedad y la mitad del usufructo pertenecen al hijo: 

la administración y la otra mitad del usufructo corresponden 

a las personas que ejerzan la patria potestad ..• " 



81 

"Articulo 443.- La patria potestad se acaba: 

•rr. Con la emancipación derivada del matrimonio". 

La tutela como la institución SL pletoria de la 

patria potestad de igualmanera cesa por la emancipación tacita. 

Podemos conceptuar la tutela como "el cargo que la ley 

Impone a las personas jurldicamente capaces, para protección 

y defensa de 1 os menores o incapacitados". (50) 

también sobre la persona y bienes del individuo. 

Ejerciéndose 

Los preceptos del Código Civil para el Distrito 

FEderal vigente señalan con respecto a la tutela: 

"Articulo 449.- El ojbeto de la tutela en la guarda 

de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria 

potestad tienen incapacidad natural y legal, o solamente 

la segunda, para gobernarse por s! mismos. 

"Articulo 537.- El tuto esta obligado: 

•r.- Alimentar y educar al incapacitado. 

"III.- A formar inventario solemne y circuntanciado 

(50) Ob. Cit. P. 689. 
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de cuanto constituya del patrimonio del incapacitado •• 

"IV.- A administrar el caudal de los incapacitados•. 

"V.- A representar al incapacitado 

fuera de él en todos los actos civiles, con 

matrimonio, del reconocimiento de hijos, del 

de otros estrictamente personales•. 

"Articulo 606.- La tutela se extingue: 

en juicio y 

excepción del 

testamento y 

"l.- Por la muerte del pupilo o porque desaparezca 

su incapacidad". 

La emancipación tacita, otorga en virtud de quedar 

extinguida la patria potestad o tutela, la disposición de 

su persona, el gobierno de si mismo, lo anterior implica 

que los ascendientes que ejerclan la patria potestad o tutela 

ya no tendran responsabi 1 idad alguna por los actos licitas o 

!licitas que llegaren realizar los menores emancipados, 

como lo establece el articulo 1919 del multicitado código 

civil vigente, el cual textualmente dice: "Los que ejerzan 

la patria potestad tienen obligación de responder de los 

daños y perjuicios causados por los actos de los menores 

que estén bajo su poder y que habiten con ellos". Cabe 

preguntarse al respecto, lo antes señalado; si no es el 
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con la capacidad de 

que realice quien seré. 
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la facultad legal de autodetermlnarse, 

conducirse, responsable ~e los actos 

A diferencia del concepto, que sobre la emancipación 

se tenla antiguamente, donde solo éste era un medio por la 

cual los hijos sallan de la patria potestad, en la actual !dad 

el concepto de emancipación se ha ampliado notablemente, 

y. ya no solo tiene aquella concepción jurldica, sino que 

también por ella es aumentada la capacidad de ejercicio, 

el menor emancipado tiene la facultad de intervenir miis 

activamente en la vida jurldica. El grado de capacidad de 

ejercicio del menor emancipado, en el capitulo primero de 

este estudio, se estableció en un tercer grado, Ray Mundo 

Salvat no dice al respecto que "el menor casado tiene una 

posición jurldica especial intermedia entre la falta completa 

de la capacidad del menor y la plena capacidad del mayor" 

(51) 

Cabe recalcar que la capacidad de ejercicio que 

aouieren los menores emancipados se expande a todos los actos 

de su vida y no únicamente para cumplir con sus derechos 

y obligaciones que adquiere con el matrimonio, integrando 

(51) Ob. Cit. P. 423. 
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en realidad una mayorla de edad, pues las Qnlcas limltantes 

que tiene se encuentran las señaladas en el articulo 643 

del COdigo Civil. 

En el campo patrimonial 

prevista, en el mismo articulo 

se encuentra la limltaciOn 

643 del cOdlgo referido 

anteriormente, para los menores emancipados, el cual 

textualmente expresa: "El emancipado tiene la libre 

adminlstraciOn de sus bienes, pero siempre necesitara durante 

su menor edad: 

l.- De la autorizacl6n judicial para la enajenaci6n, 

gravamen o hipoteca de bienes ralees", esto es, que estan 

limitados en cuanto los actos de dominio de bienes y 

concretamente, bienes lnmu~l'>es, (con respecto los bienes 

muebles tiene la dlsposici6n para actos de administraciOn 

y de dominio). Los menores emancipados pueden solo en relaci6n 

los bienes inmuebles realizar actos de administraci6n, 

sin que para ello requieran de autorizacl6n, asistencia o 

representaci6n. 

Para los actos de dominio de sus bienes inmuebles, 

como lo señala el articulo 643 antes citado, requieren de 

autorizaci6n judicial, aunque esta autorizaci6n que requiere 

el menor no impide el actuar directo del mismo, de la persona 

del menor, ya que solo se trata de una autorizaci6n, totalmente 
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diferente de la representación que antes tenla de su padre 

o tutor, los cuales actuaban por los menores, es decir, el 

menor no lo hacia directamente. La autorización judicial 

es un requisito sin el cual sera vAlldo el acto realizado 

por el menor. 



CAPITULO IV 

LA MINORIA OE EDAD 

La vida humana desde su comienzo y con el devenir 

del tiempo, experimenta en el organismo del individuo un 

desarrollo morfológico, fisiológico y pslquico. Evolución 

irreversible constituida por una serie de etapas que se van 

sucediendo una tras otra. Para el derecho representa gran 

importancia este desarrollo que va sufriendo el individuo 

con el tiempo para otorgarle efectos jurldicos sus actos 

externos en la vida social, situación que se dara cuancto

este haya alcanzado su pleno desarrollo flsico y mental. 

la temporalidad de vida del ser humano se cronometra (por 

años, meses, dlas y horas) primero desde el instante en el 

cual empieza la vida intrauterina, la concepción y luego 

partir del momento del nacimiento, instante en el cual 

inicia la vida extrauterina. 

Pero de la problematica que implicarla para el 

derecho determinar cuando cada una de las personas han alcanzado 

su pleno desarrollo organice (primer sistema de determinación 

de la edad de las personas flsicas, basada en la consideración 

del desarrollo flsico y moral de cada individuo en forma 

particular), se ha establecido que aún determinado tiempo, 

es decir. a una cierta edad, las personas han alcanzado una 
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completa evolución (segundo sistema, como regla general para 

todas las personas) (52), así el ordenamiento jurídico de -

cada país toma presuntivamente esta edad para el conjunto -

de la sociedad en forma general, le otorga autonomía y las 

hace responsables de todos los actos. Por lo que se puede 

distinguir a las personas físicas entre aquellas que ya 

cumplieron cierta edad y aquellas que no han cubierto del 

lapso de tiempo, las primeras serán mayores de edad y las 

segundas menores de edad. 

Menor de edad o minoría de edad, es por lo tanto -

un calificativo en las personas que denota el no cumplimiento 

de una determinada edad, 11 diferenciando, de una parte, a 

la colectividad que aún no alcanzó el pleno desenvolvimiento 

de su personalidad, de aquella otra que ya logró su plenitud 

existencial 11
• (53), teniendo como regla general que en tanto 

no se haya alcanzado cierta edad, no se posee la madurez 

física y mental suficiente para obrar con voluntad. 

Para la determinación de la edad, que ha de diferenciar 

a una personas de otras y considerarlos sujetos aptos para 

desempeñarse por sí solos en todas sus relaciones jurídicas 

de su vida, se toman en cuenta factores internos y externos. 

(52) Cfr.Valverde y Valverde, Calixto. Ob. Cit. P. 261 

( 53 l Hendizabal oses, Luis Ob. Cit. P. 43. 



88 

del Individuo como son el desarrollo fislco, Intelectual, 

la madurez emocional, en las primeras y la evolución del 

desarrollo de vida que experimentan las sociedades e Incluso 

las condiciones geogr~flcas, en los segundos, esto ya en 

nuestra época moderna, pues en el Derecho Romano antiguo 

se atendia solo al aspecto fislco sin tomar en cuenta otros 

factores. Distinguiéndose en esta etapa tres grandes 

periodos: la de los infantes, quienes· tenian una Incapacidad 

absoluta, eran carentes de entender las cosas serlas y en 

cuanto a conducta !licitas gozaban también de una irresponsabill 

dad absoluta flj~ndose la edad a los 7 años: la de los lmpuberes 

que iba de los 7 años a la edad de la pubertad ( 12 y 14 años 

en las mujeres y hombres respectivamente) su incapacidad 

de obrar ya no es total sino parcial, pues podian realizar 

aquel los actos que le fueren ventajosos) y en cuanto a sus 

actos 11 !citos se consideró que su capacidad de pensamiento 

podria ser avisado por la malicia y el impuber podia ser 

castigado; y los puberes, en principio su capacidad de obrar 

era plena, podian realizar toda clase de actos ventajosos 

o no, pero debido la ley pletoria (anterior al año 191 

de nuestra era) que llevó la menor edad hasta los 25 años, 

quedó en una situación similar a la de los impuberes, Luis 

Mendizabal Oses, nos dice que en este instante aparece el 

concepto juridico de la menor edad (54) y en relación a sus 

(54) Idem. P. 86 
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Conductas i !!citas éstas fueron punibles con un régimen de 

penalidad disminuida. 

La palabra menor de edad en su acepci6n jurldica 

es una terminologla no muy precisa, por que se basa bajo 

una interpretaci6n genérica, es decir, su contenido no esta 

determinado con exactitud, pues dicho vocablo comprende: 

a los nrnos (hasta los 7 6 10 años), a los adolescentes (de 

7 ó 10 años a los 15 ó 18 años) y en muchos casos a j6venes 

de 15 ó 18 años a 20 ó 25 años, aclarando que los limites 

entre una época del desarrollo y la otra, incluso para precisar 

las etapas de vida del individuo, seguiran siendo motivo de 

discusi6n por mucho tiempo. (Para Marañ6n, hasta la dolescencia 

distingue cuatro periodos: primera infancia; Desde el nacimiento 

hasta el final de la primera dentinci6n o a 2 6 2 años y 

medio. Segunda infancia de 2 6 2 años y medio a 5 6 años: 

Tercera infancia edad escolar de 5 6 6 años a 12 6 14 años; 

Adolescencia de 12 6 14 años a 18 6 20 años.($) Haller,establece 

cinco periodos que a saber son infancia, puericia, juventad, 

virilidad y vejez: la primera a los 7 años, la segunda desde 

los 7 años a los 14, la tercera, desde los 14 a los 25 años 

y desde los 12 a los 21 en la mujer, y la cuarta termina 

a los60 años en el hombre y 50 en la mujer y la última, desde 

(55) Cit. por Sabater Tom~s Antonio. Los delincuentes j6venes. Editorial Hi.~ 
pano Europea. Barcelona España, 1967. P. 66. 
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esta época hasta la muerte. (56) El Diccionario de Derecho· 

Usual, nos dice que la edad humana, en el proceso biológico, 

se distinguen etapas o épocas, en la vida extrauterina; 

la infancia hasta los 7 años cumplidos: la niñez o puericia 

que se extiende hasta los 12 años en las mujeres y hasta 

los 14 en los hombres La pubertad que abarca desde los l !mi tes 

anteriores hasta los 18 ó 20 años y que también se le llama 

adolescencia. La juventud, alrededor de 

madurez o virilidad hasta los 50 ó 60 años. 

a los 8D años y por último la decrepitud.) 

los 30 años. La 

La vejez ó senectud 

En la actualidad se ha hecho prácticamente 

indispensable distinguir entre los menores de edad los 

infantiles y adolescentes, esto por una serie de razones 

de carácter educativos, de seguridad social, justas deportivas, 

pero sobre todo de pol!tica criminal. Oiga Islas de González 

Mariscal en su ponencia, en el Coloquio Sobre los Derechos 

de la Niñez, nos dice que resulta ineludible hacer una razonable 

clasificación de los menores, con vista a la mejor solución 

de toda su problemática. Dicha clasificación debe considerar, 

al menos, dos etapas vitales, la de los impuberes y la de 

los puberes, y considera idealmente la siguiente clasificación 

de 8 a 12 años, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años, 

(56) Cit. por Valverde y Valverde, Calixto Ob. Cit. P. 260. 
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con una categorla especial en los mayores de 18 a 21 años. 

( 57 ) 

Rodriguez Manzanera Luis, establece la siguiente 

clasificación, al hablar de la criminalidad Infantil y juvenil. 

a) Mayores de 6 años pero menores de 14 años, edad 

mlnlma para ser Internado (hoy a los 11 años) y edad mlnlma 

para poder trabajar, y en las mujeres para casarse. 

b) Mayores de 14 pero menores de 18, edad mlnlma 

penal. Dividiendo a este grupo en dos; una de 14 años a 16 

y la otra de 17 a 18 años. ( 58) 

En tanto que son diferentes las necesidades, 

inquietudes, aspiraciones, etc, de infantiles (hasta los 

14 años) y adolescentes (de 14 a 18 años) se debe regular 

y establecer claramente su denominación, pues existe entre 

uno y otro diferencias tanto cualitativas como cuantitativas. 

El menor de edad, es regulado desde diferentes 

campos del derecho, por cuanto hace nuestro tema hemos 

( 57 ) Cfr. Derechos de la nifiez. Instituto de Investigaciones Jurtdicas. 
UNAM. México. 1990 P. 147. 
( 58 ) Rodrlguez M.lnzanera, Luis. Criminalidad de menores. PorrOa. S.A. 
México. 1987. P. 215. 
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de considerarlo desde el punto de derecho civil y desde el 

punto del derecho penal. 

El Diccionario de Derecho Usual, nos define al 

menor de edad, en atenci6n a la capacidad de ejercicio de 

las personas al decirnos que "es la persona que no ha cumplido 

la edad que la ley establece para gozar de plena capacidad 

jur!dica normal y regir su persona y sus bienes con tal autonom!a 

de sus padres o tutores. 

En atenci6n al derecho penal, es decir su 

responsabilidad por los actos !licitas que ejecute, nos dice 

Luis Mendizabal Oses que "constituye el perlado de edad que 

corresponde los primeros estadios evolutivos de la 

personalidad en los que ante la inexistencia de los elementos 

substanciales que constituyen el fundamento de la imputabilidad 

se le considere incapaz para hacerle responsable de sus actos." 

{ 59) 

Por lo que desde estas dos ramas del derecho, sera 

menor de edad aquella persona que tiene incapacidad de ejercicio 

(natural) y legal recuérdese el contenido del articulo 430 

del C6digo Civil vigente para el Oistrito Federal, aunque 

recuérdese también que dicha Incapacidad no es total a partir 

( 5!1) Mendizabal Oses. Luis. Ob. Cit. P. 143. 
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de los 14 años de edad) y aquella que por su escaso desarrollo 

pslquico y volitivo se consideran irresponsables de conductas 

!!!citas, ubic~ndose estos en la esfera de los !nimputables. 

La edad que establece la diferencia entre mayores 

y menores en las ~reas civil y penal, es en la actualidad 

la de los 18 años. La ley para el Tratamiento de Menores 

Infractores para el Distrito Federal en materia comOn y para 

toda la RepOblica en materia Federal, en su articulo sexto 

establece la edad penal al señalar que: "El consejo de menores 

es competente para conocer de 1 as conductas de 1 as personas. 

menores de 18 años, tipificada por las leyes penales . 

. ", y el Código Civil vigente para el Distrito Federal, 

establece la mayor!a civil en su articulo 646 al expresar 

textualmente: "La mayor edad comienza a los 18 años cumplidos". 

La edad de los 18 años, no siempre ha sido la misma 

la penal por lo que hace al Distrito Federal, se establec!a 

en el Código Penal de 1917 a los 14 años, en la ley Sobre 

Prevención Social de la Delincuencia Infantil del Distrito 

Federal, llamada Ley Villa Mlchel, de 1928 fué de 15 años, 

en el 

Penal de 

Código Penal de 1929 a los 16 años y el actual· Código 

1931, en sus art!culos derogados, tanto en materia 

comOn como en materia federal, conced!a la imputabilidad 

absoluta a los menores de 18 años. En tanto que el Código 
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Civil de 1928, en su promulgación establecla que la mayor la 

civil comenzaba a los 21 años, sin distinción de sexo, estado 

civil o nacionalidad. Existiendo también otras edades, para 

otras actividades del ser humano, como lo es la polltica 

que comenzaba los 18 años para el hombre si era casado 

y a los 21 si era soltero. La constitución de 1917 al ser 

promulgada a si lo determinaba, esta capacidad fue otorgada 

primero a los hombres y desde 1953 para las mujeres, en la 

actualidad por decreto de fecha de 18 de diciembre de 1969 

es a los 18 años, para ambos sexos y ya sin la distinción 

del estado civil. La edad laboral que comenzaba y sigue 

comenzando a los 14 y 16 años. La edad agraria, que comenzaba 

a los 16 años o antes si tenla familia, se establece en la 

nueva Ley Agraria en su articulo 16 que se tendrá la calidad 

de ejidatario cuando se tenga la mayor edad o cualquier edad 

si tiene familia a su cargo. 

Calixto Valverde y Valverde, señala que en relación 

a las diferentes edades que se dA en virtud de una inseguridad 

de los legisladores y manifiesta "que la mayor edad que de 

plenitud de derechos civiles, debe ser el tipo mAs general 

y corriente para gozar del ejercicio de derechos que. 

corresponden a otras relaciones jurldicas". 160) 

(60) Val verde y Val verde, Calixto. Ob. Cit. P. 262. 



b) EL MENOR Y LAS NORMAS PENALES 

Qued6 anal izado en el primer capitulo del presente 

trabajo, la situación de las personas menores de edad en 

relaci6n a su capacidad jur!dica, esto es, desde su facultad 

de actuar directamente en el campa del derecho civil. 

Ahora bien, por 1 o que hace a 1 derecho pena 1 1 a 

problemHica de los menores es más compleja, hay una serie 

de interrogantes en torno a el las; Hs el menor de edad sujeto 

del derecho penal?, llos menores cometen o no del itas?, lCuales 

són los limites de edad en el derecho penal?, Se debe considerar 

adecuada o bien, reducir 1 a edad de los 18 años?, Los menores 

son o no Imputables?, len que supuestos intervienen el Estado 

con sus medidas de tratamiento?, lla apl lcaci6n de las medidas 

de seguridad a los menores de 18 años se real iza con base 

en la comisión de un delito, o únicamente en razón de la 

pe! igrosldad demostrada?, interrogantes ampl lamente devatldas 

y cuestionadas por los tratadista de derecho, tomando dos 

posturas definidas al tratarlas, una, desde el punto de vista 

paternallsta o protector y otro, desde el punto de vista 

represivo (tal como pareciera ser la idea de la presente 

tesis). Los primeros pugnan por: la incapacidad del menor 

para comprender !a ilícitud de sus conductas, los trastornos 

que produce la vida moderna en la evolución emocional mental 

y Psicológica de las personas, la imputabilidad absoluta 
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del menor, la aplicación de medidas de seguridad a los menores 

por sus conductas !licitas, etc. y los segundos: Por la 

capacidad de los menores para comprender el caracter il !cito 

de sus conductas, la evolución y el progreso de la vida en 

todos sus aspectos, y una imputabilidad y aplicación del 

sistema de penas en forma progresiva. 

Por nuestra parte analizaremos la situación de 

los menores en relación a las normas penales desarrollando 

cada una de las interrogantes antes planteadas. 

Empezaremos diciendo que norma penal "es la regla 

de conducta heteronoma, bilateral, externa y coercible referida 

al derecho penal, entendido este como el conjunto de normas 

jur!dlcas que establece qué conductas son consideradas como 

delitos y qué penas ó medidas de seguridad deben aplicarse 

en el caso concreto." ( 61 

La primer interrogante consiste en determinar si 

el menor es o no sujeto del derecho penal. La Idea que impero 

por largo tiempo fué que los menores de edad estaban fuera 

del ambito del derecho penal, esta concepción se dió, en 

( 61 ) Osorio y Nieto, César Augusto. Slntesis del Oerecho Penal (parte 
general). Trillas. S.A. de C.V. México. 1986. P. 43. 
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nuestro pals a partir de que s publico en el Diario Oficial 

de la FederaciOn (2 de agosto de 1974) la Ley que crea el 

Consejo Tutelar para Menores Infractores para el Distrito 

Federal. Entonces se dijo que 1 s menores hablan sido rescatados 

del derecho represivo, que e tabn definitivamente fuera de 

la aplicaclOn de las normas penales por la derogaclOn de 

los artlculos 119 al 122 del COdlgo Penal para el Distrito 

Federal. 

La Idea anterior r sulta ser no tan cierta como 

veremos, pues partiendo de caracter! st i ca de genera 11 dad 

de la ley,· tenemos que toda persona flsica, mayor O menor 

de edad es sujeto de las no mas jurldicas que elaboran los 

Organos del Estado, trAtese de normas jurldicas civiles, 

administrativas, laborables, enales, etc., pues son a estos 

a quienes se prescribe dete•¡minados tipos de comportamiento 

que deberAn observar dentro re la sociedad en que se dictan 

a quienes se les aplica !J sanciOn correspondiente cuando 

no se observan dichas normas Las normas se dirigen a todos 

los individuos que se encuentran dentro del Ambito de competencia 

de la propia norma sean no nacionales, con residencia :::::' :::: : ":·::,:::; ,: .:f '"' " "" "" '¡ '" '"'"" " 

Las normas sustant'vas penales, es decir, las normas 
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que establecen aquel las conductas consideradas como 

antisociales, esto es, delitos y las sanciones que cada 

tipo de conducta la corresponden estan dirigidas y se aplican 

aon a los menores de edad. Cuando una conducta antisocial 

es real Izada por un menor de edad no queda desatendida por 

la legislación, que no es otra que la penal, se establece 

un procedimiento y una resolución para tales conductas (aunque 

el procedimiento no lo conozca el Ministerio PGbl leo en su 

face de averiguación previa o el juez en su etapa de instrucción, 

sino el Consejo de Menores, en una sola etapa) fundada en 

dichas normas sustantivas, es decir si un menor de edad adecGa 

su conducta lo prescrito por las normas sustantivas penales 

(tlplcidad) tendra como consecuencia la aplicación de un 

procedimiento especial establecido en la ley (ley para el 

Tratamiento de Menores Infractores) el cual culmina con una 

resolución y en donde se establece la sanción correspondiente 

al menor de edad por la realización de su conducta. 

Alvaro Bunster, nos dice al respecto, que la conducta 

de las personas menores de edad consideradas como delitos 

va ser regulada dentro de lo que es el sistema penal, en 

tanto que es éste quien establece los limites mlnimos y máximos 

de edad para considerar penalmente imputable o inlmputable 

un individuo por el hecho legalmente tenido como delito, 

el procedimiento con o no especiales caracter!sticas al cual 

quedan sometidos, llamese o no tribunales quienes conozcan 
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de tales conductas, el señalamiento de .. · las penas que 

corresponda u alguna otra medida aplicable, y si ésta ha 

de cumplirse, por los menores de edad en las cárceles comunes 

ó en otras especiales."( 6Z) 

Do! ores E. FernAndez Muñoz por su parte expresa 

que 1 os menores de edad no están fuera del derecho penal 

porque para ser sujeto de ellas no se requiere capacidad 

para comprender su contenido, sino su capacidad de real izar 

comportamientos que la pueden transgredir y si los menores 

pueden lesionar o poner en peligro un bien jurldico protegido 

por una norma penal también a ellos alcanza la norma, es 

decir la prohibición o mandato. ( 63) 

Diga Islas de GonzAlez Mariscal, concluye en relación 

al tema que: 

''a) siguen siendo sujetos del derecho penal en 

todos aquellos casos en que realizan alguna conducta adecuada 

a un tipo penal y, como consecuencia son sometidos coactivamente 

a un internamiento; 

'b) no son sujetos del derecho penal cuando infringen 

alguna norma jurldica de las contenidas en los reglamentos 

( 62 ) Cfr. Ponencia sobre el Coloquio de los Derechos de la Niñez, UNAM. 
~ico. 1990. P. 169-170. 
( 63) Idem. P. 160 
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de pol!c!a y buen gobierno, o manifiesten alguna otra forma 

de conducta que haga presumir, fundamente, una Inclinación 

a causar daños a si mismos, a su familia 6 a la sociedad". 

( 64) 

Rodr!guez Manzanera Luis, nos Indica el sentido 

que debe darse a la idea de que los menores de edad estan 

fuera del derecho penal, dice, que los menores de edad estan 

fuera del derecho penal en tanto que no pueden apl icarseles 

las penas que se dan a los adultos y no su total impunic!On 

o falta de reacción social, dado que ello darla origen 

una roptura de la seguridad l el abandono de la misma sociedad. 

( 65) 

Los menores de edad tal como lo señala Rodr!guez 

Manzanera Luis, estan excentos de las medidas punitivas que 

se establecen para los mayores de edad, esto es, eximidos 

del deber de sufrir una pena privativa de libertad o pecuniaria 

pero no el de sufrir otro tipo de sanción como lo es la medida 

de seguridad, por lo que conclu!mosque los menores de edad 

si son sujetos del derecho penal. 

La siguiente interrogante es, cuales son los 1 Imites 

( 64) Idern. P. 144 
( 65) Ob. Cit. P. 356 
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de edad penal para que un sujeto, que por la realización 

de una conducta antisocial, sea sujeto un procedimiento 

ordinario o especial y a una sanción (pena o medida de seguridad) 

o bien, a la asistencia social. 

Los 1 Imites de edad son de dos tipos, uno m!nlmo 

o Inferior y otro, máximo o superior, estos 1 !mi tes determinan 

espec!flcamente la forma de reacción ante las conductas ll!cltas 

de los sujetos. 

La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores 

para el Distrito Federal en materia coman y para toda la 

RepQblica en materia federal (Ley que abrogó a su predecesor, 

ley que crea el consejo Tutelar para Menores Infractores 

del Distrito Federal) establece como edad limite Inferior, 

es decir, edad m!nima, considerada por el legislador en las 

personas (infantiles) para ser sujetas al procedimiento especial 

por conductas 11 !citas y por lo tanto a medidas de seguridad, 

la de 11 años, en su articulo 6•, que en su parte conducente 

expresa: "El consejo de menores es competente de las conductas 

de las personas mayores de 11 años. tipificada por las 

leyes penales señaladas en el articulo 1• de esta ley". 

Esto es que a partir de los 11 años de edad en 

adelante las personas ser~n sujetas al procedimiento que 

establece la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores 
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y a las medidas de seguridad que la misma fija por la comisión· 

de conductas !licitas. Para las personas menores de 11 años 

de edad que hayan transgredido disposiciones penales se estable

ce que quedaran sujetas a la asistencia social brindada por 

las Instituciones respectivas de los sectores públicos social 

y privado. El legislador considera, y aqu! es Indudable, 

que estos menores de edad (Infantiles) practicamente no tienen 

conciencia del hecho !!!cito que realizan y por ello los 

somete a la asistencia social. 

El l Imite inferior de edad fue aumentado por la 

Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, pues antes 

se establec!a la edad de los años, edad determinada por 

el articulo 27, fracción XXVI, de la Ley Organlca de la 

Admlnlstrción Pública Federal y no por la ley correspondiente 

como lo era la Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal. Este articulo que señala 

las atribuciones de la Secretarla de Gobernación, en dicha 

fracción establece: "Organizar la defensa y prevención social 

contra la delincuencia, estableciendo en el Distrito Federal 

un Consejo Tutelar para menores infractores de mas de 6 años 

e instituciones auxiliares". 

El l!mlte superior de edad, que determina la 

competencia del Consejo Tutelar, sigue quedando hasta los 

18 años de edad en el Distrito Federal y ahora también, para 
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toda la República en delitos del orden federal. El articulo 

6 de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores as! 

lo determina: "El consejo de menores es competente para conocer 

de las conductas. y menores de 18 años tipificada por 

las leyes penales señaladas en el articulo 1• de esta ley~' 

La Ley abrogada, Ley _que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores del Distrito Federal, estipulaba la misma edad 

en su articulo 1• al señalar. "El Consejo Titular para menores 

tiene por objeto promover la readaptación social de los menores 

de 18 años en los casos a ques2 refiere el articulo siguiente. 

As! tenemos que en relación a los l!mites de edad 

las personas serán: de los 18 años en adelante, sujetas al 

procedimiento penal, establecido en el Código de Procedimientos 

Penales y sancionado con penas (Privativas de libertad, multa, 

etc.) por la realización de conductas illcitas, tipificadas 

en las leyes penales; de los 11 hasta los 18 años de edad, 

sujetas al procedimiento de Menores Infracotes y sujetos 

medidas de seguridad; y de menos de 11 años, sujetos 

la asistencia social. 

El l Imite superior de edad como el inferior, varia 

en cada una de las Entidades federativas, y esto debido a 

nuestro régimen federal: Aguascalientes, Coahuila, Durango, 

Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, 
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Yucatán y Zacatecas, establecen el limite superior de edad 

a los 16 años, Tabasco a los 17 y las demás entidades a los 

18 años. ( 66 Con respecto al limite Inferior nos dice 

Rodrlguez Manzanera Luis que "solamente 6 Estados establecen 

edad limite inferior uno a los 7 años, tres a los 8 y dos 

a 1 os 6 años." ( 67 ) 

La diversidad del i[mite superior en las entidades 

federativas ha sido duramente criticado por los juristas, 

pues se aduce que una persona se hace imputable e inimputable 

al cambiar de un Estado a otro, cosa que es bien cierta, 

pero no se debe olvidar que la fijaci6n de la edad se debe 

hacer tomando en consideraci6n la evoluci6n biol6gica del 

individuo, los factores sociales y la evoluci6n del desarrollo 

de la vida en general que experimentan las sociedades, por 

lo que se supone que si los legisladores de los diversos 

Estados establecen como limite superior de edad 1 os 16. 

17 y 18 años se debe a tales factores, este problema pienso 

que se solucionarla través de acuerdos interestaduales 

en la que se considere imputable o inimputable si lo es en 

el Estado donde ha tenido Oltimamente su residencia por el 

término de cinco años. 

( 66 ) Derechos de la niñez. Instituto de Investigaciones jur!dicas. UNAM. 
México. 1990. P. 93. 
( 67 ) Ob. Cit. P. 338. 
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El limite superior de edad, nos lleva a considerar 

otro planteamiento, la de si es o no adecuada la edad de 

los 18 años. Los tratadistas como Héctor Solis Qulroga, 

Sergio Garcla Ramlrez, Berlnstain Antonio, Carlos Alberto 

Elverth, entre otros defiende.'1 apasionadamente la edad de 

los 18 años, argumentando que la incapacidad de las personas 

menores de edad se debe a su falta de desarrollo Intelectual, 

a su falta de experiencia y falta de madurez. (68) 

Rodrlguez Manzanera Luis, quien en principio y 

en forma convencional admite la edad de los 18 años, no acepta 

la irresponsabilidad absoluta de las personas menores de 

esa edad. Toma en consideración la evolución en la vida en 

los Oltimos años en todos sus aspectos, y cita a López Rey 

y quien afirma que si la madurez "ha de entenderse en relación 

con la evolución socioeconómlca y polltica y el papel que 

la persona afectada juega en ella, es evidente que el menor 

de nuestro tiempo es suficientemente maduro para asignarle 

un papel en la colectividad, papel que significa responsabilidad. 

Y propone Rodrlguez Manzanera Luis, que las personas deberlan 

entrar al sistema punitivo en forma progresiva, determinandose 

( 68 ) Solis ~JÍroga Hl!ctor, Justicia de ll?nores. Porrúa. S.A. México 1986. 
P. XII, Garcla Ramlrez Sergio y Beristain Cit. por Rodrlguez Manzanera 
Luis. Ob. Cit. P. 339, Alberto Elberth, Carlos, Teof'ia y Practica en las 
Ciencias Penales. De Palma. Argentina 1981. P. 224. 
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una imputabilidad disminuida para los menores de 14 a los -

18 años de edad (69). 

Con respecto a la edad límite superior, de los 

18 años, se dan ciertas consideraciones que nos dan la idea 

de que las personas (adolescente) entre los 14 y los 18 años 

tienen ya el suficiente desarrollo cognocitivo de las conduc-

tas ilícitas que realizan, consideraciones como la expresadas 

por Piaget: 11 El adolescente ya no se detiene en las cosas 

sino que se adentra en las relaciones que existen entre ellas 

y por la naturaleza esencial de las mismas. Empieza a antici-

par las consecuencias futuras de sus actos y a pensar cual s~ 

rá su destino. Su capacidad de razonamiento le permite asumir 

una actitud crítica frente al mundo exterior; se convierte 

en un polemista contumaz y pone en duda todo conocimiento. 

Igual ocurre con el mundo de los valores comienza a criticar-

todo lo que los mayores le habían venido diciendo qUe era 

bueno o malo y trata de crear sus propios postulados éticos, 

pasando de una moral heterónoma a una moral autónoma es en--

tonces cuando comienza a adquirir una capacidad para compren-

der la ilicitud de los actos, y para decidir su comportamien-

to de acuerdo a esta comprensi6n 11
• (70) 

(69) Ob Cit. P. 341 
(70) Cit. Por Giralda Angel, Jaime. "Inimp.itabilidad Penal e Inm;dnrez -
PsicolÓQica". Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminología. 
Va. V. N. 16. Enero-Abril, 1982. Bogotá COlombia. P. 23. 
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Para Eduardo Pineda Arce el "influjo de diversos 

factores con su vida ps!quica mejor organizada gracias al 

avance de la civil izaciOn actual con su secuela de ventajas 

y de dificultades ya tiene capacidad suficiente para actuar 

dentro o fuera de la sociedad. ( 71) 

Los autores Mazafer Sherif y Calorlyn N. Sherif, 

manifiestan con respecto a la adolescencia que en esta etapa 

es en donde el organismo humano deja de ser un nino en 

crecimiento para convertirse en un adulto. Toda sociedad 

humana reconoce este cambio de estado f!sico y otorga a la 

persona una nueva posiciOn en relaciOn con los demás individuos. 

( 72) 

Giralda Angel Jaime, expresa en su tesis doctoral 

en Psicolog!a, respecto la etapa de la adolescencia que 

"es el paso inconmensurable del vivir al exisitr; de andar 

por la vida buscando la satisfacciOn de tenciones, enfrentarse 

al universo y a su yo con el Animo de trascenderlo; es el 

paso de la tendencia sensitiva a la tendencia volitiva; del 

determinismo a la libertad. Esta es prec 1 samente su eterna 

fuente de angustia, pues la vivencia de poder determinarse 

( 71 ) Arce O!az, Eduardo Pineda. El Problema de la Minoridad Antisocial 
y Delincuente. REvista Universitaria. N. 16 año XIVIII, Primer semestre 
de 1959. ARgentina P. 142. 
( 72 ) Sherif, Mazafer y Sherif, Celorlyn N. Problema de la Juventud. 
Trillas S.A. México. 1970. P. 139. 
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lo empuja a la búsqueda de todas las posibilidades, sin poder 

decidirse por alguna de ellas. Esa amarga.vivencia de escoger 

teniendo la sensación de que se renuncia a lo mejor. Esa 

exasperante vivencia de tomar partido por algo sin saber aún 

a ciencia cierta lo que quiere es lo que le da al adolescen 

te esa polifacética postura. Esos deseos de afirmación seguí-

dos de una ancia de protección y de apoyo, esos brotes de agr~ 

sión y de huida al mismo tiempo: esos intentos de lucha; y ese 

sentimiento de fracaso e impotencia, todos estos rasgos de -

la adolescencia hacen un cuadro amorfo heterogéneo, 

contradictorio, difícil de aceptar y de expresar y que dan 

a observadores esa sensación de anarquía, ya en ese sentimie-

to de angustiosa soledad. 

"pero no sólo es un decidirse en el presente, es 

también decidirse en el futuro, escoger el estado civil, la 

profesión, el estudio, el trabajo, el ideal y por último 

el sentido mismo de su vida, el que le dará conciencia a su 

actuación y le permitirá vislumbrar en ronfianza la meta 

final donde podrá reposar el duro tráfago que el existir 

implica"-. ( 73) 

(73) Cb. Cit. por Giralda Angel., Jaime "La ininp.ltabilidad Penal e Inma
durez Psicológica 11

• Revista del Instituto de Ciencias Penales y Crimino
log1a. Vol. V. N. 16 Enero - Abril, 1982. Bogotá Colombia. P. 26. 
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Por lo que podemos concluir que si bien es cierto 

que existen factores que obstruyen el desarrollo emocional, 

intelectual y Ps!quico del individuo, no es menos cierto 

que los medios m~civos de comunicación, el avance de la ciencia 

y la tecnolog!a han logrado un aceleramiento en la vida de 

las personas y de la sociedad en general que permiten en 

la actualidad tener ya no en forma absoluta los menores 

de edad, jóvenes entre 14 y 18 años bajo el sistema de 

inimputabilidad absoluta. 

Establecimos que la ilicitud de las conductas de 

menores de 18 años es conocida, en procedimiento especial, 

por el consejo tutelar, pero; es 

interviene el Consejo o aparte de 

el Gnico supuesto en que 

1 os delitos ex! sten otras 

conductas de los menores, por las que debe conocer el Consejo. 

La Ley que crea el Consejo Tutelar para Menores 

Infractores establec!a en su articulo 2•: "El Consejo Tutelar 

intervendrá en los términos de la presente ley, cuando los 

menores infrinjan las leyes penales o los reglamentos de 

policia y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta 

que haga presumir fundadamente, una incl !nación a causar daños, 

s! mismo, su familia o a la sociedad, y ameriten, por 

lo tanto, la actuación preventiva del Consejo". 



110 

~~"ta· ley establecfa un ámbito sobre los menores 

bastante amplio, la cual se puede representar bajo tres hipótesis 

segOn el articulo antes transcrito: 

a) Infracción de las leyes penales. 

b) 1 nfracc i ón a los Reglamentos de Policla y buen 

gobierno y, 

c) Otras formas de conducta que hagan presumir 

fundadamente, una inclinación del menor causar daños 

si mismo, a su familia o a la sociedad, y que ameriten por 

lo tanto, adecuación preventiva del órgano de conocimiento. 

Esto es que el Consejo de Menores tenla facultades 

para conocer de aquellas conductas de los menores distintos 

a la establecida en las leyes penales. 

La actual ley de menores infractores, se refiere 

solo a la primera hipótesis en su articulo lo as! lo establece 

al señalar: "La prsente Ley tiene por objeto Reglamentar 

la función del Estado en la protección de los derechos de 

los menores, as! como en la adaptación social de aquellos 

cuya conducta se encuentra tipificada en las leyes penales 

federales y del Distrito Federal y tendrá aplicación en el 

Distrito Federal en materia comOn, y en toda la República 

en materia federal. " y corrige as!, la antisociabi 1 idad amplia 
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en los menores y la aplicación del principio nulum crimen nulla 

poena. 

Las otras interrogantes planteadas lLos menores 

cometen o no delitos?, lLa aplicación de las medidas de 

seguridad se realizan con base a la comisión de un delito 

o Onicamente en razón de la peligrosidad demostrada?, y 

por Oltimo si los menores de edad son o no imputables, por 

estar relacionadas con el siguiente punto 

resolveremos en el mismo. 

C) EL MENOR Y EL DELITO 

tratar 1 as 

Corresponde ahora analizar al delito en relación 

al menor de edad, lo cual haremos exponiendo brevemente 

los elementos positfvos y los aspectos negativos, que catalizan 

la existencia de los primeros y por lo tanto del delito 

pero antes de referirnos a los elementos del delito en concreto, 

es necesario comenzar por el significado y concepto de lo 

que es el delito. 

La palabra delito nos dice Fernando Castellanos 

que deriva del verbo latino DELINQUERE, que significa abandona~. 

apartarse delbuen camino, alejarse del buen sendero señalado 

por la ley. (74) 

174) Castellanos~ Fernando, Lineamientos de Derecho Penal. PorrOa. S.A. 
1"4éxlco 1988. P. 1ó. 
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El concepto del delito ha sido definido por la 

escuela cUsica, como: "La infracción de la Ley del Estado, 

promulgada para proteger !a seguridad de los ciudadanos, 

resultante del acto externo del hombre, positivo o negativo 

moralmente imputable y pol ltlcamente dañoso". ( 75) 

La noción sociológica del delito, nos dice que 

"es la violación de los sentimientos altruistas de probidad 

y de piedad, en la medida media Indispensable para la adaptación 

del Individuo a la sociedad". ( 76) 

La primera definición considera el delito, como 

esencial, la violación a la ley, y este solo la que es impuesta 

por el Estado, la segunda conceptúa al delito como aquella 

conducta antisocial y dañosa. 

La noción jurldica del delito se estructura desde 

dos puntos de vista; la formal y la sustancial. 

La· formal tiene al delito, la caracterlstlca de 

la amenaza ciertos actos u omisiones catalog~ndolas por 

tal hecho con car~cter de de! !tos. Desde -este punto se expresa 

el articulo 7 del Código Penal vigente, el cual textualmente 

( 75 ) Pavón Vasconcelos, Francisco. Derecho Penal llexjcano, PorrOa, S.A. 
México. 1987. P. 164. 
( 76) Castellanos, Fernando, Ob. Cit. P. 126. 
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expresa: "Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes 

penales". 

Osario y Nieto en relación al aspecto al aspecto 

formal del delito señala que es "la conducta sancionada por 

las leyes penales expedidas con el objeto de proteger los 

bienes jurldicos fundamentales del individuo y la sociedad". 

( 77) 

Desde su concepción sustancial, tenemos que se 

refiere a los eien1entos que Integran el delito encontrandonos 

con defin[ciones que contienen diversos elementos y que varlan 

según su particular concepción que sobre el delito tengan 

los diferentes autores, de acuerdo esto podemos hablar 

de conceptos biatómicos, tritat6micos, tetrat6micos. etc. 

Soler Sebastian, nos dice que "es la acción 

tlplcamente antljur!dica culpable y adecuada 

penal". (78) 

una figura 

Mezger, expresa que "es la acción tlpicamente 

antijurldica y culpable". (79) 

( 77) Ob. Cit. P. 43. 
( 78 ) Soler , Sebastian. Derecho Penal Argentina. Tomo l. Tipogr~fica 
Editora Argentina. Buenos Aires. 1973. P. 208. 
( 79 ) Cit. por Castellanos Fernando. Ob. Cit. P. 126. 
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Pavón Vasconcelos Francisco, señala: "es la conducta 

o hecho t!pico, antijurldlco, culpable y punible". (80) 

Para Jiménez de AsOa, el delito se constituye con 

el "acto tlplcamente antljur!dlca culpable, sometido a veces 

a condiciones objetivos de penalidad, Imputable a un hombre 

y sometido a una sanción penal". (81) 

Los elementos del delito de acuerdo a esta Oltima 

definición son: 

La conducta o hecho 

La tiplcldad 

La antljuricldad 

La culpabilidad 

La lnlmputabilidad 

Las condiciones objetivas 

La punlbllldad 

Los aspectos negativos que en presencia de alguno 

de ellos Impedirla se configure el delito como tal son: 

(llO) Ob. Cit. P. 165. 
(81) Jimf!nez de AsOa, Luis. _,,L"'a-"L,.evL-''-'e._,l'-"O""e.._h'-'·t.,,o"". Abeledo Perrot. Buenos 
Aires 1990. P. 207. 
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La ausencia de conducta o hecho 

La atlpicidad 

Causas de justificaciOn 

La Inculpabilidad 

La lnimputabilidad 

Falta de Condiciones objetivas 

Las excusas absolutorias 

Algunos autores opinan que ciertos elementos como 

la inimputabilidad, las comisiones objetivas y la punibilldad 

no deber!an considerarse como elementos esenciales del delito, 

pero serA conveniente soslayar esta distinciOn y analizar 

todos y cada uno de estos elementos en conjunto y as! tener 

una visiOn mAs completa y amplia del punto que se trata. 

Conducta o hecho.- Podemos distinguir de este elemento 

del delito, tres subelementos que a saber son: 

a) La Conducta 

b) El resultado y 

c) El nexo causal 

La conducta nos dice Fernando Castellanos que "es 

el comportamiento humano voluntario positivo o negativo 

encaminado a un propósito. (82) 

(82) Ob. Cit. P. 149. 



116 

Podemos .a_ .. su·· vez distinguir de la conducta dos 

elementos: uno flsico o externo, que consiste en la realización 

material de la conducta, la cual se puede presentar bajo 

tres formas; 

1.- De acción, 

2.- De omisión y 

3.- De comisión por omisión. 

La acción es el hecho humano voluntario capaz de 

modificar el mundo exterior o que ponga en peligro dicha 

modificación, es un efectuar algo y que para que sea delito 

tendrá que estar prohibido, la omisión en lo opuesto a la 

acción, es decir será el abstenerse de actuar, de obrar, 

dejar dP. hacer algo, lo que se debe de hacer y la comisión 

por omisión se constituye por una acción y una omisión. 

El otro elemento de la conducta humana es el pslqulco 

o Interno, el cual puede explicarse diciendo que a fin de 

que la conducta sea producto de la voluntad es Indispensable 

que se le puede atribuir a un sujeto, único capaz de real Izar 

en forma volitiva conductas encaminadas 

fin o resultado. 

un determinado 

El resultado es el cambio jurldico (formal o material) 

producido como efecto de la conducta del sujeto, es la mutuaclón 
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o la transformación del mundo fenomenológico. 

El nexo causal es la relación que existe entre 

la manifestación de voluntad y el resultado, es el ligamen 

entre el antecedente y el consecuente. 

El menor de edad puede efectuar alguna conducta 

con los elementos antes señalados, indudablemente que si, 

los menores son capaces de producir resultados que se encuentren 

en la relación causal con la conducta realizada. 

El elemento negativo de la conducta lo constituye 

la ausencia de conducta que obstruye la configuración del 

tipo delictivo, pues si no hay conducta voluntaria no habr~ 

delito. 

Las causas que impiden la existencia del delito 

son los siguientes: la fuerza flsica exterior irresistible 

(Vis absoluta), la fuerza de la naturaleza (Vis maior), el 

sueño y algunos autores señalan también al sonambulismo, 

hipnotismo y movimiento reflejos. 

De igual manera que los menores pueden realizar 

conductas, se puede presentar en ellos la ausencia de conducta 

pues cuando una persona obliga por la fuerza material a un 
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menor ·a ·realizar un acto dellctuoso, este no comete el delito 

en razón de que su conducta no tiene las caracter!stlcas 

señaladas para que sea penalmente relevante y en este caso 

estaremos en presencia de un caso de ausencia de la conducta. 

Del mismo modo, el menor que durante el sueño, estado de 

hipnotismo o en cualquiera de las circunstancias señaladas 

como causas de ausencia de conducta, no cometera del !to en 

razón de que su acción u omisión no contienen el animus de 

efectuarlo, ni siquiera de producir un resultado y en cuyo 

caso no habr6 conducta dellctuosa 

Tlplcidad, es uno de los elementos esenciales del 

delito cuya ausencia Impide su configuración. Por esta debemos 

entender aquella caracterlstlca de la conducta humana 

antijurldlca de poder adecuarse a un tipo penal. No debemos 

confundir el tipo con la tlplcldad, el tipo nos dice Osario 

y Nieto, "Es la descripción legal de una conducta estimada 

como delito que lesiona o hace peligrar bienes jurldlcos 

protegidos por la norma penal". ( 83 ) 

Es decir, el tipo en la fórmula legal que describe 

la conducta humana considerada como antisocial, en tanto 

que el tipo es el encuadramiento de la conducta a lo prescrito 

( 83) Ob. Cit. P. 57. 
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por el tipo y solamente cuando la conducta se adecua al 

tipo de individuo puede ser incriminado en su actuar, as! 

lo establece y garantiza nuestra constitución en su articulo 

14, en su parte final, "en los juicios del orden criminal 

queda prohibido imponer, por simple analogla y aQn por mayorla 

de razón pena alguna que no esté decretada por una ley 

exactamente aplicable el delito de que se trata". 

Cualquier persona que ejecute la conducta descrita 

en una figura tlpica o que real ice los actos encaminados 

directa o indirectamente a su consumación o que intervenga 

en algunas de las formas establecidas en el articulo 13 

del Código Penal ser~n destinatarios de las sanciones corres

pondientes estatuidas en los dispositivos legales. 

De este modo podemos decir que las personas f!sicas 

menores de edad pueden actuar t!picamente cuando realicen 

las conductas descritas por la norma penal o tipo. 

El aspecto negativo de la tipicidad lo constituye 

la atipicidad, es decir cuando el comportamiento humano 

no encuentra perfecta adecuación en el precepto o tipo por 

estar ausente alguno de los requisitos constitutivos del 

tipo penal, los cuales pueden referirse al sujeto pasivo, 

al sujeto activo, al objeto material, las referencias 

espaciales, temporales, de ocasión, medios comisivos, de 

los elementos normativos, objetivos o subjetivos. 
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Las causas de atlplcldad operan de modo Idéntico 

en los sujetos mayores y menores de edad, por lo que en 

presencia de alguno de ellos no habra delito. 

Antijuricidad, debemos entender en principio como 

aquel Ja conducta que se encuentra contrario con el derecho, 

pero ademas Ja antijuricidad lmpl lea el juicio de valoración 

que recae a la conducta, estimando que lesiona o pone en 

peligro los bienes y los Intereses tutelados por el derecho. 

Soler nos dice al respecto que el "juicio valorativo que 

lleva afirmar Ja existencia de una conducta il!clta es 

un juicio objetivo de comparación, es decir que en él se 

aprecia el hecho independientemente del motiva subjetivo 

de su autor, de las condiciones 

culpabilidad y de imputabilidad. 

internas del mismo; de su 

El dar muerte a un hombre 

il!cito tanto si lo realiza un es un 

hombre 

hecho 

capaz 

objetivamente 

de voluntad como si 

aOncuando a este no se le imponga 

de seguridad." ( 84) 

lo 

una 

realiza un alienado, 

pena, sino una medida 

En la antijuricidad se estima 

bien jur!dico protegido y ofende los 

de la comunidad, claslficandose as! 

( 84) Ob. Cit. P. 302. 

que se lesiona un 

ideales valorativos 

la antijuricidad en 
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formal y material. Sera formal cuando implique. una transgresión 

a una norma establecida por el estado y sera material cuando 

Ja conducta encuentra contradicción con Jos Intereses colectivos. 

La conducta de los menores de edad son de igualmanera 

susceptibles de recibir un juicio de valoración de ilicitud. 

El asepcto negativo de la antijuricidad lo constituyen 

las causas de justificción, esto es aquellas circunstancias 

que destruyen el aspecto positivo del delito por razones 

de ausencia de interés con el sacrificio de otro. 

Fernando Castellanos nos define 1 as causas de 

justificación y establece "que son aquellas condiciones que 

tienen el poder de excluir la antijuricidad de una conducta 

t!pica". ( 85) 

Las causas de justificación 

antijuricidad a saber son: La legitima 

que destruyen 1 a 

defensa, el estado 

de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de 

un derecho, la obediencia jer&rquica y el impedimento legitimo. 

Cuando se presente alguna de estas circunstancias estaremos 

ante una conducta tlpica pero no antijurldlca, las causas 

(85) Ob. Cit. P. 182. 
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de justificación destruyen el juicio de valor dado por el 

Estado a las normas y esto debido a las s.ltuaclones especiales 

que se presentan a los sujetos. 

Culpabilidad, se dice que para que la acción sea 

lncrlmlnable ademas de antijurldica t!plca ha de ser culpable. 

La culpabilidad nos la define Luis Jiménez de Asúa 

diciendo que en su sentido amplio "es el conjunto de 

prsupuestos que fundamenten la reprochabllidad personal de 

la conducta antljur!dica". ( 86) 

A su vez Raul Zaffroni, la define como, "el reproche 

que se le formula al autor de un injusto por que no se motivó 

en la norma cuando le era exigible hacerlo, teniendo en cuenta 

las concretas circunstancias en que actuó". ( 87) 

En este sentido la culpabilidad es el juicio de 

reproche dirigido al autor en orden al resultado antijur!dico 

y a su actitud contraria al deber impuesto por la ley, por 

obrar de determinado modo, no siendo el adecuado. 

La culpabi 1 idad se puede presentar bajo dos formas 

( 86) Jiml!nez de Asúa. Ob. Cit. P. 352. 
( 87 ) Zaffaroni, Eugeni Raúl. Manual de Derecho Penal. Cardenas. ~leo. 
nexo 4. 1991. 
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que a saber son 

a) el dolo y 

b) la culpa. 

El dolo se forma con los elementos de representación 

y voluntariedad, el agente conoce el significado de su conducta 

y la realiza, es la voluntad conciente dirigida a la ejecución 

de un hecho delictuoso. Existen varias clases de dolo, el 

directo cuando el resultado coincide con el propósito del 

agente, el indirecto, cuando el agente se propone un fin 

y sabe que surgirén otros, el dolo indeterminado que consiste 

enla intención genérica de delinquir sin proponerse un resultado 

delictivo especial y el dolo eventual, donde se desea un 

resultado delictuoso previniéndose la posibilidad de que 

surgan otros no queridos directamente. 

La culpa tiene dos notas: una negativa que consiste 

en la ausencia de voluntariedad y una positiva, o sea el 

hecho de haber obrado imprudentemente. En la culpa la conducta 

se realiza sin que se lleve acabo un resultado delictuoso 

pero por un actuar imprudente, negligente, impericia, falta 

de refexión o cuidado se verifica una conducta con resultado 

previsible delictuoso. La doctrina acepta dos formas de 

culpa la consiente y la inconsiente, la primera es cuando 
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el agente ha previsto el resultado como posible pero no 

solamente no lo quiere sino que abriga la esperanza de que 

no corruir~. en la segunda no se prevee el resultado penalmente 

tipificado. 

La inculpabilidad constituye el aspecto negativo 

de la culpabilidad que impide se integre el delito como tal 

y absuelve ~l sujeto en el juicio de reprochabilidad. Las 

causas de inculpabilidad son a saber: el error esencial de 

hecho y la no exigibilidad de otra conducta. En la primera 

el sujeto no tiene una clara imagen de la ·realidad y cree 

actuar conforme a derecho, y en 1 a segunda, se ve campe! ido 

a actuar de un determinado modo sin que tenga la posibilidad 

de obrar en forma diversa. En estos casos la ley no puede 

demandar del sujeto un comportamiento distinto del obrado. 

Imputabilidad.- La conducta antljurfdica y t!pica 

ha de ser culpable si es imputable a el sujeto infractor. 

Ignacio Villalobos define la imputabilidad como 

"una calidad en el sujeto que le hace capaz de dirigir sus 

actos dentro del orden jur!dico, y para el lo capacidad de 

entender y quer~ normalmente". ( 88 ) 

( 88) Villalobos, Ignacio. Derecho Penal Mexicano. PorrOa. S.A. México 

1990. P. 411. 
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Mayer nos dice que "es la posibilidad condicionada 

por la salud y madurez espirituales (el autor, de valorar 

correctamente los deberes y de obrar conforme ese 

comportamiento". ( 8!! ) 

Castellanos FErnando, expresa: "Capacidad de querer 

y entender en el campo del Derecho Penal". (go) 

Bien se establezca la imputabilidad, como un 

elemento de la culpabilidad, un presupuesto de la misma, 

presupuesto del delito o como capacidad de pena, hemos de 

entenderla como li capacidad de comprender li ilicitud de 

la conducta y actuar conforme esa comprensión, poniendo 

mayor énfasis en los criterios que se toman en cuenta por 

excluir a los sujetos de la imputabilidad, y que colocan 

al individuo en el ambito de los inimputables, elemento negativo 

de la imputabilidad, estos criterios a saber son: 

El bi6lógico, que se apoya en el simple desarrollo 

organice del sujeto relacionado con el fenómeno de la inmadurez 

mental, estableciendo las legislaciones la edad en que 

desaparece este inmadurez mental. 

El psiqulatrico, que elabora el 

{ 89) Clt por Pav6n Vasconcelos, Francisco. Op. Cit. P. 374. 
( 90) Ob. Cit. P. 218. 

concepto de 
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lnlmputabilidad en funci6n del trastorno 

transitorio o permanente, en cuyo Oltlmo 

comunmente con el nombre de enfermedad 

pslcosom~tica permanente. 

mental, sea este 

caso designa solo 

mental o anomal!a 

El criterio psicol6gico, se apoya en la nocl6n 

pslcol6glca que merece el sujeto, callflc~ndolo de lnlmputable 

por cuanto no es capaz de entendimiento y de autodeterminaci6n 

y en términos genéricos comprende la Inmadurez mental, 

Independientemente del factor crono16gico y toda clase de 

alteraciones o traumas ps!quicos que afectan la esfera 

intelectiva de su personalidad o constriñen su voluntad, 

o alteraciones mas o menos profundas del blopsiquismo en 

la medida en que disminuyan su capacidad de comprensi6n 

actuacl6n. 

Existe otro criterio que resulta de la convlnacl6n 

de los tres anteriores, siendo los mas comunes: Ja blolog!a 

pslquiatrica, la psiquiatrlca-psicol6glca y la biopslcol6glca. 

El jur!dico, que se concreta a la valoracl6n hecha 

por el juez respecto a la capacidad del sujeto para comprender 

el caracter il!cito de su comportamiento. 

por 

Los anteriores criterios son 

las legislaciones para establecer 

tomados en cuenta 

la inlmputabilldad 
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en los sujetos. En nuestra 

uniforme en considerar 

El 

a 

doctrina existe una corriente 

las siguientes causas de 

mental permanente, trastorno inimputabilldad: 

mental 

Impide 

transitorio, 

comprender el 

trastorno 

desarrollo 

car~cter 

intelectual retardado que 

delictual de la conducta, 

los menores de edad, al miedo grave y el temor fundado. 

El trastorno mental transitorio 

desarrollo Intelectual retardado, el miedo 

o permanente, el 

grave y el temor 

fundado, se encuentran previstas en el articulo 15 del Código 

Penal. vigente, en sus fracciones II y VI, articulo que señala 

las circunstancias excluyentes de responsabilidad y que en 

dichas fracciones señala: 

"II. Padecer el inculpado, al cometer infracción 

trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que le 

impide comprender el car~cter !!!cito del hecho, o conducirse 

de acuerdo esa comprensión, excepto en los casos en que 

el propio sujeto activo haya provocado esa incapacidad 

intencional o lmprudencialmente: 

•vr. Obrar en virtud de miedo grave o temor fundado 

e irresistible de un mal inminente y grave en bienes jur!dicos 

propios o ajenos, siempre que no exista otro medio practicable 

y menos perjudicial al alcance del agente". 
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Con respecto a los menores de edad comunmente se 

afirma que son lnlmputables y por lo mismo cuando realizan 

conductas tlpicas y antijurldicas no configuran al delito, 

sin embargo en nuestra legislación no existe fundamento que 

establezca su inimputabllidad. 

Ahora bien, la inimputabi 1 !dad que _se establece 

para los menores de edad esta basada en el criterio biológico 

y de manera absoluta, es decir, considerando al universo 

de 1 os menores de edad de manera homogenea, en donde todos 

los menores de 18 años por el simple hecho de serlo no son 

capaces ni maduros, pero que en realidad constituyen un mundo 

heterogeneo de personas diferentes en cuanto a la capacidad 

de comprender 1 a l 1 i c i tud y sobre todo en 1 a capacidad de 

actuar conforme a esa comprensión, en donde su real desarrollo 

y estado psicobiológico es decisivos para calificarlos de 

in!mputables o Imputables. Desde esta perspectiva, podemos 

responder a 1 a ~terrogante p 1 anteada di c i endoque 1 os menores 

de edad (14 y 18 años) en la actualidad pueden tener la capacidad 

de comprender su conducta il!clta y adecuarla a esa comprensión, 

es decir, ser imputables. 

Condiciones objetivas de penalidad.- no constituyen 

en st un elemento esencial del delito ya que solo se trata 

de ciertas exigencias o requisitos establecidos ocasionalmente 
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en el tipo penal ·(una circunstancia, un dato) para que la 

pena tenga aplicación aunque pocos son los delitos que tienen 

una penalidad condicionada. Su aspecto negativo sera la 

ausencia de estas condiciones objetivas requeridas por el 

tipo. 

como 

Punibllidad.- ESta es tomada 

elemento del delito y para otros 

por algunos 

no deja de 

consecuencia del despliegue de una conducta !licita. 

autores 

ser 1 a 

Pavón Vasconcelos Francisco, define a la punlbilidad 

como "la amenaza de pena que el estado asocia a la violación 

de los deberes consignados en las normas jur!dicas, dictadas 

para garantizar la permanencia del orden social". ( 91) 

La punibilidad se traduce en el merecimie?to de 

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

t!pica, antijurldica y culpable. 

Con respecto la punlbllidad debemos distinguir 

entre sanción, pena y medida de seguridad. La sanción es 

la reacción que tiene la sociedad ante el fenómeno delictuoso, 

que se traduce a su vez en los sujetos en penas y medidas 

( 91) Ob. Cit. P. 453. 
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de seguridad. La pena es una forma de 1 a sanci6n que se 

aplica únicamente a los imputables. Tanto las penas como 

las medidas de seguridad se imponen solo a los que cometen 

hechos t!picos antijur!dicos y culpables, esta afirmaci6n 

se desaprende de lo señalado en el articulo 14 constitucional, 

el cual reza lo siguiente: "Nadie podra ser privado de la 

vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplen las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho 

'En 

imponer, por 

los juicios del 

simple analog!a 

orden criminal queda prohibido 

y aún por mayor!a de raz6n, 

pena alguna que no esté decretada por una ley, exactamente 

aplicable al delito que se trata". 

De entre las penas propiamente dichas destacan 

la pena de prisi6n y la multa, que son las que con mayor 

frecuencia se aplican en nuestro medio. De entre las medidas 

de seguridad podemos mencionar, la reclusi6n de enfermos 

menta 1 es, sordomudos, degenerados y taxi c6manos, 1 a recl us i 6n 

a dorniel 1 io, etc. 

Con respecto los menores de edad que cometen 

hechos il!citos, la sanci6n que se les impone es una medida 
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de seguridad y cuya finalidad consiste en la resocializaci6n 

del menor de edad. Cuesti6n esta puesta en tela de juicio 

por los autores que señalan en términos generales que la 

reclusi6n de las personas mayores de edad, en reclusorios 

y centros penitenciarios y la de los menores de edad, en 

los consejos tutelares, en cuanto su tratamiento y 

funcionamiento no hay gran diferencia, y por lo cual no puede 

haber una readaptaci6n, reeducaci6n, 

si no existen las condiciones mlnimas 

menor de edad, si existe una violaci6n 

reorientaci6n, etc. 

de subsistencia del 

y falta de respeto 

absoluto sus derechos humanos, si existe impreparaci6n 

del personal del Consejo Tutelar y si los programas terapéuticos 

no son cumplidos, entre otras circunstancias por falta de 

tiempo, pues los menores de edad no llegan asimilar las 

pautas de comportamiento que tiendan a su readaptaci6n integral 

la sociedad, inclinándome, por esta última situaci6n sobre 

todo, la aplicaci6n a los menores de edad de entre 14 y 

18 años de una pena, es decir, de una duraci6n mayor, a fin 

de que mediante programas terapéuticos, el trabajo y la 

educaci6n debidamente planeada y estructurada, según sus 

circunstancias personales pueden tener una completa adaptaci6n 

y no vuelvan a transgredir las normas penales. 

Excusas absolutorias, consituyen el aspecto negativo 

de la punibilidad, las causas absolutorias son aquellas 

circunstancias en las de que a pesar de encontrarnos frente 
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a una conducta antijur!dica, t!pica y culpable la ley exime 

de pena. 

Los elementos esenciales del delito permanecen 

inalterables, solo se excluye la punición. El Estado no 

sanciona determinadas conductas il!citas, en virtud de la 

conservación del nOcleo familiar, es decir, se trata de 

evitar que se acentOe la disgregación familiar y fortalecer 

as! la institución de la familia, en virtud de la m!nima 

temlbi lid ad del delincuente, como es en el caso de robo de 

cuant!a menor, dado en las circunstancias de comisión señaladas 

en la ley y con el arrepentimiento ·del sujeto infractor, 

en virtud de la maternidad consiente, como es en el caso 

del aborto causado oor imprudencia, etc. Las excusas 

absolutorias tienen como base razones de justicia, y equi'dad, 

otorgadas de acuerdo a una prudente pol!tlca criminal. 

D) EL MENOR EMANCIPADO COMO AUTOR DE UN HECHO ILICITO 

Una vez que hemos analizado: al menor de edad desde 

su capacidad de ejercicio y desde el ~mbito del Derecho Penal; 

al matrimonio, as! como a la emancipación, debemos preguntarnos 

lcual es la situación de un menor de edad que con el estado 

civil de casado, es decir, emancipado cornete un il!cito penal, 

como puede ser un robo, lesiones, violaciones, abandono de 
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personas, aborto, adulterio, bigamia, infanticidio?,; se 

tomara en cuenta su capacidad de ejercicio en cuanto su 

persona?, lse tomara en cuenta su estado civil?, lse tomara 

en cuenta la importancia que tiene el matrimonio y en s! 

la familia para el Estado y para la misma sociedad cuando 

un menor emancipado transgrede con su conducta alguna de 

las instituciones de ésta?. 

que el menor de 

11 ic !tos que comete 

edad 

por 

La respuesta tajante serla 

emancipado no es responsable de los 

ser inimputable, aún cuando tenga un nuevo estado civil y 

que no se toma en cuenta ninguna de las otras circunstancias 

mencionadas. El menor de edad emancipado seguira siendo 

menor hasta en tanto no cumpla edad que lo ha de considerar 

responsable de sus conductas, en tanto que aún no tiene la 

capacidad de comprender el caracter il!cito de sus conductas 

ni la capacidad de dirigirla hacia ellas. (lnimputabilidad 

absoluta). 

No es que se quiera buscar signos de responsabilidad 

de las personas menores de edad respecto de sus conductas 

11 !citas e infringirles una pena, como ocurria en las 

legislaciones antiguas: El Talmud disponia que el menor 

para sufrir la pena de lapidación debla hallarse en la pubertad, 

J" o sea desde la aparición de dos pelos en cualquier parte 
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de 1 cuerpo. El derecho penal germ~nico y nórdico, consideraba 

mayor de edad penal al joven capaz de empuñar las armas y 

según el estatuto de Lubeck, establecla que cuando un menor 

de 12 años mataba a otro niño, el juez debla ofrecer al 

delincuente una manzana y una moneda y si el niño eleg!a 

esta última, demostraba con ello su madurez y debla sufrir 

castigo. ( 92 ) Pero. si pienso que se debe considerar en 

las personas menores de edad emancipadas que cometan !licitas 

penales dos circunstancias especificas: la capacidad de 

ejercicio que tienen en cuanto a su persona y el nuevo estado 

civil que posee, con una serie de derechos y obligaciones 

que lo sitúan en un plano igual al de los mayores. Esto 

aunado a otra situación especial que terminan por fundamentar 

nuestra propuesta, 1 a de que el menor emane i pado cometa hechos 

il!citos que tiendan la destrucción y aniquilamiento de 

la familia, que él mismo ha formado, dando as! una muy 

probable continuidad de roles sociales y que mantengan una 

de las causas directas de la delincuencia, como lo es la 

desintegración familiar. 

El sistema jurldico penal contiene medidas de defensa 

social, en las que se encuentra la familia con la intención 

de contribuir al mantenimiento de ese organismo que hayamos 

( 92) Sabater Ta.~s. Antonio. Los delincuentes H>venes. Editorial Hispano 
Europea. Barcelona España. 1967. pp. 40 y 41 
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en la base de toda sociedad. 

En el derecho penal existen diversos tipos relacionados 

con la familia y que se les encuentra en distintos capltulos 

del C6digo Penal referidos mOltlples grupos de delitos, 

encontrando como común denominador, en estos tipos penales, 

la protección integridad, conservaci6n, desarrollo y 

fortalecimiento de la familia. 

Sergio Garc!a Ram!rez, nos dice al respecto: "Si 

hubiese en el Código Penal una rigurosa sistematización de 

los tipos, en orden los bienes, valores e instituciones 

que la punicl6n reserva, ciertos il!citos como el incesto, 

el adulterio, (si continúa Incriminado) el robo de infante 

por familiares de este, la suposlcl6n o variación del estado 

civil y la higamia aparecer!an bajo el rubro de Jos delitos 

contra la familia". ( ,3) 

En el Código Penal para el Distrito Federal, en 

la parte es11ecial encontramos diversas figuras t!picas cuyo 

bien jur!dico protegido es la familia, entre otros podemos 

mene i onar: 

( 93 ) Sarcia RllA11rez, SErgio. Derecho Penal. UNAM. Kfutico. 1990. P. 
1)0. 
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1.- Corrupción de menores (art. 201) 

2.- Trata de personas y lenocidio (art. 208) 

3.- Atentados al pudor (art. 260) 

4.- Estupro (art. 262) 

5.- Violación (art. 265) 

6.- Rapto (art. 267) 

7.- Incesto (art. 272) 

8.- ADulterio (art. 273) 

9.- Delitos contra el estado civil (art. 277) 

10. Bigamia (art. 279) 

11. Parricidio (art. 323) 

12. Infanticidio (art. 325) 

13. Aborto (art. 329) 

14. Abandono de personas (art. 335) 

15. Robo de infante (art. 366) 

16. Tráfico de menores (art. 366 bis) 

Como puede apreciarse, de los tipos ser.alados, 

el derecho penal protege, en su ámbito, diversas instituciones 

del derecho familiar: El registro civil, delitos contra el 

estado civil: El matrimonio, adulterio y bigamia: El parentesco, 

trHico de menores, delitos contra el estado civil: Alimentos, 

abandono de personas. Además el derecho penal protege bienes 

juridicos indispensables para la existencia e integridad 

de la familia como la vida, el parricidio, infanticidio, 
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aborto: La deseable constitución e integración de la familia 

mediante el matrimonio, 

El correcto desarrollo 

estrupro, 

moral y 

violación rapto, 

fisico de los 

incesto. 

menores, 

generalmente miembros de una familia, delitos contra la salud, 

corrupclón de menores, trata de personas, lenocidio, atentados 

al pudor (en su caso), etc. 

La fami 1 ia en principio debe sostenerse en el amor 

y el sentido moral de responsabilidad, por la unión auténtica, 

que es cuando estriba en el amor verdadero y en la comunidad 

espiritual, mas que en la fuerza del 111iedo a la sanción penal 

del Estado, pero es precisamente, en vista de la pérdida 

bastante generalizada, de este concepto ético y único de 

la familia y del enorme peligro que existe de la desintegración 

total de este y en vista de las repercusiones que produce 

su inestabilidad, como lo es la continuidad de los roles 

antisociales lo que nos lleva a plantear la aplicación de 

penas a los emancipados que cometen hechos il!citos. 

Nuestra propuesta considera al menor emancipado, 

es decir al menor que contrae matrimonio y que procrean hijos, 

sin sentir ni uno ni el otro cónyuge ningún deber moral, 

ni legal, al menor emancipado que trata como le da la gana 

su cónyuge e hijos, llegando a la violencia o que les da 

lo que quiere o puede, al que abandona cuando se cansa de 
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ellos, el que se vuelve a casar o a tener relaciones sexuales 

con persona distinta de su cónyuge, a 1 menor de edad que 

tiene una forma i l lcita de obtener recursos económicos para 

satisfacer sus n~cesidades, sin que apren~a ningOn oficio 

o profesión y continOe su carrera delictiva, haciendo germinar 

los malos ejemplos en sus hijos, ideas, h&bitos que con el 

transcurso del tiempo se convierta en causes de vida, en 

finalidades y sentidos valorativos erróneos o que en el futuro 

cuando ya sea una persona adulta o mayor de edad, con dos 

o tres hijos bajo su responsabilidad tenga que dejarlos, 

a ellos y a su cónyuge, por haber cometido un illcito de 

mayor gravedad y por la cual tenga que pasar años recluido 

y ya sin ninguna posibilidad o con menores posibilidades 

de una constitución familiar Integra y de una reabilitación 

de la misma persona. 

El desafecto, después- del matrimonio entre los 

esposos, el don juanismo del hombre, la casquivania en la 

mujer, la falta de principios morales, la falta de sentido 

y de dignidad, ignorancia y olvido del sentido de responsabili

dad, las necesidades económicas, la impunidad consiente en 

los adolescentes de conducta criminal reiterada, impunidad 

(entendida como la falta de pena y de no de medida de seguridad) 

en el incumplimiento de sus deberes; son circunstancias en 

L los menores emancipados que los hacen real izar conductas 

il1citas que protegen instituciones de la familia entre las 
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que podemos destacar principalmente. 

Abandono de personas . - Se caracterizan los delitos 

de abandono de personas por que en su realización se supone 

un peligro para 1 a vida o la integrdiad corporal sin que 

sea menester que se llegue 1 a realización de este daño, 

son delitos de daño y peligro (presunto} y el riesgo proviene 

del estado de desamparo en que queda el sujeto cuando por 

razones de edad, situación familiar o estado de salud requieren 

compañia o asistencia y es privado de estas por quien tiene 

la obligación legal de prestarselas 

En las hipótesis de abandono de personas, se encuentran 

diversas instituciones que afectan la integridad de la familia, 

la seguridad de sus miembros y que a través de los dispositivos 

peniles protegen i la Institución. 

Adulterio.- Este delito presupone la existencia; 

reconocida por la ley, delmatrimonio monogamico y se entiende 

por este delito 

personas 1 i gadas 

la relación sexual con persona o entre 

otros por v!nculos matrimoniales, es una 

relación extramarital realizada con notoria publicidad e 

injuria en detrimento del orden familiar constituyendo uno 

de los delitos mas graves, aunque vemos que en las legislaciones 

modernas, va desapareciendo como tal y se ve reducido a un 
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mln!mo de penalidad o a una simple causa de divorcio. 

Bigamia.- Es indispensable como presupues1:-ó-~-·del 

hecho un matrimonio previo no disuelto, ni declarado nulo, 

es decir, es cuando uno de los cónyuges sin haber disuelto 

el vinculo matrimonial anterior contrae un nuevo matrimonio 

civil. 

Es sin duda, también uno de los delitos mas graves 

contra la integridad familiar y todas las legislaciones de 

los paises civilizados la tipifican y castigan. 

El derecho penal debe actuar enérgicamente en contra 

de conductas que dañen o pongan en peligro la estabilidad 

de la familia y sobre todo contra aquellas personas que le 

han dado origen. 

resulte 

En cuanto al problema de la sanción esta debe ser 

ademas de cuantitativamente, Imponiendo privación 

de libertad, atenuada o no, de manera cualitativa, con medidas 

de reformación que a la vez sirvan de defenza a la sociedad. 

Por lo que se propone como sistema de readaptación 

de los menores emancipados el estudio y el trabajo, el estudio 

orientado hacia la capacitación técnica profesional, en 

tanto que el Estado no puede seguir dandose el lujo de tener 
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a una parte considerable de la población en la ignorancia, 

ante los cambios sociales y económicos que vive el pals y 

para que el menor no se vea desprotegido ante la sociedad 

y con trabas por haber estado recluido. 

La experiencia ha demostrado que el trabajo es 

el elemento educador por excelencia, por lo que es necesario 

que las instituciones penitenciarias estén encaminadas a 

la enseñanza de algQn oficio al penado durante su reclusión 

y proporcionarle una ocupación, que en gran nQmero de casos 

lograra la enmienda del culpable, especialmente si se trata 

de delincuentes de edad juvenil. 

La capacitación técnica-profesional debera estar 

programada en 

el fomento y 

instituciones medias y superiores basadas en 

desarrollo de actividades productivas, pues 

cuyo desenvolvimiento resulta esencial para el proceso económico 

del pals. 

Sin dejar de tomar en cuenta aquellas actividades 

subtécnicas que permiten al sujeto en corto tiempo el aprendiza

je de algQn oficio. 

Esto es de vital Importancia para la readaptación 

del menor de edad y sobre todo del menor emancipado que tiene 
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una responsabilidad que cumplir con su familia y con la sociedad 

misma. 



c o N c L u s l o N E s 

PRIMERA.- Toda persona por el solo hecho de serlo 

es reconocida por el derecho y tiene como atributo Ja capacidad 

jurldlca. 

SEGUNDA.- Las personas flsicas poseen la capacidad 

de goce desde el momento de su concepción y la capacidad 

de ejercicio Ja adquieren aJ cumplir la mayorla de edad, 

es decir a los 18 años. 

TERCERA.- Las personas menores de edad, partir 

de los 14 años tienen cierta capacidad de ejercicio, capacidad 

reconocida por el derecho y que implica a si mismo, para 

Jos menores, responsabilidad en tales actos. 

CUARTA.- Las personas menores de edad a Jos 14 

y 16 años en mujeres y hombres respectivamente, estan 

facultados para real izar el acto mas importante de su vida 

civil, contraer matrimonio, siendo ésta la principal forma 

de constitución de la familia. 

QUINTA.- El matrimonio pertenece 1 a rama del 

derecho familiar y esta se encuentra ubicado en el derecho 

civil. El Derecho de familia presenta ciertos caracteres 

que lo diferencia de las otras ramas del derecho privado. 



SEXTA.- El matrimonio es regulado por normas que 

la tutelan y fomentan derivadas desde la norma fundamental 

del pais como lo es la Constituci6n Politlca de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

SEPTIMA.- El matrimonio de las personas menores 

·de edád requiere para;u celebracl6n de elementos de existencia 

y de validez sin los cuales el mismo no podrfa producir sus 

efectos, juridlcos, o simplemente existir. 

OCTAVA.- Del matrimonio celebrado por los menores 

de edad se desprenden consecuen.clas de carActer social y 

juridico. En cuanto a la primera son formadores de una nueva 

célula social. de una nueva familia y de la cual son 

responsables de su integridad y su buen funcionamiento. 

En cuanto a la segunda, las consecuencias se dan en sus bienes, 

en sus hijos sobre todo en la persona de los c6nyuges. 

NOVENA. - De 1 matrimonio ce 1 ebrado por menores 

de edad surge el e~tado de emancipaci6n. 

DECIMA.- La emancipacl6n es una lnstituci6n del 

derecho de familia cuyo origen se encuentra en el derecho 

Romano. ~ue consisten en la forma de extinguir la patria 

potestad (antes de adquirir las personas la mayoria de edad). 



DECIMA PRIMERA.- La emancipación por matrimonio, 

legal o tácita es la Qnica forma de extinguir la patria potestad 

reconocida por nuestro derecho, antes de alcanzar la edad 

de los 18 años. 

DECIMA SEGUNDA.- La emancipación por matrimonio 

tiene una finalidad y origen distinto la emancipación 

voluntaria, la primera atiende a la naturaleza del matrimonio, 

la segunda se presenta como una iniciación en el ejercicio 

de la capacidad de obrar. 

DECIMA TERCERA.- Los menores de edad emancipados 

se encuentran libres de la patria potestad de sus padres, 

tienen un nuevo estado civil, el de casado. Que lo colocan 

en una situación igual al de las personas mayores de edad, 

situación que es reconocida por el mismo grupo social, tiene 

una capacidad de ejercicio de tercer grado, restringida 

Qnicamente para enaje.nar hipotecar o gravar bienes (inmuebles) 

as! como para comparecer el juicio. 

DECIHA CUARTA.- Los menores de edad no están fuera 

del derecho penal en tanto que es bajo este sistema que se esta

blece; la edad limite superior (hasta los 18 años), la edad 

limite inferior (a los 11 añÓs), las medidas de seguridad 

aplicables a estos, el establecimiento en que han de aplicarse 

las medidas de seguridad, as! como Jos tribunales que han 



de dictaminar la antisoclabllldad de sus conductas, ademas 

de que las conductas consideradas como !licitas estan Igualmente 

dirigidas a los menores de edad. 

DECIMA QUINTA.- La casqulvania de la mujer, el 

don juanlsmo del hombre, la falta y olvido de responsabilidad 

de sus deberes y obl lgaclones, asi como falta de medios para 

obtener recursos econ6mlcos, entre otras, son situaciones· 

que llevan los menores de edad emancipados realizar 

conductas que se encuentran dentro de los tipos penales y 

sobre todo a tipos que transgreden a la célula base de la 

sociedad que ellos mismos han creado. 

que 

la 

DECIMA SEXTA.- El c6digo 

el consenso jur!dlco general 

familia, delitos tales como 

penal establece tipos 

considera que 

el adulterio, 

protegen a 

la bigamia, 

el abandono de personas, etc. y que para los cuales se 

establecen sanciones penales. 

DECIMA SEPTIMA.- Los menores de edad por su estado 

civil, por su capacidad juridica deben ser sujetos a penas, 

propiamente dichas, asi como el procedimiento penal ordinario, 

cuando realicen conductas il!cltas, y principalmente si éstas 

son atentatorias contra el orden familiar. 
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