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POR TOOA LA FORTALEZA QUE EN MI 
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POR TOOO EL GRAN ESFUERZO 
QUE HICIERON PARA QUE YO -
PUDIERA TERMINAR MIS ESTU
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I N T R o D u e e I o N 

El Derecho de Familia y en particular el derecho de 

los hijos ha tenido y seguirá teniendo transformaciones -

en cuanto a au regulación, pues la sociedad constantemen

te y de acuerdo con lae circunetanciee que ee presentan -

día con día tienden a cambiar; siendo la Familia la dlu

la elemental de la Sociedad; y el Derecho de Familia el -

regulador de la misma, áete ha tenido modificaciones en -

cuanto a la importancia de los hijos, pues es sabido que

desde los tiempos de la Roma Antigua los hijos eran pro-

pi~dades como los esclavos y todo lo que con ellos ee hi

ciera no era injusto. 

En cuanto al trato de los hijos, existen algunos 

Organismos Públicos que se han encargado de asesorar este 

trato, de la asistencia y protección de algunos menores -

abandonados por sus progenitores estas Instituciones han

sido por nombrar algunas: el INPI (Instituto Nacional de

Protecci6n a la Infancia), el IMAN (Institución Mexicana

de Asistencia a la Niñez), DIF (Desarrollo Integral de la 

Pamilia), y por último la Procuraduría de la Befensa del-



Menor y la Familia), que de alguna forma vigilan y se 

preocupan por el correcto desarrollo educativo que tienen 

loe padree en relación con sus hijos, respaldándose ástoe 

en el derecho que tienen de corregirlos en función al 

ejercicio de la Patria Potestad sobre sus hijos, y que en 

ocasiones estos derechos sobre pasan los lineamientos es

tablecidos en nuestras leyes, 

Sobre el tema a desarrollar que ea "Bl mal trato de 

Menores como causal de suspensión y párdida de la Patria

Pot estad, veremos algunos aspectos acerca de lo que se 

considera el mal trato a los hijos, asimismo como sus co~ 

secuencias tanto en la persona del menor como son aspee-

toe fieicoa y moral, así como las consecuencias jurídicas 

que se aplican a los padres agresores y que se encuentran 

reguladas en el Código Civil y en el Código Penal, amboe

para el Distrito Federal en materia comdn y para toda la 

Repdblica en materia Federal, 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

A,- LA PATRIA POTESTAD EN EL DERECHO ROMANO, 

B,- AN'rJ:;CEDJ;NTES LBGISLATIVOS EN EL DER~CHO MEXICANO, 

C,- CODIGOS CIVILES DE 1870 Y 1884, 

D,- LEY DB RELACIONES FAMILIARES DE 1917. 



CAPITULO I 3 

ANTEOC:D~;¡;ns 

A.- LA PATRIA POTESTAD EN EL DJ::RECHO ROMANO 

El elemento fundamental de la Patria Potestad Rom~ 

na es el "dominio quiritario", es decir, aquel dominio o 

conjunto de facultades que sólo corresnondía a los "qui-

rites" ciudadanos romanos, el cual pod:!a ser ejercido 

por el Jefe de Pamilias solamente, llamado entonces 11Pa-

ter.familias", eobre 11 ••• sus hijos legítimos de ambos se-

xos sobre loe descendientes legítimos de los varones, 

sobre los extraños arrogados o adoptados y sobre los hi-

jos naturales legitimados.••"• (I). 

El concepto en la antigua patria potestad romana -

es en cuanto a su significado y finalidad muy diversa al 

nuestro, pues la misma era ejercida por el paterfamilias 

segdn veremos más adelante, no en beneficio de los hijos 

(I) .- Ventura Silva, Sabino. 11 Derecho Romano 11 

Editorial Pornla, S.A., M~xico, I975. p. 9I. 
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sino en favor de éstos, pues constituía un poder absolu

to y riguroso sobre la persona y bienes de los a él som! 

tidoa, respecto del cual los hijos no fueron personas e! 

no cosas. 

Considerada de esta manera la patria potestad en -

la antigua roma, presenta las siguientes CRracterísticas 

I,- Es un poder perpetuo ejercido por el paterfami 

liae, del cual no se podían liberar eus hijos a él some

tidos ni por la edad, ni por el matrimonio. 

2.- Era ejercido únicamente por el jefe de familia 

aunque no siempre era el padre, pues él también quedaba 

sometido a la autoridad del abuelo paterno. Pudiendo ser 

jefe de familia inclusive un bebé o un anciano, con tal 

de que no estuvieran sujetos a la potestad de otro, a\Ul

que el paterfamilias recién nacido carecía de capacidad 

de ejercicio. 

3.- La mujer careció de éste poder, puee también -

quedaba sujeta a la autoridad del jefe de familias, eie~ 

do considerada como un hijo más. 
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La Familia Romana se entiende como el grupo de pe.r. 

sanas " ••• que viven sometidas al poder doméstico de un -

mismo jefe de casa ••• " (2). Dicho poder es dnico e iliml 

tado, por lo menos, en los primeros tiempos de la cultu-

ra romana. 

Esta familia, entonces, está caracterizada por un 

sistema de organizacidn patriarcal, en el que la figura 

preponderante es el padre o abuelo paternos, El cual ea 

el dueño absoluto de las personas a 'l sometidas, La in_ 

tegracidn de la familia romana es determinada también 

por el paterfamilias pues tiene el derecho de excluir de 

ella a sus descendientes por medio de la emancipacidn, -

o bien incluir a algdn extraflo, por ejemplo, mediante la 

adopci6n. Su dominio es ejercido tambien sobre los bie. ~ 

nes de los integrantes de la familia, pues sus adquisi--

cienes y las de éetos forman una unidad patrimonial, so-

bre la cual el jefe de familia goza durante toda su vida 

~(-2~)-.--~A-r~i-a_s__,,R-am~o-s-,lJ. "Derecho Romano". Editorial Revis
ta de Derecho Privado. Madrid, !940. P• 79. 
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de derechos de propiedad y administraci6n, 

Ea también el jefe de familias el director del o"! 

to doinástico, pues 11 ••• actt1a como sacerdote de la e~ 

era privata, lae ceremonias del culto privado, que tie_ 

nen por objeto asegurar a la familia la proteoci6n de -

loe ascendientes difuntos,.," ( 3), 

Vemos entonces que en esta organizaci6n familiar a 

la mujer no le correspondía ninguna f\.lnci6n importante, 

pues permaneci6 también sometida a la autoridad del je-

fe de familia, y por tanto, no ejerci6 la patria potee-

tad en roma durante varios siglos, la situaci6n fué mod!, 

ficándose aunque muy lentamente, sobre todo en el Bajo -

Imperio, durante el cual fuB atenuada la autoridad abao-

luta del pater, 

En cuanto a la relaci6n de dependencia respecto a 

un mismo jefe y la que une a éste con los miembros de 

este tipo familiar dicho vínculo es llamado "agnatio" o 

parentesco civil. Este parentesco agnaticio subeist!a a 

la muerte del paterfamilias pues " •.• el grupo se escin-

(3),- Petit, Eugene. "Tratado Elemental de Derecho Roma-, 
no". Traducido de la Novena Edicidn Francesa y au
iñentado con notas originales, por D. Jase Pernan-
dez Gonzalez, EDINAL, S de R, L,, México, 1963, 
p. 96. 
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dia en tantas familias como individuos estaban antes di

rectamente sometidos al jefe, el vínculo que los había -

unido evidenciado por lo que hoy llamaríamos apellido no 

se borraba fonnando ad la familia agnatorum communi iu

re ••• Dilatada 'eta por euceaivae escisiones, conetitu1a 

el grupo de los gentilee ••• (4). Encontramos aquí un con

cepto más amplio de lo que significa familia en el Dere

cho Romano, cuyos miembros a la muerte del paterfamilias 

se convierten en sui iuris y gentiles como se ha mencio

nado, por haber sido parte de la misma gens. 

Ea importante precisar que loe romanos distinguen 

dos tipos de parentesco¡ el civil o "agnatio" y el natu

ral o "cognatio". 

I.- La agnatio, es el parentesco civil, ea decir, 

el vínculo que une entre a! a las personas sometidas a 

la autoridad del paterfamilias y a áste con aquellas, -

llamados entonces agnadoe. La familia agnática comprende 

(4).- Arias Ramos, J. Idem, 
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" ••• a),- Los que están bajo la autoridad patemal; 

b),- Los que se encuentran in manu, La agnacidn e!l 

tre el padre y los hijos e hijas nacidos de una unidn o 

matrimonio legítimo o introducidos en la familia por a ~. 

dopcidn, 

Si los hijos se casan y tienen descendencia, &atoe 

•dem4a de ser agnados entre ellos lo son de sus padree 

y de su abuelo paterno. 

c),- Los que hayan estado bajo la autoridad del j~ 

fe y adn permanecieran en esa situacidn si aqu&l viviera 

d).- Los que nunca estuvieron bajo la autoridad 

del paterfamilias, pero lo hubiesen estado si ~l viviera 

si el jefe ha muerto al casarse sus hijos, los nietos e~ 

tar;(an agnados entre ellos ... " ( 5), 

Por lo que son agnados los descendientes por la -

vía paterna, sometidos a la autoridad del jefe de fami--

(5),- Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, OPCI-PENI, 
VOZ: Patria Potestad, Editorial ANCALO, S.A. 
Buenos Aires Argentina, 1975 P• 793 Y siga. 
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lia o que lo estarían si éste viviera y, debe incluirse 

también la mujer in manu, es decir, la esposa o nuera -

sujetas a la autoridad paternal, las cuales eran llama -

dae"loco filiae". Este tipo de parentesco se transmitía 

dnioAJnente por vía de hombree, pues loe deacendi~ntea -

del hijo estar«n agriados con el paterfamilias, pero loa 

de la hija entran bajo la autoridad paternal del marido 

de és~a, por lo que la agnaci6n por vía de mujeres se 

suspende. 

La agnaci6n vincula no solamente a los consangui -

neos, sino a personas extrañas como a loe adoptados, sin 

embargo, puede excluir a los hijos y parientes por parte 

de la mujer casada in manu, y a loe hijos que el pater-

familias emancipa, 

II,- La cognatio o parentesco natural, es el vine~ 

lo que une a las personas descendientes unas de otras 

linea directa- o de un autor comdn -linea colateral-, 

sin distinci6n de sexo .• 



IO 

Ea e1 11 
••• 1azo bio16gico que constituye e1 paren -

teaco de sangre determinado por 1a procreacidn •••" (6). 

Los cognados, no forman parte de 1a fami1ia civi1 

romana en 1a autiguedad, pues para ser miembro de •eta -

femi1ia era necesario tener el títu1o de agnado. 

E1 derecho civil romano concedió en un principio 

importantes atribuciones a loa egnados, edlo ellos miem

bros de la familia, en cuanto a derechos de tutela, o~ 

tela y eucesi6n, 

No eon coneideradoa parte de la familia romana, no 

obstante loa v!ncu1os de sangre existentes entre ello• 7 

el paterfamilias, o bien matrimoniales: 

a).- Su mujer y lee de sue descendientes legítimos 

si el matrimonio ee celebraba sin los requisitos o cere

monias necesarios pare someterse e le autoridad paternal 

del marido, la ausencia de estos elementos hacía el ma-

(6) ,- Aries Ramos, J, Op. Cit. p. BI. 
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trimonio "aine manu", 

b),- Loa deacendientea ilegítimos. 

e),- Loa deacendientea que siendo legítimoa, han 

aalido de la t11111ilia agnaticia mediante determinados ao

toa jurfdiooa oomo aon: la emanoipacidn, para conetituir 

elloa una nueva familia como jetea o para entrar en otra 

como aometidoa a otro patertamiliae, mediante la adop- -

cidn o el matrimonio oun manu de las hijae o nietae. 

d),- Loa deacendientee legftimos o ilegftimoa de -

laa hijaa y nietaa pues 4ataa como ya ae mencion6, inte

rrumpen la egnacidn, siendo llamadas "tinis tamiliae". -

e).- Lo• hijoa vendidos por su patera un extraffo 

ea deoir, loa hijoa que oaían "in mancipiwn". 

Hemos visto, quo para loe romano• de la ~poca ant! 

gua, s6lo tiene importancia el parentesco agnaticio o c! 

Vil para considerar oomo miembro de la familia a una pe~ 

aona, mientras el parentesco natural o cognaticio carece 

de aigniticacidn importante, Sin embargo, la familia na-
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tural de miembros ligados por lazos de sangre, tue poco 

a poco adquiriándo una importancia preponderante, que 12 

gr6 suplantar el parentesco artificial de los cognados. 

En materia de parenteeco entre loe romano•, ee di~ 

tinguen loe conceptos de línea y grado. La primera puede 

eer recta y colateral, 

Línea recta ea la serie de personas que han •ido -

enaendradaa unas por otras; bisabuelos, abuelos, padrea, 

hijos, nietos, etc,, tomándose en cuenta ascendente o 

deecendentemente, 

Línea colateral es la constituida por los parien~ 

tes que no descienden unos de otros, sino todos de un -

antepasado cotm1n; hermanos, tíos, sobrinos, primos, eta, 

para aplicarlo ".,,hay que subir al tronco comi1n, de mo-

do que loe hennanoe son parientes colaterales en segundo 

grado¡ los tíos y sobrinos, en tercer grado; loe primos 

entre sí son parientes en cuarto grado, etc ••• ," (7), 

(7).- MARGADANT s., GUILLr;RMO FLORIS. "El Derecho Pri
vado Romano", Octava Edición, Editorial Esfinge, 
S.A., México, 1976. P• 195. 
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El grado ee la unidad de medida en la relaci6n de 

paronteaco, tanto en línea recta como en la colateral y 

equivale a generaci6n, por lo que " ••• reaulta la reglai 

quot generationee, tot gradue, o eea, hay tantos grados 

como generncionee ••• 11 (8). 

El parentesco en línea recta entre dos persona& se 

determina tomando en cuenta el nd.mero de generaciones 

que hay entre ellaa y el de laa personaa en línea colat~ 

ral, sumando respectivlilllente las que dietan del progeni

tor comdn. 

linalmente, diremos que en cuanto a las funciones 

propian de la familia agnaticia y la familia cognaticia 

son: a la primera le correspondían :funciones esenoialmea 

te políticas y econ6micas; y a la segunda, funciones ~ 

damentalmento de tipo 4tico. 

Las personas Alieni Juris y Sui Juris, en relaci6n 

a la divisi6n de las personas en el Derecho Romano, ten~ 

(6) IDBll, P• 196. 
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moa que los hombres fueron libres o esclavos. En cuento 

a los libres, sigue una divisidn m4a: unoa aon dueffoa -

de eí miemos, plenamente autdnomoe y son llamados " eui

juris", y otros est4n eujetos a potestad ajena y ee lla

menºalieni jurie". 

Pudiera suscitarse alguna con:f'ueidn al pensar que 

esta áltima diviRión coincide con la primera y que las 

perRonRs libres son los sui jurie y loe esclavos los al! 

eni juris; sin embargo, las personas eui juris son aque

llos que no están sujetos ni a la potestad sefforial, ni 

a la patria potestad y 'atoe son los llamados paterfami

liae, nombrados as! independientemente de la edad que k 

tengan, pues 'ate concepto no implica que el hecho de t,! 

ner necesariamente descendencia o una determinada edad, 

sino al de no estar sometido al poder doméstico de na- -

die, es decir, no tener ni padre, ni eeffor. Por el con-

trario, los alieni juris, son todos aquellos que están -

sometidos o bien a la patria potestad y son llamados en

tonces hijos de familia o a la potestad eefforial llama--

dos entonces esclavos. 
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Aunque debemos precisar también que el Derecho Ro• 

mano deba a los padres varones la misma potestad en los 

hijos, que daba a los sefiores en los esclavos. En el De· 

recho Romano Clásico existieron cuatro tipos de poderes 

que el paterfamilias ejercía sobre laR personas someti-

das a su autoridad, y son los siguientes• 

" ••• la autoridad del. Señor sobre el esclavo; la -

autoridad paternal o patria potestad; la manus, autori-

dad del marido o un tercero sobre la mujer casada; y el 

mancipium, autoridad especial de un hombre libre sobre 

una persona de igual condición ••• " ( 9). 

Ser paterfamilias implicaba también el derecho de 

tener patrimonio propio y de ejercer sobre sus sometidos 

los poderes antes mencionados; perteneciéndole los bie-

nes que obtenían por su trabajo o por otros medios los -

demás miembros de la familia, en beneficio de éste excl~ 

sivamente. 

(9).- ENCICLOPh'DIA JURIDICA 0~11'.'BA. P• 794. 
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El paterfRmilias y la patria potestad, seg¡in hemos 

visto ya, en la Roma Antigua se aprecia un sistema fami

liar estrictamente basado en el patriarcado, dentro del 

cual 11 
••• el centro de toda domus romana es el patertami

liaa, quien es dueño de los bienes, seilor de loe eecla-

vos, patrdn de los clientes •• ," (IO), el cueJ. ejerce la 

patria potestad sobre sus hijos y nietos; y un ffran po-

der sobre su esposa y nueras casadas "cum me.nu", siendo 

tambi~n el juez que. dirime los conflictos que se presen

tan dentro del nácleo familiar y es sacerdote de la rel! 

gidn dom~stica. 

Aunque poco a poco ~etas característioae se fueron 

restingiendo, el paterfamilias fué por mucho tiempo la -

ánica persona con plena capacidad de goce y ejercicio; -

y también procesal, ya que todos los dem4e miembros de -

la domus sujetos a su autoridad, pueden participar en la 

vida jurídica de Roma s6lo a través de él, 

(IO).- MARGADANT S,, GUILLERMO FLORIS. Op. Cit. P• 196. 
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Puesto que sd1o e1 paterfami1ias es conAideredo 

realmente como Wla persona, sus sometidos reciben enton

ces una capacidad jurídica de é1 en segundo 6rden. Resu1 

ta, por tanto, que sujetos a 1a autoridad de1 paterfwni

lias estaban• 

a).- La mujer de é1 y de 1os varones sometidos a 

su autoridad, cuando el matrimonio era celebrado con las 

características y ritos necesarios para entrar en 1a "m~ 

nus", es decir, dentro de1 poder que ejerc!a el pater s~ 

bre la mujer, llamándose a este matrimonio 11 cum manu" -

Ocupando 1a mujer, mediante este matrimonio un 1u

gar anál.ogo a1 de un hijo dentro de 1a fami1ia, 

b).- Sus hijos 1egítimos de uno u otro sexo; 1as 

hijas hasta que no contrajeran e1 matrimonio cum manu Y 

1oe hijos mientras no sa1ieran de su fami1ia civi1, por 

ejemp1o, por medio de 1a emancipación, que es e1 acto -

por e1 cua1 e1 jefe de fami1ias hace sa1ir de su potes

tad a1 hijo, haciéndo1o éste sui juris. 

e).- Las personas que sea cual fUere su proceden-
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cia, son acogidos por el pater en la familia en la mie-

ma condición jurídica de hijos o nietos, mediante loe -

procedimientos de la adopción y la arrogación que ee tr~ 

taren en e1 siguiente inciso. 

h'n cuanto a la patria potestad, 6eta pertenece al 

jefe de familia sobre loe descendientes o las personas -

que éste acoja como hijos, formando parte de la familia 

civil. Ea una institución de Derecho Civil que no puede 

ejecutarse más que por un ciudadano romano sobre un hijo 

también ciudadano y que hace del jefe de familias un ve~ 

dadero magistrado doméstico, ya que puede decidir y eje

cutar las penas más rigurosas, teniendo sobre ellos po-

der de vida y muerte, o bien puede manciparloe a un ter

cero y abandonarlos inclusive. 

Se dice que esta potestad paternal ee ejerce sólo 

sobre loe hijos que pertenecen a la familia civil o ag-

nática del paterfamiliae, puesto que ya hemos mencionado 

que la familia natural o cognatica, no ea considerada al 

menos en loa primeros tiempos de la cultura de Roma, co-
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mo parte de la familia y por tanto, no ee le atribuían 

consecuencias jurídicas. Este poder de la patria potes-

ted duraba nonne.lmente hasta le muerte del paterfamiliee 

• ••• como fuentes de la patria potestad, el Derecho 

Romano eeftale une natural y general, al lado de tree er-

tificielee y excepcionales, entre lee cuales le " legiti 

mación" requiere un fundamento natural ••• " ( II). 

La afi:nnaci6n anterior se refiere a 1aa " iuetae -

nuptiee" o matrimonio justo como fuente natural de la P.!!. 

trie potestad romana de la cual emana la filiación legí-

tima¡ y e la legitimación, la adopción y la adrogación -

como fuente de le patrie potestad, sino como una divi- ·• 

eidn de le adopción pues es en realidad un tipo especial 

de dicha figura jurídica. Eetas fuentes presenten en él 

Derecho Romano les siguientes cerecter!sticas: 

I.- Iustae Nuptiae,- Las justas nuncias o matrimo-

nio justo, es le unión legitime realizada de acuerdo e -
(II),- MAHGADANT S,, GUILLERMO FLORIS. Op, Cit. p, 201, 



20 

las fonnalidades establecidas por el Derecho Civil Roma• 

no Y cuyo fin primordial en la procreaci6n. Cuatro cond! 

cianea requería este matrimonio para ser v4l.ido y son -

las siguientes: 

a).- La pubertad de loe ospoeoe; ee la edad en la 

que el desarrollo físico de ambos contrayentes ha llega

do a darles la capacidad suficiente para poder procrear 

Y tener los hijos que han de perpetuar la familia. 

b).- El consentimiento de loe esposos, era requie! 

to para la celebraci6n de las justas nupcias que lae pe~ 

sonas que pretendían casarse lo hicieran libremente, ma

nifestando su voluntad de hacerlo aeí. 

c).- El consentimiento del paterfamiliae: En la 6-

poca antigua, el paterfamilias podía obligar a sus hijos 

a celebrar el matrimonio, pero al paso del tiempo ~ate -

derecho fu~ desapareciendo, Las personas " sui juris" no 

requerían del consentimiento de nadie, pero los alieni -

juris deberían tener el consentimiento del paterfamilias 

a que estaban sometidos, si deseaban casarse. 
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d).- El oonnubium1 es la aptitud legal para contr! 

er lao just~e nupcias, para lo cual ee requerir!a antes 

que nada, tener la calidad de ciudadano romano, segiln U~ 

piano '' ••• es poder de tomar eaposa segun el derecho ••• " 

(12). 

Son las jjletae nuptie entonces, el matrimonio es-

tablecido y sancionado por las leyes romanas, en el cual 

loe hijos son legitimas, nacen 11 ex juatia nuptie" y son 

llamados " liberi jueti", los cuales estan bajo la auto

ridad del padre si ~ste ea " alieni juria" o del abuelo 

paterno, si el padre está sujeto a la autoridad de áate. 

Los hijos nacidos fuera del matrimonio justo son llama--

dos " epurii 1t • 

Como consecuencia de la filiaci6n legitima loa hi

jos forman parte de la familia civil del padre adquiri~a 

do el. titulo de agnadoa, el " nomen gentilitium " o ape

llido del jefe familiar y su condici6n social. En cuanto 

a la madre adlo existe el. parentesco natural o cognacidn 

(12).- PETIT, EUGENE. Op. Cit. P• 105. 
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Para los romanos son considerados legítimos respe~ 

to del padre, los hijos " ••• nacidos deepuee de ciento 

ochenta días con!ados desde el comienzo de las iustae 

nuptiae o dentro de los trescientos diae contados desde 

la terminación de eetee,,," ( 13), 

Eeta regla se dá en virtud de que la filiación le

gitima en relación a la madre ee establecía facilmente, 

pero en cuanto al padre resultaba muchas veces incierta, 

si el hijo no había sido concebido dura.mte el matrimonio 

o cuun6o el padre por ausencia o enfermedad no había po

dido tener ncccso físico a la mujer durante el pere6do -

en que hubiera tenido lugar la conoepci6n, por lo que -

loa hijos nacidos dentro del pereodo mencionado se cona! 

deraban legitimas, pero además se admitía, la prueba en 

contrario. Cabe mencionar, que dicho criterio ha paeado 

a las legislaciones modernas también. 

En cuanto a·la prueba de filiación, el Maestro l.'12 

ria Margadant, nos señala que el derecho romano admite:

(I3) .- Ph~IT, EUGENE, Op, Cit. P• 202, 
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u ••• a).- Una comprobacidn mediante loe regiatroe 

pdblicoe de nacimiento establecidos quizá por Augusto¡ -

b),- La comprobacidn de constante poaeeidn de 

estado de hijo legítimo. 

o).- En dltimo caso, la prueba testimonial ••• 

(I4), 

Cuando el padre no intentaba o no podía comprobar, 

la imposibilidad de su paternidad, loe hijos eran legíti 

moa y sobre ellos recae la patria potestad, 

Loe hijos nacidos fuera de las justas nupcias no -

solo cognados de la madre y aue parientes y no están au

j atoa a la patria.
0 

potestad, siendo entonces "eui jurie" • 

2.- La Legitimación.- "••.Era el acto por el cual 

adquirían la condicidn legal de legítimos loo hijos nat~ 

ralee nacidos del concubinato .•• " ( I 5). 

(I4),- MARGADANT S,, GUILLERMO FLORIS, Idem. 

(15).- VC:NTURA SILVA, SABINO, "Derecho Romano", C:dito .w. 
riel Porrlia, S.A., México, 1975, P• 88, 



~sta fuente de la patria potestad producía efectos 

limitados, puás el hijo sigue siendo despuás de ser legi 

timado extraño a los parientes del padre, Los procedi- -

mientoe para lograr la legitimación eren: 

l.- Matrimonio justo de loe padres; 

II .- "Rescripto Imperial".- Consiste en una autor,! 

zación del emperador para legitimar a los hijos natura-

lea, cuando el matrimonio de loe padree no era posible. 

III.- "Obligación de la Curia".- Se daba cuando el 

padre se hacia responsable de que eu hijo ee convirtiera 

en "decurión", es decir, recaudador de impuestos, respo!! 

diendo con sus propios bienes del resultado de loe CQ- -

broa fiscales. Esta tarea por lo arriesgada que era, te

nía pocos adeptos, por lo que, para fomentar el ingreso 

de "decuriones", se ofrecía al padre la autoridad pater

na sobre el hijo natural que lo hiciera, En loe casos de 

legitimación de una hija, por medio de este procedimien

to, era necesario que ~eta se casara con un "decurión"• 

Queden exceptuados segdn las leyes romanas del -

derecho a ser legitimados loe hijos naturales inceetuo-

24 



sos y los adulterinos, 

3.- La Adopqidn,- Es el acto por medio del cual un 

un extrs~o era incluído a una familia romana en la cali

dad de hijo o nieto, entrando entonces bajo la autoridad 

del paterfamilias, 

Esta Institucidn del Derecho Civil Romano tenía • 

por objeto establecer relaciones entre el adoptado y el 

adoptante semejantes a las que crean las justao nupciae, 

pero sin las formalidades que éstas requieren, de esta 

manera, un paterfamilias adquiría la patria potestad so

bre el hijo de otro ciudadano romano, el cual pasaba a -

pertenecer a la familia civil del adoptante, 

La adopcidn se aplicaba lo mismo a las hijas que a 

los hijos y generalmente se efectuaba al cumplirse dos -

condiciones: primero, era necesario romper la autoridad 

del padre natural, lo cual sucedía cuando el hijo era 11~ 

mancipado (o vendido) por tres veces, pués cuando se 

efectuaba 1a tercera venta ~ste quedaba "in mancipio" en 

la oaaa del adoptante; y segundo, al dirigirse el padre 

natural, el adoptado y el adoptante, ante el magistrado 
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donde el adoptante reclamaba al hijo como suyo, y el pa

dre natural se abstenía de hablar; en un principio no -

era necesario el consentimiento del adoptado, pero post~ 

riormente, se implantó como un requisito para que oe co~ 

sumara así la adopción, 

La adopción reme.na recaía siempre en personas "alie 

ni juris" y tenía como efectos, que el adoptado sale de 

su familia originQ]. con loe que sólo conserva el paren

tesco cognaticio, y entra a la familia civil del adopt"!! 

te convirtiéndose en agnado de éste y por tanto, someti

do a la patria potestad del mismo, modificl1ndose enton-

ces su nombre pués adquiere el del nuevo pater, 

4.- La Adrogación.- La"adrogatio" o "e.rrogatio" 

permite que un paterfamilias adquiera la patria potestad 

sobre otro paterfamiliae que podía ser su propio hijo n~ 

tural, es considerada como un sustituto del moderno rec2 

nacimiento, presenta loe miemos requisitos de fondo que 

la adopción, pero eu procedimiento ee diferente, 

Propiamente dicha, la adrogación ee una forma eep~ 
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cia1 de 1a adopcidn, pero recae edlo sobre persona1 "sui 

juris" y su procedimiento consistia en una información -

que hacian 1oe pontífices sobre 1a conveniencia de lle-

varla a cabo, tomando en consideración e1 inter~s del a

drogado, cuando esta información era favorable se some ~ 

t!a a votación en 1oe comioio• para decidir su aproba- -

cidn, Siendo requisito indispensable el consentimiento -

de1 adrogado para 1l.evarla a cabo, 

Aunque ae menciona 1a adrogación como un sustituto 

de1 reconocimiento, no siempre recayó en 1os hijos natu

rales, pufis cua1quiera que no fuera hijo natura1 de1 a-

dragante podia ser adrogado, con 1a condición de que fu! 

ra persona "sui juris" y exceptuando de 1a adrogación a 

las mujeres, aunque f'ueran personas "sui juris". 

Ejercicio de 1a Patria Potestad,- Hemos visto en -

e1 desarro11o de este Capítulo que 1a patria potestad r2 

mana era so1amente ejercida por e1 jefe de fami1ia 1 no -

siempre e1 padre puáe ~ete tambián estaba sujeto a 1a a~ 

toridad de1 abue1o paterno y aunque un hijo 1egítimo re-
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cién nacido cuyo padre muere, si no tiene abuelo paterno 

es un patert'amiliae, éste no puede 16gicamente ejercer • 

la patria potestad pués carece de capacidad de ejercicio 

La pa~ria potestad en Roma consistía en una eerie 

de derechos rigurosos y absolutos, que ponía a loe hijot1 

en situación parecida a la de loe esclavo~ con respecto 

al amo. Estos derechos que fueron· concedidos al paterta-

milias tenia como fin principal el inter~e del pater y N 

no el bienestar de loe hijos los cuales recaían tanto e2 

bre la persona de loe hijos como sobre sus bienes. Por -

lo que la potestad paternal abarcaba una amplia exten~-~ 

ei6n jurídica, unida a una excesiva duración de la misma 

hasta la muerte del patert'amilias y su ejercicio se lim!_ 

t6 puée correspondía única. y exclusiva.mente a loe hom- -

brea, pués en cuanto a la mujer, ésta podía ser designa

da "matert'amilias", pero no como un término jurídico, 

pués cuando una mujer romana era libre y "sui jurie" a~ 

que podía dirigir su propia domus por haber quedado sol-

tera o viuda, por ejemplo, no podía tener la patria po--

.il!§;' 
! 
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testad de loe hijos de familia, sino que requeria de un 

tutor que lo hiciera, 

En cuanto a la, persona de los hijos, el padre tuvo 

1,- Un derecho de vida y muerte, llamado "iue vitae 

neoisque", puáe como juez doméstico puede imponer al hi

jo la pena de muerte como castigo por algdn delito que -

hubiera cometido, sin estar obligado a acudir a un magi! 

trado, 

2,- Derecho a emancipario, ea decir, en "mancipiu.m 

que significaba una verdadera venta a un tercero en loe 

caeos de situación de pobreza del paterfamiliae o como -

garantía para algihi acreedor, con la obligación de parte 

del que adquiría al hijo, de devolverlo después de un -

tiempo determinado, volviendo entonces a entrar bajo la 

patria potestad de su pater. Esta venta podía rettlizarla 

el pateri'amiliae dos veces y conservar la patria potee-

tad, pero deepuás de la tercera venta, el hijo se con- -

vertfa de "alieni jurie" a persona "eui juris". 

3.- Un derecho de abandonarlo, llamado "abandono -

noxal", mediante el cual"••• el hijo podía ser dado 
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noxe ••• significaba entregar, para satiafaccidn del dal\S.: 

do, al hijo que había cometido un delito privado, como -

hurto, rapiña, dafio, injuria,,,• (16), 

4.- Al ser considerados 1os hijos como ooeaa, no -

como personas, el ee~or podía testar libremente sobre ~ 

los impdberee, nombrando a loe tutorea que deberías re~-

girlos despu~a de su muerte. 

Sin embargo, éste tipo de patria potestad romana a~ 

frid varios cambios en el transcurso del tiempo• 

1,- Acerca del derecho de vida y muarte, puée el -

pater ya no podía matar a los hijos, aino castigarlos m~ 

deradamente y en caso necesario acudir ente el juez a -

que resolviera sobre algdn delito cometido por el hijo, 

2.- En cuanto a la venta de los hijos, 6eta fué p~ 

co a poco limitándose, primero al autorizarse en loa ca-

sos de extrema miseria dnicamente cuando el padre no po-

día proporcionarse alimentos ni a sí mismo, ni a sus hi-

jos; segundo, esta venta debería recaer exclusivamente -

(16),- HBINECClO, J, GOTTL, "Recitaciones del Derecho 
Civil segón el orden de la lnstituta", Tomo Prim.!!. 
ro, Editorial Librería de Garnier Hermanos, Paría 
1875, p. 166, 



sobre el hijo reci~n nacido, por lo que la posibilidad -

de efectuar dichas ventas fu~ desapareciendo. 

3.- Paulatinamente el Derecho Romano suprimid la -

incapacidad patrimonial de loe alieni juris al conceder

les mayores derechos de propiedad y administración sobre 

sus adquisiciones, llamadas peculios y que se clasifica

ban de la manera siguiente: 

a).- Peculios Profecticios.- Que son loe bienes e!!. 

tregadoe al padre, de lae que éste conservaba su propie

dad. 

b).- Peculios Adventicios.- Constituyen loa bienes 

que el hijo obtiene por donaciones o herencia, por fall~ 

cimiento de un tercero. 

e).- Peculio Castrense.- Comprendía todo lo que el 

hijo adquiere por loa eervicios militares prestados al -

principe. 

d).- Peculio Cuasi-Castrense.- Comprende todo lo -

adquirido por el hijo por los servicios militares o civi 

les prestados a la corte, al emperador o a la iglesia. 
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4.- Se euprimi6 e1 derecho de1 padre de entregar -

a1 hijo para eatiefacci6n o reparaci6n de1 dai'lo caueado 

a un tercero. 

5.- Se traneform6 1a patria potestad romana en una 

figura jurídica a 1a que ee 1e atribuye una eerie de de

rechos y ob1igacionee mutuos, ya no e61o en beneficio 

de1 paterfami1iae. 

6.- Se suprimió tambián e1 derecho de1 abue1o para 

ejercer la patria potestad sobre 1oe nietos, en vida de1 

padre, estando permitido ta1 derecho s61o en caeoa exceE 

ciona1es. 

Diso1ucion de 1a Patria Potestad.- La patria pote~ 

tad romana podia extineuirse en 1oa caeos siguientesi 

I.- Por 1a muerte de1 paterfami1ias o por su "cap!. 

tia diminutio máxima o media", que consistía en que áste 

cayera en eec1avitud o perdiera sus derechos de ciudada-

no. 

2.- Por 1a muerte de1 hijo o por su "capitis dimi-
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nutio milxima o media", 

3.- Por la emancipacidn, cuando el paterfamilias -

hacia salir al hijo de eu potestad y 6ate se hacía pera2 

na "aui juria", esta figura que ae presentd en un princ! 

pio como un castigo para el hijo, •e convirti6 con poet~ 

rioridad como una prerrogativa que le era concedida cu"!! 

do ~et• lo solicitaba, 

4.- Por la adopción del hijo por otro paterfami- -

liWI; o a la adrogacidn del pater, 

5.- Por el matrimonio •cum manu" de la hija, 

6.- Cuando el hijo era nombrado alto funcionario -

por la iglesia o el gobierno, 

7,- Por disposición judicial, como castigo del pa

dre por exponer al hijo o prostituir a la hija; o bien -

por haber celebrado 6ste un matrimonio inceetuoeo. 

Por la extincidn de la patria potestad romana el -

hijo se convertía en paterfamilias, aunque no tuviera -

descendencia, aegdn ee ha mencionado,eiempre y cuando d! 
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cha extincidn no se debiera a la adopcidn. La hija ee 

convertía en sui juris, a oxcepci6n de los caeos de 

adopcidn, muerte del pater (puée generalmente entraba 

bajo la patria potestad de algdn pariente) o matrimonio 

"cum manu". 

Finalmente, diremos que el amplio concepto de la -

patria potestad en Roma basada en el poder absoluto del 

paterfamilias, se fu' reduciendo histdricamente por la -

influencia del cristianismo, que al extenderse implantd 

mejoras a la condicidn tanto de la mujer como de loe hi

jos, modificándose de ésta manera, la antigua potestad -

paternal del peter, convirtiéndose entonces en une in•t! 

tucidn a la que ee le atribuyen derechos y obligaciones 

recíprocos tanto para loe c6nyug1e entre sí, como para 

éstos con los hijos. T siendo ejercida normalm.'Ult• por -

ambos padres solamente, y tenido como objeto primordial 

el bienestar de los hijos. 
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B.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN EL DERBCHO MEXICANO. 

Los Aztecae no tenían una codificación, por lo 

que uu derecho era más bien consuetudinario y más tarde, 

basado en las sentencias de los jueces y el Rey. La fam! 

lia tenía como baee el matrimonio y aunque existía la ~o 

ligamia, sdlo era reconocida como esposa legitima, aque

lla con la cual el hombre había celebrado matrimonio de 

acuerdo con los rituales establecidos, ea decir, el ma

trimonio solemne. 

El hombre era el jefe de la familia, pero ante el 

derecho estaba colocado en igualdad de circunstancias -

con la mujer dentro del grupo familiar en el que el pa

dre estaba encargado de castigar y educar a los hijos v~ 

rones y la madre, se hacía cargo de la educación de sus 

hijas. 

Es en tiempos de la colonia, cuando nuestro país -

adquiere una legislación civil, imouesta por espafla que 

regulaba tambi~n las relaciones familiares, pu~s una -

vez que los eepaíloles conquistaron a los aztecas todos 
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loe pueblos indigenRe y eue territorios quedaron someti_ 

doe a la corona española, integrando una m!s de sue col~ 

nias y adquiriendo entonces el nombre de la "Nueva Espa

fta". 

Entrando en vigor a partir de entonces diversos 

ordenamientos de origen eepa~ol., entre los que tuvieron 

mayor importancia loe siguientes; "El Ordenamiento de 

Alcal.á11 , ºLas Leyes de Toro", "La Nueva Recopilaci6n", -

"La Novisima Recopilaci6n11 , "El. Fuero Rela", "El Fuero -

Juzgo", "Las Partidas y 1a. Ordenanza de Intendentes rel! 

tiva a la Organización Política, Administrativa y Judi-

cial de la colonia", 

De las Leyes Españolas que rigieron a la Nueva Es

paña las partidas han sido consideradas como las ""ª im

portantes junto con 1os "Pu.eros" miamos que conten1an -

preceptos tanto de Derecho Romano, como de Derecho Canó

nico, 

Deepuee de la Revolución Francesa de 1789, la BBBE 

blea Constituyente de París, hace notar que el Derecho -
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Civil ya no debería abarcar como en el Derecho Romano 

todo el derecho de la Ciudad, sino el de los ciudadanos 

en general y las relaciones de éstos entre sí. 

"lláe tarde loe autores y comentaristas del Código 

Civil Italiano, afirmaban que los derechos civiles son -

aquellos de carácter meramente privado, establecidos en 

razdn individual, regulados por el Cddigo y relativos a 

la propiedad y a la familia ••• " (17). 

Debido a loe motivos anteriores y a que en cada --

país tema fuerza el concepto de Estado como órgano gubeE 

namental, surgiendo el individualismo económico y social 

de cada nación, pu'e se dá más importancia al interés 

particular que al colectivo, distinguiéndose entonces e~ 

tre sí loe conceptos de Derecho Privado y Derecho P~bli-

eo, correspondiendo al primero las normas civiles regul_! 

darse de las relaciones familiares. 

A principios del siglo XIX ee produce en Europa 

una gran cantidad de obras codificador"" del Derecho Pr! 

vado, de las cuales el Cddigo Civil Urancée realizado 
(17) .- GALINOO GARl'IAS IGNACIO. "Derecho Civil". 

Editorial Por~a, S.A., México. I984. p. I06. 
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por iniciativa de Napole6n en 1804, y llamado C6digo de 

Napole6n, ha sido considerada como la de mayor traecen

dencia, pués ha servido de base para la redacoi6n de o~ 

si todos loe c6digoe civiles de ese siglo y que consis

te en una mezcla del Derecho Consuetudinario de Pranoia, 

loe principioe generales del Derecho Romano y loa oonoeE 

tos aurgidoe de la Revoluci6n. 

El C6digo Napole6nico influy6 tembi6n en la Legis

lación Civil EepaBola y muy especialmente en el Proyecto 

del C6digo Civil de 185~, comentado por el jurista Don -

Florenoio García Goyena, que aunque no logr6 tener vige~ 

oia por tratar de apartarse completamente de 11111 dispo

siciones contenidas en los diversos fueros que regían en 

EepaBa y apegarse a loe lineamientos civiles franceees,

ha sido sin embargo, muy valioso para interpretar loe 

preceptos del C6digo Civil EepaBol, que entr6 en vigor -

el lo, de mayo de 1889, 

La Legislaci6n EepaBola, aplicada a la Nueva Eepa

Ba, en materia de Derecho Privado no tuvo grandes cem- -
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bias Y siguió vigente hasta mediados del eielo pasado, 

en loe primeros afias que siguieron a la consumación de 

la Independencia de IUxico "••.hasta la promulgación -

del primer Código Civil para el Distrito y Territorios 

Federales del I3 de Diciembre de I870, aún cuando las 

Leyes de Reforma promulgadas por el Presidente Juárez en 

I856 y I859 contienen disposiciones sobre materias pro-

piaa del Derecho Civil, a saber; el desconocimiento de -

personalidad a las asociaciones religiosas, el matrimo-

nio como contrato civil y la inatitución del Registro 

Civil" ••• (IB). 

Mediante dichas Leyes de Reforma y el Cddigo Civil 

de I870, ee lleve a oabo la llamada "desacralización" del 

matrimonio y de la familia, puás se desconoce el carác-

ter religioso que haeta entonces habia tenido como eacr.!!: 

mento, reconoci~ndolee sdlo el carácter de un Contrato -

Civil, cuyas solemnidades serían llevadas a cabo dnica

mente por loe oficioalee del Regi~tro Civil. 

(IS).- GALINDO GARFIAS, IGNACIO. Ob, Cit. P• I07. 
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C,- CODIGOS CIVILES DE 1670 y 1664, 

El Cddigo de 1670 tuvo como antecedente un proyec

to que en 1661 Don Jueto Sierra concluy6 por encargo of! 

cial, miemo que no pudo entrar en vigor en vista de la -

eituacidn política y de guerra que había en •~xico 7 que 

estuvo inspirado sobre todo en loe Cddigos Civilee Pran

c~e, Portugu&s, Austríaco, Holand&a y en el Proyecto del 

Cddigo Civil Eepañol de García Goyena, 

El Cddieo Civil que se viene comentando ha eido 

considerado como uno de loe más avanzados de su 'poca 

por la claridad y sietematizacidn que presenta en eu re

daccidn y el cual organizd el Derecho Familiar de M&xico 

de la manera siguiente: 

I .- Define al matrimonio como ",,,la sociedad le-

gítima de un sdlo hombre y una sdla mujer, que ee unen 

con vínculo indieoluble para perpetuar la especie y ayu

darse a llevar el peeo de la vida,,," artículo 159. 

2,- Pija como edad mínima para contraer matrimonio 

en el hombre 14 áños y en la mujer 1·2, para lo cual es -
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necesario el consentimiento del padre, y en defecto de 

&1, el de le madre, cuando loe contrayentes tengan menos 

de 21 Bfioe, artículo 164 y 165, 

3.- Impone la obligación de ambos cónyuges de gunr 

darse fidelidad, e socorrerse mutuamente y e contribuir_ 

pera la realización de loe fines del matrimonio, 

4.- Reviste el hombre de une potestad marital so-

bre su esposa, quedando obligada a vivir con ál y obede

cerlo como jefe de familia que es y como tal, determina 

áste todo lo referente a la educación de loe hijos y a -

le administración de loe bienes, necesitando además de -

su consentimiento la esposa para comparecer em juicio y

para enajenar o adquirir bienes a título oneroso artícu

los 199, 201, 204 a 207, 

5.- Impone el esposo como jefe de le familia, le 

obligación de dar protección y alimentos e la mujer ertf 

culos 200 y 201, 

6.- Hace le clasificación de los hijos en legíti-

moe o nacidos dentro del matrimonio y en hijos nacidos -
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fuera de ~l, loe cuales a su vez se aubdividen en natur!!: 

lee e hijos eapáreos -adulterinos o incestuosos- para 

determinar los derechos hereditarios que lee correspon-

den de acuerdo a la clase a la que pertenecieran artícu

los 383 y 3460 a 3496. 

7.- En cuanto a la patria potestad sobre loe hi-

joe determina que 'ata sería ejercida exclusivamente por 

el padre y sólo podía otorgarse eu ejercicio a la madre

cuando aqu'l faltara, artículos 392 fracción I y 393. 

8.- Concede a loe hijos la acción de investigación 

de la paternidad en los caeos de rapto o violación. Con

cede el derecho a recibir alimentos del padre cuando 'ª
te los hubiere reconocido. 

9.- Permite las copitulacionee matrimoniales expr~ 

sae artículos 2102 y 2131 a 2204. 

IO.- Instituye la herencia necesaria o forzosa me

diante el sistema de "legítimas" o porciones heredita-

riae en favor de loe descendientes o ascendientes legí

timos, a excepción de loe casos de desheredación articu-
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los 3460 y 3496. 

Hasta equ1 los preceptos más sobresalientes que 

normeron le vide familiar en M6xico, mediante el Código 

Civil de 1870, Del cual se considera que lee tres gran-

des innovaciones que se hicieron en materia de patria 

potestad son l~n siguientes• 

a).- Concedi6 le patria potestad e la mujer, excl~ 

sivemente a falta del padre. 

b).- Le segunde innovación consiste en que la mu-~ 

jer tiene le libre administración de los bienes del hijo 

cuando falte el padre. Anteriormente eetebe obligada a -

acetar le determineci6n de un eonsultor nombrado por el 

padre. 

c).- Se extiende le patria poteeted e loe abuelos 

y abuelas, concediéndoles además le facultad de poder r~ 

nuncier a ella cuando no se sintieran capacee de ejerce~ 

la. Este renunciebilidad es una característica especial 

de loe abuelos; porque el padre le puede perder por di-



44 

versos motivos, puede emancipar al h jo, pero no puede -

renunciar a ejercerla. 

Establece tambi'n el Código de 1870 la obligación

de loe hijos de permWlecer en la cae del padre mientras 

estén sujetos a la patria potestad a !culo 394, de hon

rar a loe padree durante toda la vid ; dá la tacultad al 

padre de corregir a los hijoa "niesu damente 11 artículo -

396impone el deber de las autoridad s de auxiliar a loe 

padres cuando éstos lo solicitaran ara corregir y caeti 

gar "templadamente" a los hijos art culo 397, eiguiendo

los conceptos del Código Francés, p ro sin permitir loe

encierroe establecidos en el Código Español., apreciándo-. 

se el deseo de loe legisladores de uitar al espíritu de 

la ley todo aquello que se refería castigos extrafami

liares. 

Código de 1884.- Como reeult do de la revisión al 

Código Civil de 1870, efectuada po una comisión encarg~ 

da de ello, surge el Código Civil romu1gado el 31 de 

Marzo de 1884, mismo que entra en igor el lo. de Junio 
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del miemo ai'l.o, 

Dicho Cddigo expresa las mismas ideas fundamenta--

1ee que integraron el anterior, pu~s en general, no in"~ 

cluye ninguna novedad importante, más que la de otorgar-

la libertad de testar, terminando así con el sistema de-

lae "legítimas" y con e11o, también desaparece entonces 

la herencia forzosa " ... por la cual el testador no podía 

disponer de cie~oa bienes por estar asignados legalmen-

te a eue herederos" (19), 

En cuanto a la patria potestad, éste Cddigo no mo-

di1'ic6 en nada el texto correspondiente al anterior, Lo-

transcribid en su integridad, entableciendo al igual que 

el de 1870 el deber de los hijos de honrar a sus padres 

durante toda su vida; el deber de permanecer en la casa 

de sus padres ¡ la obligación de éstos de educar a los -

hijos¡ la conservación del derecho de castigar a los de! 

oendientes como parte de dicha educación. 

Por lo que se deduce que en realidad no hubo una -

(19).- CKAVEZ ASJ::NCIO, llANUEL "La Familia en el Derecho" 
Editorial. Porrua, S.A., p;- 56. 



46 

causa que hiciera necesaria la redaccidn del 06digo del-

que hablamos, pués el mismo no contiene ninguna modi!ic.!! 

cidn importante que la justificara y al respecto citamos 

lo dicho por el maestro Sánchez Medal• " ••• En cuanto al 

nuevo Código Civil, escribid Don Sacinto Pallares~ no 

tiene máe novedad importante que haber establecido el 

principio o sistema de libre testamenti!icaci6n, obede--

ciendo más bien al deseo de favorecer a un altísimo 1'un-

cionario, cuyas desaveniencias de familia exigían esa r~ 

forma, que a un sentimiento de inter~s general,,,"(20), 

C.- LEY DE R~Lt.CIONES FAMILIARES DE I9I7, 

La Ley de Relaciones Familiares del 9 de abril de 

1917, expedida por Venustiano Carranza, transcribe tam--

bién la mayoría de los artículos contenidos en los 06di-

goe Civiles de I870 y I884, que le precedieron, pero en 

lo referente a la patria potestad introdujo las modific! 

ciones siguientes: 

(20),- SANCHEZ Mr.'DAL, 11.'l.MON, "El Derecho de Familia en -
México•, Editorial Pornia, S.A., México, 1979. 
p. 13. 
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I.- Mientras que los Cddigos anteriores decretaban 

que la patria potestad se ejercía sobre los hijos legít! 

moa Y sobre los hijos legitimados y reconocidos, la Ley 

de Relaciones Familiares de 1917, establecid que se ejeE 

cerá tambi~n sobre la persona de los hijos naturales le

gi timadoe o no, pero reconocidos por el padre, por la m~ 

dre o por los dos conjuntamente; y sobre loe hijos adop

tivos. Al respecto es de aclararse, que la adopcidn es -

introducida en nuestro Derecho Civil precisamente por m~ 

dio de esta ley, determinando que la misma solo surte 

efectos entre el adoptante y el adoptado, por lo que a -

la muerte del adoptante no lo sucederán en la patria po

testad ninguno de aquellos que, en el caso de los hijos 

legítimos, le hubieran sucedido, artículos 220 y 236. 

2.- La patria potestad era ejercida seg>1n las le-

yes anteriores por el padre, en defecto de él por la ma

dre, por el abuelo y en defecto de ~ate por la abuela. -

En la Ley de Relaciones Familiares de 1917, la patria 

potestad se ejerce por el padre y la madre, por el abue

lo y la abuela. 
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J._Termin6 con la subdivisi6n de los hijos nacidos 

:fuera del matrimonio en naturales y "espdreoe", determi

nándolos simplemente "naturales", a los que les concede 

un único derecho que es el de llevar el Rpellido del pa

dre cuRndo éste loa hubiera reconocido y omite incluir -

el derecho de lon minmos de recibir Rlimentoe y de hAre

dRr en relRcicSn a su progenitor, derechos que ya lee hR

bíen otorgado las leyes anteriores, y sobre los cuales -

ejercía la patria potestad aquél de loe padrea que prim~ 

ro loe reconociera, y si ambos padree loa reconooían .en 

el mismo acto, entonces el juez designaría el titular de 

la patria potestad, 

4.- Concede también la accidn de inveatigacidn de 

la paternidad no s6lo en loa casos de rapto o violacidn 

establecida en loe C6digos que le anteceden, sino tambien 

agregAndo un caso más a los ya mencionadosz cuando hubi~ 

rala existencia.de la pceeai6n de estado de hijo natu-

ral y se tuviera junto con otros medios probatorios un -

principio de prueba por escrito artículos 197 y 198. 
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5.- Ponnula esta ley la misma definicidn del matr! 

monio que el Cddigo Civil de I870 establecía, pero cam-

bia 11u carácter de indisoluble con la palabra "disoluble 

en el que iguala la condicidn de la mujer a la del mari

do • Imponiendo por medio del artículo 42, lR obligacidn 

del esposo de "• •• dar alimento a a la mujer y hacer todoe 

loe gastos necesarios para el sostenimiento del hogar,, 11 

Y' el deber de la mujer ",.,de atender todos los asuntos 

domásticos; por lo que ella será la especialmente encar

gada de la direccidn y cuidado de loa hijos y del gobier 

no y dirsccidn del servicio del hogar ••• " artículo 44. 

6.- Dá tl¡\!llbián a la madre como encargada de la ed~ 

cacidn de loa hijos, cuando el padre faltara temporalme~ 

te, el derecho de solicitar el auxilio de lae autorida-

de11 para hacer regresar al hijo que hubiera huído de la 

casa paterna¡ o bien de pedirles la aplicacidn de un ca~ 

tigo, para la correccidn de los hijos. 

7.- Por otra parte, gozará la nadre de loe benefi

cios econdmicos de la patria potestad separadamente¡ to-
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cándole en el r~gimen de separacidn de bienes la mitad -

de los frutos o productos que deriven del ejercicio de -

la patria potestad, 

En conclusidn, en materia de patria potestad la 

Ley de Helaciones Familiares es del todo deeprotectora -

de los derechos de loe hijos naturales, ya que aunque el 

derecho que les concedía de llevar el apellido de su pa

dre, cuando éate·loe hubiera reconocido, si bien es cie

to que era una cuestión que lea ayudaba a no ocupar un -

marcado lugar de desigualdad dentro de la sociedad en la 

que se desarrollarían, ~or carecer de apellido paterno, 

tambi~n lo es que, dicho derecho llegaba a servirlee de 

poco o nada, si no podían gozar de lo más indispensable 

para su subsistencia de parte de su progenitor, 



CAPITULO SEGUNDO 

LA PATRIA POTESTAD EN EL DERECHO MEXICANO VIG~NTE 

A.- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LA PATRIA POTJO:STAD. 

B.- TITULARES DE LA PATRIA POTESTAD, 

C,- PERSONAS SUJETAS A LA PATRIA POT<STAD. 

D,- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA -

PATRIA POTESTAD. 

E.- MODALIDADES DEI, EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. 

F,- TRANSMISION DE LA PATRIA POT6STAD. 

G,- CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO ~EDERAL. 

H,- CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 



5I 

A,- CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LA PATRIA POTESTAD 

Hemos visto en el desarrollo del presente trabajo 

que la patria potestad significó en las sociedades anti

guas el poder absoluto y exclusivo del paterfamiliaa so

bre la persona y bienes de los mismos miembroa de eu fa

milia, y no sólo los hijos estaban sujetos a ella la 

cual con el paso del tiempo se ha ido transformWtdo, me

diante un proceso de disminución de la autoridad paterna 

quitándole a la terminología su carácter inicial, puesto 

que la patria potestad en la actualidad, dejo de ser - -

ºpatria" porque ya no es exclusivamente del padre, eino

compartida con la madre y específicamente en nuestro pa

ís en ciertos casos únicamente ejercida por ella, o por 

los abuelos paternos o los abuelos maternos en parejae -

o por uno sólo de ellos. Tampoco ea "potestad" que sig-

nifica poder, puesto que constituye ya no una serie de -

derechos absolutos sobre los que se ejerce, sino de fa-

cultades otorgadas a quien·lleva a cabo su ejercicio, en 

razón directa de las obligaciones que ha de cumplir res-
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pecto de sus descendientes. 

La patria potestad toma eu origen de la filiaci6n 

Ee una Inetitucidn establecida por el Derecho, con lee -

finalidades de asistencia y proteccidn de loe menores no 

emancipados cuya filiaci6n ha sido establecida legalmen

te; ya se trate de hijos nacidos de matrimonio, de hijos 

nacidos fuera de ~l o de hijos adoptivos, Su ejercicio -

corresponde al progenitor o progenitores, respecto de 

los cuales ha quedado establecida legalmente la filiacidn 

(coneanguinea o civil), 

La Patria Potestad viene a ser un conjunto de pod~ 

ree y deberes impuestos a los ascendientes, que ~atoe 

ejercen sobre la pereona y sobre los bienes de los hijos 

menores, para cuidar de 6stos, dirigir su educación y 

procurar su asistencia, en la medida en que su estado de 

minoridad lo requiere. 

Segiin Sara Montero la define como ",,,la institu-

cidn derivada de la filiación, que consiste en el conjll!l 

to de facultades y obligaciones que la ley otorga e imp~ 

ne a los ascendientes con respecto a la ~eraona Y bienes 
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de sus descendientes menores de edad ••• " (2I). Debillndo 

agregar a esta '11 tima frase las palabras "no emancipa--

dos", puáe no podrá ejercerse la misma sobre loe menores 

de edad que han sido emancipados. 

Colin y Capitant definen a la Pat~ia Potestad como 

"el conjunto de derechos que la ley concede a los padres 

sobre la persona y los bienes de sus hijos, mientras son 

menores no emancipados, para facilitar el cumplimiento -

de los deberes de sostenimiento, de alimentación y educ~ 

ci6n a que están obligados"( 22). 

Planiol comenta que ea ºel conjunto de derechos y 

facultades que la ley concede al padre y a la madre, so-

bre la persona y bienes de sus hijos menores, para perm! 

tirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales". 

(23). 

En la doctrina no hay uniformidad en el concepto -

de la Patria Potestad ya que algunos autores la definen 

como una institución otros como una potestad y atrae ---

( 2I}, -MONT!lRO DUHALT, SARA "Derecho de Familia" Editorial 
Porn1a, S • .l., México, I984. p. 339. 

( 22) ,-IGNACIO C:ALINDO GAHl'IJ\S, "Derecho Civil" Editorinl 
Porrúa, S.A., rAéxico, 1980. P• 667. 

(23).- PLANIOL Y RIPKRT, "Tratado Elemental• cit.,Tomo ¡ 

II, P• 251 n~mero 1636. 
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como una funcidn. 

En nuestro C6digo Civil, la patria potestad es una 

instituci6n que nace de la relaci6n Paterno Filial. En -

esta manera la ley ha querido que este deber de proteger 

y cuidar a los hijos, no dependa de la existencia del 

vínculo matrimonial sino de la procreación, o de la adoE 

oi6n que impone a cargo de los padres, la ineludible o-

bligacidn de criarlos y educarlos convenientemente. 

En este sentido el concepto de patria potestad ee 

la autoridad atribuida a loa padres para el cumplimiento 

del deber de educar y proteger a sus hijos menores de 

edad, no emancipados. En esta manera, aquella autoridad 

no ee propiamente una potestad, sino una función propia

de la paternidad y de la maternidad. 

El C6digo Civil Vigente no la define, simplemente 

establece que los menores de edad no emancipados están -

sujetos a ella, miestras exista algdn ascendiente de los 

que deban ejercerla artículo 412, además que su ejerci-

cio recae sobre la persona y bienes de los hijos artícu-
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lo 413, por lo que resulta entonces más importante que -

su concepto, el objeto o contenido que ia misma tienez -

la asistencia, cuidado, protección y educación de loe m! 

nores sujetos a la patria potestad, por otra parte de 

loe que deban ejercerla eegiin nuestra legielacidn civil, 

~e dificil establecer una definición de lo que es 

la Patria Potestad pero si se puede se~alar que 'eta no 

sólo ha reducido su ámbito de aplicaoidn hasta el momen

to de la mayor edad o emancipación de loe hi~oe, sino 

que ha evolucionado radicalmente, transformandose de un 

poder absoluto de carácter eminentemente privado, eeta-

blecido en beneficio del padre, en una !unción tuitiva -

de carácter social y casi páblico, en beneficio de loe -

menores controlada por órganos y autoridades especiales 

que aseguran y garantizan los derechos de aquellos res-

pecto de su persona y de loe bienes que lee pertenecen. 

En suma la fUente real de la Patria Potestad es el 

hecho natural de la paternidad y la maternidad. La autor! 
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dad paterna se conriere para el cumplimiento de educar -

Y proteger a los hijos, en lo cual el grupo social está 

interesado. 

Nuestro Cddigo Civil en vigor en el Título Octavo 

llamado de la patria potestad, ded!ca tres capítulos pa

ra la regulacidn de la misma, Contemplando como aspectos 

principales loa siguientes: 

l.- Los erectos de la patria potestad, en cuanto a 

la persona de loe descendientes. 

2.- Loe efectos de la patria potestad en cuanto a 

loe bienes de loe descendientes, 

3.- De los modos en que patria ~atestad puede aca

barse o suspenderse. 

En los términos de los artículos del 411 al 448, -

los cuales ser~ examinados con detenimiento en el pre-

sente capitulo, para una mejor comprensidn del contenido 

de la patria potestad y de las que se hace la aclaración 

que aunque provienen de nuestro Cddigo Civil de 1928, 
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han tenido importantes reformas que se harlin notar m4• -

adelante. 

Debemos concluir entonces, que aunque en 1a actua

lidad la patria potestad conserva el nombre dado en tie~ 

pos muy antiguos en Roma, donde realmente ex1sti6 con el 

carácter que encierra literalmente, su contenido ee ba -

transformado del poder absoluto del padre sobre los mie~ 

broa de su familia, en una institución que tambi6n se 

refiere a laa relaciones del padre con loe hijos, pero -

manifestadas mds bien como un conjunto de obligaciones -

acompañadas de algunos derechos que hacen posible su Cll!!! 

plimiento por parte de los ascendientes que la ejercen. 

CARACTBRISTICAS DE LA PATRIA POTBSTAD.- La función 

propia de la patria potestad (protección de loe hijos) a 

la fuente u origen de la institución (la filiación) Y a 

la naturaleza de ella (cargo privado de interés p~blico) 

se desprenden loe siguientes caracteres: la patria pote! 

tad es irrenunciable, intransferible por la voluntad de 

quien la ejerce e im~rescri~tible. 
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Irrenunciable,- La patria potestad no puede renun

ciarse, Así lo establece el artículo 448 del C6digo Civil 

para el Distrito Federal, de su ejercicio e6lo pueden e~ 

cuearse en loe caeos específicamente sefialadoe en ese 

precepto legal• por edad avanzada alcanzada por los se-

senta affos y quienes por su mal estado de salud no pue-

dan cumplir la fUrtci6n encomendada, 

Las razones por las que se establece que no se pu~ 

de renunciar del cargo, derivan de su propia naturaleza. 

Primero, porque su ejercicio es de interás público, La -

familia, la sociedad y el estado tienen interés en la 

adecuada formacidn de loa menores. 

El C6digo Civil en su artículo 60, senala que sólo 

pueden renunciar los derechos privados que no afecten 

directamente en el interés público cuando la renuncia al 

ejercicio de la patria potestad por el ascendi•nte que -

debe desempeffar el cargo, implicaría el abandono del de

ber de guardar y protecci6n de los hijos y perjudicaría 

los derechos de loe menores que se encuentren bajo ella. 
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Intransferible.- La patria potestad, por voluntad 

de loa particulares, e6lo puede transmitirse como conse

cuencia de que el Juez de lo Familiar haya aprobado una 

adopción; esto ee, cuando el adoptado sea menor que no -

está bajo la patria notestad de algil.n ascendiente que le 

corrcenonda; en 6ste caso entrarán a ejercerla quienes -

lo adopten, esto es, con el fin de proteger el interés -

del adoptado. 

El artículo 403 del Código Civil, reformado en 

I969 y publicado en el Diario Oficial el I7 de Enero de 

I970, en vigor tres días después de publicado, establece 

que loe derechos y obligaciones que resultan del paren-

tesco natural, no se extinguen por la adopción, excepto 

la patria potestad que será transferida al adoptante; 

salvo que el adoptante esté casado con alguno de los pr~ 

genitoree del adoptado, porqué entonces ee ejercerá por 

ambos conyugea. 

Imprescriptible.- La patria noteetad ee de natura

leza imprescriptible; loe derechos y deberes derivados -
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de 6sta no ae extingue por el transcurso del tiempo. 

B,- TITULARES DE LA PATRIA POTESTAD 

Se entiende por titulares de la patria potestad, a 

aquellas ~ersonas a quienes corresponde desempeñarla, es 

decir, son los sujetos activos de la misma, a los cuales 

compete su ejercicio, en los t6rminoa de las diaposicio-

nea que al respecto contiene nuestro Código Civil vigen-

te, 

El origen de este ejercicio ea la filiación que: -

" ••• puede definirse como ].a relación que existe entre 

dos personae, de las cuales wia es el padre o la madre -

de otra", ( 24). Hay tres clases de filiación: 

a).-Legitima, cuando los progenitores se encuen- -

tran unidos por el matrimonio y aún en el caso de que el 

mismo sea deClarado nulo. 

b).- Natural, cuando el hijo es concebido extrama-

trimonialmente. 

( 24) .- GALINDO GARFIAS, IGNACIO, "Derecho Civil" Primer 
Curso. ~ditorial Porrda, S.A., México. I979• p. -
617. 
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c),- Adoptiva, cuando la relacidn de padres e hijo• deri• 

va de la adopcidn, 

Las cuales producen los efectos y coneecuenciaa r~ 

lativos a la patria potestad, pero tratllndose de la ti~

liaci6n natural, es necesario que la misma eet' legalme~ 

te establecida, ya sea por el reconocimiento voluntario 

de los padres o por sentencia judicial que la declare. 

Nuestro Cddigo Civil en vigor, establece las pera~ 

nas que deberlln cumplir con el ejercicio de la patria -

potestad, en los caeos de que se trate de loe hijos habi 

dos dentro del matrimonio y cuando tal ejercicio deba r~ 

caer en loa hijos nacidos 1'uera de ál, o bien sobre loe 

hijos adoptivos, Respecto del primer caso, serán titula

res de la patria potestad y en el orden que sigue, según 

lo dispuesto por el articulo 4I4 del Cddigo Civil: 

Io.- El padre y la madre conjuntamente, cuando fa1 

te alguno de ellos, la ejercerá el otro, 

20.- A falta de los anteriores, el abuelo Y la 

abuela patenios. 
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Jo,- En efecto de éstos, el abuelo y la abuela ma

tentoe, 

Cuando falte alguna de las doe pereonae responea-

blea de su ejercicio, el que quede continuará ejerciendo 

la patria poteetad, Unicamente cuando falten o por impe

dimento de los dos ascendientes de loe que hemos mencio

nado, entrarlfn al ejercicio de la misma loa que sigan en 

el orden citado artículo 420 del Cddigo Civil en vigor, 

Respecto al orden mencionado, considero que el mi~ 

mo es de criticaree puée no debería ejercer la patria 

potestad loa abuelos paternos en primer lugar que los 

maternoe ;ya que los sentimientos serían un poco variable 

los de loe paternos con respecto de loe maternos pues 

es la hija la que dá a luz a loe hijos y nd el hombre y 

por naturaleza propia éeta siente más a los hijos que 

loe padree y en segundo t~rmino éeta impoeicidn no pue-

de ser en todos loe casos favorable al menor, en virtud 

de que no pueden ser siempre, de una manera generalizada 

loe abuelos pa~ernos, o los abuelos maternos no importa 
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quien primero sino tomemos en consideración que el obje

to de tal ejercicio ea el inter~a y bienestar de loe ni~ 

toe, más conveniente seria para el menor que la ley con

cediera al juzgados facultad para decidir la patria po-

testad en cuanto a su ejercicio en favor de loa abuelos 

que pudieran proporcionar al menor de edad mejores cond~ 

cionea de vida, tanto econ6micas como sociales, cultura

les y sobre todo afectivae; tendientes a sustituir de -

una manera afectiva la falta de loe padree. Respecto a -

esta cuestión y en cuanto a loe nietos, tenemos la si- -

guiente afirmación: 11 ••• debieran tambián ser escuchados 

en sus pref erenciaa si ya están en uso de la razdn loe -

menores ( 7 años aproximadamente) ••• (25). la cual no co~ 

aidero muy aceptable pués, si bien ea cierto que loe ni

Bos podrían expresar sus preferencias por tener ya uso -

de razón, tambián es cierto que loa mismos son faci1men

te influenciados prefiriendo éstos a loa abuelos menos -

convenientes, puás a esa edad ellos no pueden ver con -

( 25) .- MONT~RO DUHALT, SARA. Op, Cit. P• 345. 
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claridad e1 bienestar presente y mucho menos el futuro -

que lee puedan dar. 

En cuanto al ejercicio de la patrie potestad sobre 

loe hijos nacidos fuere del matrimonio, le ley nos seña

le en su articulo 415 1 que corresponde e ambos progenit~ 

res, cuando loe dos hayan reconocido el hijo y vivan ju~ 

toe y agrega " ••• si viven separados, se observará en su

ceso lo dispuesto en loe artículos 380 y 381: ",.,Sin e~ 

bargo, nuestro Cddip,o Civil al respecto no es muy claro, 

pu~s en los articuloo citados no hace referencia al 

ejercicio de le patrie potestad propiamente dicho, sino 

i1nicamente hable acerca de la custodie del hijo nacido -

fuera del matrimonio cuyos padree no viven juntos, con-

templando dos hip6teeie 1 que son les siguientes: 

1.- CuBndo el hijo es reconocido por ambos padree 

en el mismo acto, se convendrá acerca de 0 ••• cuál. de loe 

dos ejercerá la custodia ••• ", en caso de desacuerdo, 

será el juéz de lo familiar correspondiente quien decide 



una vez que escuche a loe padree y al Ministerio Pdblico 

Y con baee en lo máe favorable a loe íntereeee del menor 

de edad. 

2.- Cuanda el reconocimiento por parte de los pa-

dree sea secesivo " ••• ejercerá la custodia el que prime

ro lo hubiere reconocido ••• ", salvo convenio en contra-

rio hecho por ambos, y siempre que el juáz de lo fami~ -

liar del lugar, no modifique tal convenio con audiencia 

de loe interesados y el MiniRterio Pdblico. 

El artículo 416, sin embargo, en relacidn a laa 

hip6tesis señaladas, establece; " ••• ouendo por cualquier 

circunstancia deja de ejercer la patria potestad alguno

de loa padres, entrará a ejercerla el otro ••• ". Asímismo 

el artículo 417 seffala que en el caso de que loe padree 

del hijo nacido extramatrimonialmente que vivían juntos 

lleguen a separarse, continuará en el ejercicio de la 

patria potestad, cuando no se pongan de acuerdo, aqu&l -

que eea deeiBT1Rdo por el juez, tomándo en coneideracidn 
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loe intereses del hijo. 

Cuando ralten loe padree de loe hijos reconocidos, 

eegiin lo dispuesto por el artículo 418 del Código Civil, 

entrarán a1 ejercicio de la patria potestad loe abuelos 

y en este caso si otorga la ley facultad al juez para d~ 

cidir a cu4les de loe ascendientes lee corresponderá 

ejercerla, debi~ndo observar lo más conveniente al menor 

y sin tomar en consideración el orden establecido para -

el caso de loe hijos nacidos del matrimonio. 

Pinalmente y respecto a loa hijos adoptivos, serán 

titulares de la patria potestad sólo aquellas personas -

que loa hayan adoptado, segi\n lo dispone el artículo 419 

del Código Civil en vigor. 

c.- P~RSONAS SUJ~TAS A LA PATRIA POTESTAD 

Son todas aquellas pereonas sujetos pasivos de la -

patria potestad, ea decir, aquellas sobre las cuales ha 

de recaer el ejercicio de la misma. El artículo 4!2 del 



Código Civil vigente, establece que eerl'ln todos aquellos 

hijos menores de edad no emancipados, en tanto exieta a! 

guno de loa ascendientes a quienes compete el ejercicio 

de la patria potestad, y son loe padrea o abuelos, a ex

cepción de los hijos adoptivos, en cuyo caso eerA ejerc! 

da t1nicamente por la o las personas que lo hayan adopt~ 

do, pues a la muerte del adoptante no lo sucederAn en 

tal ejercicio ninguno de aquellos que podrían hacerlo en 

el caso de los hijos legitimados y de loe nacidos :fuera 

del matrimonio. 

La autoridad paternal eerA ejercida sobre loe men2 

res de edad en cuanto a su persona y bienes, hasta que -

cumplan los dieciocho años de edad de conformidad con 

los artículos 4I3, 646 y 647 del Código Civil y antee de 

esa edad, cuando el menor se emancipa por medio del ma-

trimonio, alin cuando Aste sea disuelto antes de que el -

menor cumpla la mayoría de edad, pu&e en tal caeo no· vol 

verá a entrar bajo la patria potestad, segdn lo dispone 

el articulo 642 del mismo ordenamiento. 
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Esta figura juridica nunca recaerá en pereonae ma

yores de edad. En el caso de faltar loe padres o abuelos 

de un menor de dieciocho afl.oe, ee le nombrará un repre-

sentante jurídicamente capaz llamado tutor, para la re-

preaentnción protección y defensa de sus bienes y perso

na, entrando entonces bajo tutela. 

Misma que eerá legítima cuando faltando los aacen

dientee a quienes corresponde el ejercicio de la patria 

potestad tampoco exista tutor testamentario y correspon

derá según lo establece el artículo 483 del Código Civil 

en vigor• 

I.- A los hermanos, prefiriéndose a los que lo ··~ 

sean por ambas lineas: 

II.- Por falta o inca~acidad de loe hermanos, a 

loa demás colaterales, dentro del cuarto grado inclusive 

El Código Civil determina divareas reglas para la 

filiación, como fuente de la patria potestad, ésta puede 

ser matrimonial o extramatrimonial, resoecto de la prim~ 



69 

ra puede probarse con el acta de nacimiento del hijo y -

con la de matrimonio de los padres, aiin cuando &ste aea 

declarado nulo, a falta de ~etas actas se probarA con la 

posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio 

Y pudiéndo ser admitidos todos loa medio de prueba que -

la ley establece parn demostrar lR filiacidn cuando el -

hijo carezca de tal posesión articulas 340 y 341 del Có

digo Civil vigente. La filiaci6n extramatrimonial a6lo -

puede probarse en re1Rci6n a la madre por el hecho del -

nacimiento y respecto del padre por el acto de voluntad 

llamado reconocimiento o a traves de un judio de investi 

gaci6n de la paternidad en el que una sentencia la decl~ 

ra artículo 360 del mismo código. En relacion a la fili~ 

ci6n del hijo adoptivo, creo que no hay mayor problema -

para probarla, pues bastaría para ello el acta de adop-

ci6n respectiva •. 

Como se ha mencionado, nuestra legielaci6n civil -

determina la forma en que ha de ejercerse la patria po--
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testad sobre los hijos ya se trate de los nacidos dentro 

del matrimonio aún cuando &ete sea declarado nulo; loa -

hijos legítimos, es decir, aquelloe que habiendo nacido-

antes del matrimonio, se les tiene como nacidos del mie-

mo, con los miemos derechos que la ley establece para -

~stoe, como consecuencia del matrimonio subsecuente de -

loe padres y el reconocimiento expreso que de ellos ha--

gan antes, durante la celebracidn o con posterioridad a 

tal acto, segdn lo dispuesto por nuestra legislación ci-

vil en sus artículos 354 y 355; también sobre los hijos 

nacidos extramatrimonialmente dependiendo del reconoci--

miento conjunto o separado que hagan de ellos sus proge-

nitores y de que éstos vivan o nó juntos, como se ha ex

presado en páginas anteriores y por último, sobre loa 

hijos adoptivos. Loe hijos cualesquiera que sea su ori-

gen, tienen une situación de igualdad frente a la ley, -

en cuanto a los derechos f obligaciones que deriven de -

la patria potestad pero en el caso de los hijos nacidos 

fUera de matrimonio edlo podrá ejercerse cuando hayan -
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sido reconocidos expresamente por el padre, por la madre 

o por los dos conjuntamente, tal reconocimiento puede 

efectuarse mediante alguno de los modoe indicado por el 

articulo 369 de la ley citada y que son los siguientes: 

a,- Por acta de nacimiento, ante el juez del Regi~ 

tro Civil; 

b,- Por acta especial ante el mismo juez; 

c.- Por escritura pdblica; 

d.- Por testamento; 

e,- Por confesión judicial que sea directa y expr! 

sa. 

D,- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS '?ITULARllS DE LA -/.':";;;. 

PATRIA POTESTAD 

La patria potestad está integrada por un conjunto 

de facultades, para facilitar a los titulares de la mis

ma el cumplimiento de las obligaciones que tienen raspe~ 

te de sus descendientes, pero esas facultades y deberes 
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no loe encontramos dentro de ésta institución como en 

otras figuras jurídicas en una situación de oposición 

n ••• no corresponde el derecho e. una obligación en otra 

persona, sino que el poder, se ha conferido para el cum

plimiento de un deber ••• " (26), en tal cumplimiento en-

contramos un cargo que ei bien ee cierto ea de derecho -

privado se ejerce en !nteree pdblico, pues su ejercicio 

es obligatorio y siempre encaminado a la protección de -

loe menores de edad, ya que no existe pro~iamente dicha 

una libertad de loe titulares de la patria potestad para 

ejeroerla o no, pues no están en posibilidad de renun- -

ciar a su ejercicio, la libertad de que gozan es máe · 

bien en cuanto a la posibilidad de decidir la forma o 

loe medios que han de emplear para el logro de los fines 

que eeta institución persigue, por lo que la patria po-

testad deacuerdo con nuestra ley es irrenunciable y as! 

lo establece nuestro código civil en su artículo 448; 

(26).- GALINDO GARFIAS, IGNACIO. Op. Cit. P• 673 
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asimismo determina que su ejercicio e• excusable cuando 

sus titulares tengan sesenta allos cUJDplidos o cuando se 

encuentran impedidos para su debido deeempefto, por tener 

un.habitual mal estado de salud. 

En cuanto a la irrenunciabilidad del ejercicio de 

la patria potestad, podemos encontrar fundadBll razones,

por una parte, porque es de inter'e pdblico como hemos -

mencionado, ya que la adecuada formaci6n de los menores 

de edad interesa tanto a la familia como a la sociedad -

y el estado, y por o¡ra, el propio C6digo Civil en su 

articulo 60. establece: ",.,La voluntad de loe particul! 

rea no puede eximir de la observancia de la ley, ni alt! 

rarla o modificarla. 5dlo pueden renunciarse los dere- -

chos privados que no afecten directamente el interés pd

blico, cuando la renuncia no perjudique derechos de ter

ceros ••• ", tal renuncia en cuanto a la ~atria potestad -

sie;nificaría entonces el abandono del deber de protecci6r 

a los hijos sujetos a ella, en perjucio de loe derechoe

del menor de edad, 
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Respecto a la excusa del cumplimiento de la autori 

dad paternal, la razdn de la existencia de tal derecho -

está debidamente justificada pues su ejercicio puede r•

eultar sumamente fatigoso y problemático para las perso

nes de edad avanzada o que tengan mnla salud, por lo que 

en tal caso el juez de lo familiar, determinará tal 

ejerc:Lcio en favor de las personas a las que competa si 

existieren o en defecto de ellas, nombrará un tutor. Pe

ro la excuea, en 1o~ caeos aeHeladoe es un derecho que -

1a ley concede, no un deber, pues las ~ersonaa titulares 

de la patria potestad que sean mayores de sesenta e.floa o 

que habitualmente tengan mala salud, podrán seguir ejer

ciéndola ei 4eto es posible y si tal ejercicio beneficia 

al menor de edad. El conjunto de relaciones jurídicas 

que forman el contenido de la institución que estudiamos 

se presenta como un estado de obediencia y respeto. de -

loe hijos hacia los ascendientes; de autoridad de loa 

padree o abuelos y eubordinaoidn de loe hijos, al reepe~ 

to el articulo 4ll del Cddigo Civil establece que éstos 
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dltimoe deberán honrar y respetar a eus progenitores y -

demás ascendientes, independientemente del estado, candi 

ción o edad de aquéllos, pero tal deber no es derivado -

propiamente de la patria potestad, sino de le filiación 

misma y su carácter es primordialmente de tipo 'tico e -

incoercible, además no se extingue al terminar la patria 

potestad, pués como opina García Goyena respecto de 6•te 

deber de loe hijos " ••• si en ciertas épocas de la vida -

quedan por ley emancipados de la autoridad de sus padres 

no hay momento de la vida, ni cinrcunstancia, ni eitua--

ci6n, en que no ee les deba honor y respeto ..... (27). 

Resultando por tanto, este deber el fUndBJDento moral de 

las relaciones paterno-filiales, dentro de las cuales a 

la vez la autoridad paterna se ejerce en un marco de li-

mitación; sólo en pro del bienestar de los hijos. 

El articulo 42I del mismo ordenamiento legal en 

cita, establece el deber de los hijos sometidos a patrie 

(27).- Citado por ARIAS, JOSE. "DERECHO DE FAMILIA"• 
Editorial. Draft. Argentina, 1952. P• 369 
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potestad de no dejar la casa de loe que la ejercen, sin 

pennieo de ellos o decreto de la autoridad competente, -

porque 109 hijos tienen el deber de convivir con eue pa

dree o abuelos y el derecho de tener un domicilio legal 

que es el de loe titularse de eea autoridad paternal. 

Loe deberee y facultades que otorga ln loy a loe -

que ejercen la patria potestad se refierRn tunto a ln 

persona del hijo, como a loe bienes que a éste le perte

necen. Pero estos poderes y facultades no son opuestos 

como ya hemos indicado, se encuentran correlacionados 

unos con otros formando una serie de obligaciones-dere-

ohos, loe cuales mencionaremos a continuacidn: 

I,- Reapecto a la persona de loe menores: 

A.- Repreeentacidn Legal,- Correeuonde a loa ascendien-

tee que ejercen la patr•ia potretad, asumir la reeponeab.!_ 

lidad de actuar en interés del hijo supliendo la incapa

cidad de ejercicio que el mismo presenta Rl eer menor de 

edad, representándolo en todos loe actos jurídicos y co~ 
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tratos que no puede llevar a cabo por sí mismo. Por eeta 

razdn, el artículo 424 del Cddigo Civil, establece que -

loe hijos sujetos a la patria potestad no podr4n compar! 

cer en juicio, no contraer obligacidn alguna, sin que 

medie el consentimiento expreso de loe que la ejerzan y 

pRra rel caso de controversia, partiou1armente, en el e~ 

so de que loe titulares se nieguen a dar eu coneentimie~ 

to para que el menor de edad contraiga matrimonio, por 

ser requisito legal segl1n lo marca el artículo 149 del -

mismo cuerpo jurídico, para celebrarlo, entonces resol-~ 

verá el juez competente. Serán entonces los legítimos r! 

present1U1tee del menor de edad los que sobre &l ejerzan 

la patria potestad artículo 425 del Cddigo Civil vigente 

B,- Domocilio Legal.- Loa padres o abuelos, eegán eea el 

caeo, tienen el derecho de guarda y custodia, así como -

el de vigilar de la conducta del menor que se encuentre 

bajo la patria potestad y de eete derecho deriva a la 

vez el deber de ~ate de no dejar le casa donde viven loe 
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ascendientes a cuya autoridad está sometido, por lo que 

ea domicilio legal de loe menores de edad no emancipados 

el de la persona o personas que sobre ellos tengan la p~ 

tria potestad, eegiin lo dispone el artículo 32, fracci6n 

I de nuestra legislación civil. El derecho de guarda y -

custodia trae connigo la posesión y protección del menor 

que deberán tener los ascendientes pero " ••• pueden tam-

bi6n encargar la custodia de sus descendientes menores -

a terceras personas, parientes, extraños o centros de -

educación, tanto dentro del país como en el extranjero •• 

•" (28), siempre y cuando alguna de las intermediaaiones 

antes mencionadas sea en interáa del menor. Este dere- -

cho de guarda y custodia puede quedar encomendado a uno 

de los ascendientes a loe que corresponda, en cuyo caso 

será domicilio legal del menor de edad el de éste, sin -

perjuicio de que ambos ejerzan la patria potestad como -

veremos más adelante. Y con una vigilancia constante y -

(28).- MONTBRO DUHALT, SARA. Op. Cit. P• 347 
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adecuada pues en caso de que por los actos de loa meno--

reo se causen danos y perjuicios a terceras personas, --

responderrut de ~stos loe ascendientes encargados de ten~r 

los bajo su autoridad y que habiten con ellos, de confo~ 

midod con el artículo I919 del C6digo Civil vigente, 

C,-Alimentos.- Nuestra legielaci6n ciVil en vigor impone 

la obligación de loe nrogenitoreo de proporcionar alimen 

toe a sus hijos, misma que recaerá en loa otros aeoen- -

dientes por smbss l:foeao que resultaren más pr6ximos en 

cuanto al gredo, cuando aquellos falten o estén imposib! 

litados para ello artículo 303, Regularmente el ejerci--

cio de la patria potestad y la obligaci6n alimentaria 

respecto de un menor, coinciden en una misma persona pe-

ro no es un deber especifico de la patria potestad, ya -

ya que su fuente ea el parentesco y no desaparece con la 

mayoría de edad, pues aunque ea una parte de las obliga-

cionee que ee tienen respecto de los menores de edad su-

jetos a ella, la misma carga subsiste cualquiera que sea 

11@ ~E~ 
nmunrn:A 
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la edad del hijo limitada sólo por la posibilidad del 

que debe darlos y la necesidad del que debe recibirlos -

articulo 311. Este deber además puede recaer a falta o -

imposibilidad de los que ejercen la patria potestad y de 

1oe ~arientes ya mencionados, en loe hermanos mayores, -

loe tíos o loe demás parientes colaterales hasta el cuaE 

to grado articulo 305, sin que por ello haya párdida de 

la patria potestad de quien la ejerce y tiene una incap~ 

cidad alimentaria. Y por otra parte, la obligación de 

loe progenitores de dar alimentos a los hijos implica 

también el deber de éstos áltimoe de proporcionarlos a -

sus padres artículo 304, es decir, es una obligación re

ciproca y así lo marca el articulo 301 que dice: " ••• El 

que los dá tiene a su ve?. el. derecho de pedirlos ••• ". 

Por otra parte, debemos precisar el significado de 

le. pe.labra ºalimentos", "••.nos viene del latín alimen-

tum, alimentar, nutrir. En sentido recto, siviifica las 

cosas que sirven para sustentar al cuerpo, Y en el len--
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guaja jurídico se usa para asignar lo que ee dá a una 

persona para atender a eu subsistencia ••• " (29), pero en 

ese sentido jurídico el concepto alimentos no es s6lo 

aqu~llo que sirve para subsistir, sino 1o que una persa-

na necesita para vivir como tal, ya que "nd e6lo de pan 

vive el hotpbre", aunque nuestro C6digo Civil no loe def.l,_ 

ne específicamente, si nos dá a entender lo que eon en -

su artículo 308, que a la letra dice: " ••• comprende la -

comida, el vestido, la habitaci6n y la asistencia en ca• 

so de enfermedad. Respecto de loa menores loe alimentos 

comprenden, además, los gastos necesarios para la educa-

ci6n primaria del alimentista y para proporcionarle al--

g'1n oficio, arte o vrofesi6n honestos y adecuados a su -

sexo y circunstancias personales ••• ". 

Esta obligaci6n como ya se ha mencionado, aunque -

no ee deriva o exclusiva s6lo de la patria potestad pre-

aenta características pecul.iares respecto de los aseen--

(29).- DI> IBAHROLA, ANTONIO. "Derecho de Familia". Edit!!_ 
rial, Pornia, S.A., México, 1978. P• 87 
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dientes que la proporcionan en ejercicio de eu autoridad 

paternal, En primer lugar, cuando loe titulares de la p~ 

trie potestad disfrutan de la mitad del usufructo ( der! 

cho real y temporal de disfrutar de loe bienes ajenoe), 

de loe bienes del hijo conforme el artículo 980 del C6di 

go Civil vigente, el importe de loe alimentos será dedu-

cido de 1R mitad perteneciente al menor y cuando la miA-

ma no alcance para cubrir, el excedente estará a cargo -

de dichos titulares artículo 319 del miaino ordenamiento. 

En segundo lugar, tratándose de loe menores de edad, nor 

malmente la forma en que loe aacendi1mtes han de cumplir 

con la obligación alimentaria que lee corresponde respe~ 

to de ~atoa, es precisamente manteniendo al hijo o nieto 

en el seno familiar artículo 309 del Código Civil, a 

excepción de loe caeos especiales en que los padree vi--

van separados por divorcio, nulidad o falta de matrimo--

nio, u otras causas¡ en tA.llto que, cuando áete deber em~ 

na en general del parentesco se satisface simplemente 

aportando loe gastos que requier~ tal prestación, pero -

/ 
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son el deber de loa deudores alimentarios, de incorporar 

al aceedor de los mismo en el seno de su familia. 

Por Último, el derecho de recibir alimentos no pu~ 

de renunciarse, ni ser objeto de transacción en loe tér

minos del artículo 321 del Código Civil. Asimismo, el i~ 

cumplimiento de lR. obligaci6n alimentn.ria., como hemos 

visto en el capítulo respectivo, configura el delito de 

abandono de personas contemplado y sancionado por loe ª! 

ticuloa 336, 336 bis y 337 del Código Penal 'Para el dis

trito Federal en materia común y para toda la Re'PÚblica 

en materia federal, cometido por el acreedor alimentario 

D.- Educación.- Nuestro Código Civil en su artículo 422 

establece la obligación de los que ejercen la patria 'Po

testad de educar convenientemente al menor y marca ade-

más 1 11 ••• cunndo llegue a conocimiento de loa Consejos L.2, 

cales de Tutela que las personas de que se trata no cum

plen esta obligación, lo avisarán al Ministerio Público 

para que promueva lo que corresponda •• ,", este ~recepto 
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tiene su origen en los artículos 30, y 3Io, constitucio

nales, que consagran el derecho a la educación y el de-

ber de loa ascendientes de hacer que sus hijos o nietos 

reciban afectivamente por lo menos la instrucción prima-

ria elemental, respectivamente, eegún ee ha seílalRdo en 

capítulos precedentes, perc concediéndoles libertad en -

cuanto "•••ªla posibilidad de hecho y de derecho, de e

legir loa maestros a loe cuales ha de confiarse la ina-

trucción y educación de loa niños .. ," ( 30), Ha de agre--

garse tambi~n que en esta libertad se encuentra inclu!da 

la prerrogativa de transmitir a loa hijos la religión 

que elijan loa padrea, 

Ahora bien, este deber de educar convenientemente 

a los menores de edad implica necesariamente la facultad 

de loa titulares de la patria potestad, de corregirlos y 

as! lJo establece el artículo 423 de nuestra ley civil en 

vigor, la cual anteriormente lee concedía el mismo dere

cho pero agreganño "•••Y castigar a sus hijos mesurada-

mente •• •"• pero con ~ato se daba RUtorizacidn parR dar -

(30),- DE IBARROLA, ANTONIO. Op. Cit. P• 367 
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maltrato a los menores y abusar de tal derecho, imponié~ 

doles castigos corporales que frecuentemente venían a 

ser auténticas lesiones, por lo que tuvo que ser suprimi 

do tal derecho mediante la reforma publicada en el Dia-

rio Oficial del 31 de Diciembre de 1974 y en consecuen-

cia lRa lesiones hechas por los pRdres o abuelos a sus -

hijos o nietos, ya no corresnonden al ejercicio de un d~ 

recho y en tal caso, el juez penal impondrá 1Re eancio-

nes que correspondan de acuerdo al cddigo de la materia. 

Esta reforma obliga también a los que ejercen la patria 

potestad a " observar una conducta que sirva a datos 

menores de edad de buen ejemplo ••• ". Las autoridades, en 

caso necesario auxiliarán a eaaa personas (los ascendie~ 

tea) haciendo uso de amonestaciones y correctivos que 

lea presten e1 apoyo suficiente, •• ". 

Entonces, como los padrea o abuelos tienen la 

obligación de mfUltener y educar de manera ejemplar a sua 

hijso, necesitan tambi~n el derecho de mandar en ellos, 

de corregirlos y dirigir su conducta. 
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E,- Nombramiento de Tutor Testamentario,- El Código Civil 

concede el derecho al ascendiente que sobreviva de los -

dos que en cada grado deban ejercer la ~atria notestad -

no nombrar tutor en su testamento a aquellas sobre quie

nes la ejerza, incluyendo al hijo póstumo y excluyendo -

por tanto de su ejercicio a los demás ascendientes a los 

que lea pudiera corresponder tal derecho confonne a la -

ley, articulo 470 y 471, 

2.- Respecto a loe bienes del menor de edad1 

Del ejercicio de la patria potestad derivan además de 

loe deberes y facultades ya indicadoR, otros efectos de 

naturaleza patrimonial, que eati!ln relacionndoe con loa -

bienes que al menor pertenecen y se clasifican en: 

A,- Administración de los mi•moe y; 

B,- Ueufructo legal, 

Reepecto de los cuales se tiene que distinguir además 

entre aquellos bienes que el menor adquiere por su trab~ 

jo y los que obtiene por cualquier otro concepto ( here~ 



ciae, 1egados, donRciones o por azar de la fortuna), se

gdn lo dispone el artículo 426 del Código Civil, pues la 

administración y usufructo respecto de la primera clasi

ficación corresponde al hijo artículo 429 del mismo. Cód! 

go, En cuanto a la segunda clasificación la mitad del -

usufructo pertenece al hijo y la otra mitad y la admini! 

traci6n de embae corresoonde a los que ejerzan la patria 

potestad, aunque cuando estos bienes le han sido adjudi

cados al menor por herencia, legado o donación, el teet~ 

dor o donante puede disponer que el usuefructo le perte

nezca por completo al que está bajo autoridad paterna o 

que sea destinado a otro fin determinado artículo 430 de 

la ley en cita. De ambas clases de bienes sin embargo, -

tendrá el hijo en todo momento la propiedad, 

A.- Administración.- Disponen loe artículos 425, -

426 y 427 de nuestra legislación civil, que los titula-

res de lR patria potestad al ser los legítimos represen

tantes del menor de edad, tienen por ley la administra-

ción de loe bienes que a ~ate pertenezcan, 
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El administrador eerá aqu~l que de com\Úl acuerdo desig-

nen lRe parejas que tienen derecho a ejercer la autori-

dad paterna, pero el nombrado deber' consultar en todos 

loe negocios a su o6nyuge y áete deberá otorgar su con-

sentimiento expreso para aquellos actos de más importan

cia dentro de le admini9traci6n, ea! como para dar por -

terminado mediante convenio aquel juicio en el que repr~ 

eente al menor y con la eutorizeci6n judicial respective 

cuando la ley ex~reaamente así lo requiera. 

La adminietraci6n de los bienes del menor no cono! 

de a quien la ejerce el derecho de diponer libremente de 

loe miemos, sin embargo para llevarla a cabo, es necesa

rio disponer de ciertos bienes, por ejemplo, dinero en -

efectivo. Pero debe distinguirse entre los "actos de ad

ministración" y "actoe de disposición", pues loa prime-

roe ee refieren a los realizados por el administrador -

tendientes a la protección y conservación de los bienes 

que f ormRn par:te del patrimonio del menor y dentro de -

la facultad que le corresponde para el debido ejercicio 
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de eu cargo; y loe segundos se refieren a aquellos actos 

que si se realizaran disminuirían el patrimonio del me--

nor o tenderían a la sustitución de un bien determinado 

por otro de diferente naturaleza, actos contrsrioa al 

principio de conservación de los bienes que debe imp~rar 

en la administración llevada a cabo en ejercicio de la -

patria potestad, quedan comprendidos entre loa actos de 

disposición tambi~n aquellos que tienden a comprometer -

el cr6dito del menor de edad o a gravar eue bienee me- -

diante hipoteca, prenda, fianza, etc., ", •• el acto de 

disposición comprende la enajenación del capital y todo 

acto susceptible de acarrear la p~rdida de ese elemento: 

(31},-

No pueden por tanto, los titulares de la patria 

potestad enajenar ni gravar de ninguna manera los bienes 

preciosos pertenecientes al menor, pues carecen de facul 

tades para actos de dominio y así lo establece el Código 

( 31) .- llOl!JA SORIANO, MANUJ,;L, "Teoría General de la Obli 
gacionee". Tomo I. Editorial Porr&a, S ,A,, México 
1956, P• 299. 
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Civil en loa artículos 4a6 y 437, autoriZRndo la realiz! 

cidn de tales actos edlo en el caso de absoluta necesi-

dad o de evidente beneficio y siempre previa la autoriz! 

cidn judicial, Cuando esta autorizacidn sea concedida, -

el juez deber« tomar laa medidas neceearias para hacer -

que el producto de la venta sea destinado efectivamente

para el objeto que se permitid, y para que el resto sea 

invertido en la adquisicidn de un bien inmueble o ee im

ponga con segura hipoteca en favor del menor, Para tales 

efectos el precio que resulte de la venta será deposita

do en una institucidn de crédito y la persona que ejerza 

la patria potestad no podrá diaponer de él sin la orden 

del juez, 

Asimismo, las facultades de representación del su

jeto a patria potestad, correspondientes a loe que la 

ejercen y son administradores, están limitadas por nues

tra ley civil, pues no podrán realizar los siguientes a~ 

tos; 



l.- Celebrar contratos de arrendamiento por mds de 

cinco años. 

11,- Recibir rentas anticipadas por m's de dos al\oe 

111.- Vender valores comerciRles, industriales, t! 

tulos de renta, frutos y ganados por valor menor al cot1 

zado en la plaza el din de la venta, 

IV,- Hacer donaciones de loe bienes del hijo, 

v.- PerdonRr deudas en favor del menor o renunciar 

a los derechos que a ~ate le corresponden. 

VI.- Dar fianza en repreeentaci6n del menor. 

En cuanto a estas limitaciones en la adminietracidn 

proveniente del ejercicio de la patria potestad, la ley

concede en eu articulo 441 la facultad de cualquier per

sona interesada, del propio menor ei ya tiene catorce 

a~os cumplidos y del Ministerio Pdblico en todo caso, pe 

rR acudir al juez competente y solicitar que tome las m~ 

didae necesarias para impedir que por la mala adminietr~ 

ci6n del encareado de la misma, los bienes correepondien 
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tes se derrochen o disminuyan y para el caso de que ~ato 

sucede, reeponderá el administrador de loe daíloe y per -

juicios CRUSBdoe en el patrimonio del menor. 

Por otra parte, en caso de existir un inter~e con

trapuesto entre loA titulares de la patria potestad y 

loe menores sujetos a ella, e ~atoe ne las nombrarA un -

tutor para que loe represente dentro y fUera del juicio 

correspondiente. 

Otra de las obligaciones de loe administradores de 

loe bienes de los sujetos a autoridad paterna es le de -

rendir cuentas de su administración, eegdn lo dispone el 

articulo 439 del Código Civil, pero no eeílala plazo pare 

el cumplimiento de esto deber, por lo que entendemos que 

deberá efectuarse a petición de la parte interesada y -

siempre, al terminar el ejercicio de la patria potestad, 

Así como la obligación de entregar a sus hijos o -

nietos, cuando ~atoe sean emancinados por contraer matrt 

monio antes de la mayoría de edad, o cuando lR cumplan -
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todos 1os bienes y frutos que les pertenezcan. 

B•- Usufructo Legal.- h'n cuanto e le mitad del us!!_ 

fructo que legalmente pertenece a los que ej.ercen le pa

trie potestHd. loe erticulos 431 y 432 de nuestro ordenB 

miento civil establece que tal derecho puede ser renun-

ciable y deberá constar tal renuncie por escrito o por -

cualquier otra forme que no deje lugar a duda, la misma 

puede hacerse en favor del menor y ser! considerada en.n:

tonces como donación. Los r6ditoe y rentas obtenidas an

tes de que los que ejerzan 1a patria potestad entren en 

posesión de los bienes propiedad del sujeto e ella, per

tenecerán a éste ~ltimo en todos los caeos. 

El articulo 434 de nuestro Código Civil en vigor -

establece: "• •• El usufructo de los bienes concedido a 

las persones que ejerzan le patria potestad lleva consi

go las obligaciones que exprese el capitulo 11 del titu-

lo VI, y demás, las impuestas e los usufructuarios, 

con excepción de la oblignci6n de dar fianza, fuera de -



loa caeos siguientes: 

I.- Cuando 1os que ejerzan 1a patriR potestad han 

sido dec1erados en quiebra o est~n concursados; 

II.- CUando contraigan u1teriores nupcias: 

III.- Cuando su adminietrRcidn sea notoriamente 

ruinoea pRra loe hijos ••• ", de cuyo texto se aprecia una 

omisi6n en 1a re1aci6n de1 mismo, ya que no se precisa -

en cuanto a 1as ob1ignciones mencionadas ( del capítu1o

II del titu1o VI), que se refieren a1 libro primero de1 

Código Civi1, 1o que puede prestarse a confusiones en 1R 

interpretación de ta1 precepto, sin embargo, e1 mismo se 

refiere a alimentos, los cuales deberán deducirse de la 

mitad del usufructo que pertenece a loe menores de edad 

a fin de satisfacer sus propias necesidades y en caso de 

no alcanzar a cubrirlos, el excedente será cubierto por 

1os que ejerzan 1a patriR potestad. 

Respecto de las demás ob1ignciones que tienen 1os 

usufructuarios por cue1quier otro titu1o como son: 
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formular inventario y aval~o de loe bienes antes de en-

trar en posesión de los miamos, no alterarlos en au for~ 

ma ni substancia, darles el uso para el que están desti

nados, devolverlos al extinguirse el derecho sobre ellos 

etc. laa mismas deberán observar los usufructuarios por 

ejercicio de la autoridad paterna, e excepcidn, como ya 

se mencionó, del deber de otorgar fianza, pues se consi

dera que en el caso de éstos, todo lo referente al ejer

cicio de la patria notestad incluyendo el usufructo, lo 

efect~an siempre más en interés de los menores sobre 

quienes la ejercen, que en el suyo mismo. 

El derecho al usufructo se extingue al terminar lA 

patria potestad sobre los menores sujetos a ella, o por 

renuncia que del mismo haga el titular de esa autoridad 

paternal. 

E.- MODALIDADllS DEL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 

~'n el presente can!tulo han quedado indicadas las 
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rormaa en QUB normalmente lOS titulRres de la pAtria po

testad han de desempeftarla para el cumnlimiento de los -

derechos y obligaciones inherentes a la misma, pero tal 

ejercicio puede presentar diferentes modalidades que de

penden de las situaciones o circunstancias de cada caso 

concreto. Tambi'n ya se ha indicado que nuestro C6digo -

Civil en vigor establece en eu artículo 413 que dichas -

modalidades por cuanto hnce a la l':Ullrda y educRción de -

los menores, quedarán detenninRdos nor 1Aa resoluciones 

dictadas de acuerdo con la Ley de Previsión Social de la 

Delincuencia Infantil en el Distrito Federal, como cona! 

cuancia de loa actos delictuosos que realicen loa mismos 

y con el objeto de que las mismas tiendan a una adecuada 

rehabilitación en el comportamiento del individuo menor 

de dieciocho ailos. Pero tales modalidades pueden ser de

terminadas por otro tipo de resoluciones de carácter ci

vil, por ejemplo, en los caeos de divorcio o nulidad de 

matrimonio, en lo que el juez de lo familiar ha de resol 

ver la situación de los hijos y el modo en que deberá 
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ejercerse la ~atria noteatad sobre ellos, segd.n su crit~ 

rio y las circunstancias del caso, pero siempre en los -

más conveniente para el menor de edad, tomando oomo base 

lo dispuesto por los artículos 260, 422, 423 y 444 frac

ción III del Cddieo Civil, referente e les obligaciones 

de educación conveniente y ejemnlar, al deber de guarda 

y custodie, al de representación leeal, etc, y en cuanto 

a que no se comprometa la salud, seguridad o moralidad -

de los hijos, 

En loe caa'os de nulidad de matrimonio, el juez to

mando en consideracidn los artículos mencionados con an

terioridad, resolverá como se ha mencionado lo más ravo

rable para el hijo sujeto a patria potestad, Si el metr! 

monio fuá contraído de buena f~ por parte de embae conY!!_ 

ges éste producirá todos sus efectos civiles en relacidn 

a ellos y a loa hijos, une vez ejecutoriada la sentenciR 

respective el padre y la madre presentarán propuesta de 

la forma y términos de la guarada y custodia de sus hi-

jos, resolviendo entonces el juez acerca de la misma y -
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de la manera de garantizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones propias del ejerc~cio de la patria potestad 

Cuenda el matrimonio ee haya celebrado de buena f é de 

uno s61o de los cdnyugee, entonces el mismo produce efe~ 

toe civiles i1nrcamente en su favor y en el de los hijos, 

Pero si la mala f é en la celebracidn de dicho acto ha e! 

do por parte de ambos cdnyuges, loe efectos civiles se -

producirán edlo en favor de loe descendientes, de canfor 

midad con lo dispuesto por loe artículos 256 y 257 del -

Cddigo Civil vigente, 

En cuanto a los casos de divorcio, cuando el mismo 

se efectda por mutuo consentimiento de loe cdnyuges, és

tos acudirán ente el juez de lo familiar competente y 

presentarán junto con la solicitud correspondiente un 

convenio en que fijen todos y cada uno de loe puntos re

lativos a las condiciones a las cuales han de sujetarse 

tanto durante el procedimiento como después de que cause 

ejecutoria la sentencia que ee dicte y en el cual propo~ 

drán la designacidn a favor de uno de ellos o de la per-
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aidadee de loa miamos, El juez debe dictar entonces pro

visionalmente las medidas necesarias a efecto de que qu~ 

de debidamente garantizada la subsistencia de los hijos 

menores de edad con derecho a recibir alimentos, en tan

to dura el procedimiento y aprobando o modificando las -

condiciones propuestas en el convenio presentado, eegi1n 

crea conveniente para el bienestar de los hijos de los -

divorciantes, Estableciéndose entonces, lee modalidades 

correspondientes al ejercicio de la patria potestad que 

han de observarse, pues en tal caso ese ejercicio no en

traBará todos loe atributos que le son propios regular-

mente y por razones obvias, por ejemplo: no podrán ambos 

padrea ejercer la guardia y custodia de sus hijos meno-

rea de dieciocho aBoa al mismo tiempo, en virtud de vi-

vir separados, aWi cuando los mismos están obligados a -

proporcionarles loa Rlimentos, Pero estas modRlidades no 

implican parR los que ejercen la patria potestad la pér

dida de derecho o disminución de las obligaciones que c~ 
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rreeponden a la autoridad paternal artículos 267 fracción 

XVII, 272 dltimo párrafo, 273 fracciones I y II y 275 

del Código Civil. 

'11ratándoae de divorcio necesario, podrán tambián -

loa divorciantee de comdn acuerdo designar lR persona a 

la cual han de encomendRr la guarda y custodia de eue 

hijos menores ?e edad, pudiendo ser uno de ellos. Pero -

en defecto de dicho acuerdo el cónyuge que demande el d.:!:_ 

vorcio será quien proponga la persona a cuyo cuidado qu! 

darán provisionalmente loe menores y el juez familiar r! 

solverá en definitiva lo relativo a esa custodia. Pero -

en todo caso, todos loa menores de siete años deberán 

quedar bajo el cuidado de la madre, salvo que esto impl.:!:_ 

que peligro para el normal desarrollo de loe miemos, La 

sentencia que decrete el divorcio necesario deberá fijar 

la situación de loe hijos y todo lo referente a loe der~ 

choe y obligacionee.propiae de la patria potestad o en -

su caso su párdida, suspensión o limitacidn y muy en es

pecial lo referente a la guarda y custodia de loe miemos 
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con base a los elementos de juicio aportados durante el 

procedimiento, detenninado el ejercicio de la patria po

testad en favor de quien conforme a la ley tenga derecho 

a ello, para lo cual el juez previrunente podrá acordar -

cuando así lo pidan los abuelos, tíos o hermanos mayores 

cualquier medida que pueda favorecer al menor, pudiendo 

modificarla posteriormente tomando en coneideraci6n lo -

que más convenga al mismo artículos 282 fracción III y -

VI, 283 y 284, 

Las dieµosicionea mencionadas en el presente inci

so, disponían anteriormente que al causar ejecutoria la 

sentencia de nulidad de matrimonio, los hijos varones m~ 

yoree de cinco años quedaran al cuidado del padre y las 

hijas menores independientemente de la edad al de la ma

dre, cuando la buena fé hubiera sido de ambos cónyuges -

en la celebración del matrimonio, Cuando uno s6lo de loe 

cónyuges hubiera procedido de buena fé, todos loe hijos 

quedaban al cuidado de áste, Pero siempre, inclueive en 

los caeos de divorcio, todos loe hijos e hijas menores -
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de cinco aftoe deber!Rn quedar al cuidado de la madre sal 

vo el caso en que ~eta se dedicara a actividades que por 

su naturaleza pusieran en peligro grave lR salud o mora

lidad de loe hijos, como son: la prostitución, el lenoci 

nio, la embriaguez o taviere alguna enfermedad contaeio

ea, pero dichas disposiciones fueron reformadas por de-

creto páblicado el 31 de Diciembre de 1974, quedando co

mo se encuantran vigentes actualmente y segón ya se ha -

comentado a excepci6n de las contenidas en loe artículos 

282 fracción VI y 283, pu~e loe mismos fUeron reformados 

por decreto publicado el 27 de Diciembre de 1983, en cuan 

to a que conceden lR guarda y custodia como hemos menci~ 

nado; a la madre cuando loa hijos sean menores de siete

años de edad y con las salvedades expuestas; y se supri

me la p4rdida de la patria potestad nara el cónyuge cul

pable como consecuencia del divorcio, respectivamente. 
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F.- TRANSMISION DE LA PATRIA POTESTAD 

El conjunto de derechos y obligaciones inherentes 

al deeempeBo de lR oatria potestad son de carácter per

sonalísimo, propias exclusivamente de la persona del pr~ 

genitor o del ascendiente·a quien corresponda su ejerci

cio, por lo queno puede transferirse por ningdn título -

oneroso, ni gratuito, ealwt.el caso excepcional. de la 

adopción, en el cual, cuando un menor de edad sujeto a -

pntria potestad ea dRdo en adopción por el consentimien

to de loe padres o abuelos, éstos transmiten la patria -

potestad al adoptante, a excepción de que el mismo est~ 

casado con a~guno de loe dos progenitores del adoptado,

puée entonces ejercerán la patria potestad ambos c6nyu-

ges, eegll.n lo dispuesto por el artículo 403 del C6digo -

Civil vigente. 

Otra de las cRracter!aticae que presenta el ejerc! 

cio de 1a patria potestad es que no se adquiere, ni se -

extingue por el transcurso del tiempo, es impreecripti--
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ble, Podrá extinguirse por alcanzar el mflnor la mayoría 

de edad, pero no por prescripcidn. 

G,- CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL 

El 30 de agosto de 1928 fué promulgado el Cddigo -

Civil para el Distrito y Territorios Federales, el cual 

sin embargo entrd en vigor hasta el lo. de Octubre de 

1932. 

Ignacio Galindo Garfias nos comenta sobre esta 

Ley 11 ••• ~ste cddigo se encuentra influido por la idea de 

socializacidn del derecho. Laa ideas que lo inspiraron -

han sido tomadas en parte del cddigo de 1884, de la Ley -

de Relaciones Familiares de los c6digos Alemán, Suizo, -

Argentino y Chileno as! como del Proyecto del C6digo de 

Obligaciones .y Contratos Italo-Prancés que formuld la 

Comiaidn de Estudios de la Uni6n Legislativa de estos 

dos países, •• • (32), 

En la redacción de éste Cddigo, se prescindid de -

(32) ,- GALIN!JO GARFIAS, IGNACIO, "Derecho Civil" Edito-
rial Porr6a, S.A., México. 1984, p. 106, 
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tomar en cuanta m~a el inter~s privado que el de la co-

lectividad, como en los anteriores, resultando convenie~ 

te transcribir un extracto de la exposicidn de motivos -

de la Comiei6n Redactora resnectiva: 

Nuestro Cddigo Civil, producto de laa neoesidadea 

económicas y jurídicas de otras 'pocas; elaborado cuan-

do dominaba en el campo económico la pequeffa industria y 

en el orden jurídico un exagerado individualismo, se ha 

vuelto incapaz de ree~.r las nuevas necesaidadee sentidas 

y las relaciones que, aunque de carActer privado, se ha

llan fuertemente influenciadas por las diarias conquie-

tas de la gran industria y por loe progresivos triunfos 

del principio de solidaridad,,, Para transformar un Cddi 

go Civil, en que predomina el criterio individualista en 

un Código Prevido Social, es preciso reformarlo substan

cialmente, derogado todo cuanto favorece exclusivamente 

el interés particular con perjuoio de la colectividad e 

introduciendo nuevas disposiciones que se armonicen con 

el concepto de solidaridad,,. Ea completamente infundada 



106 

la opinión de los que sostienen que el Derecho Civil de

be ocuparse exclusivamente de lRs relaciones entre pnrti 

CUlRres que no afecten a la sociedad, y que, por tanto,

dichae relaciones debas ser reguladas dnicamente en int~ 

rés de quienes las contraen. Son poquísimas las relacio

nes entre particulares que no tienen r~percusidn en el -

inter~e social, y que, ~ar lo mismo, al reglamentarlas -

no deba tenerse en cuenta ese interás. Al individuo, sea 

que obre en interés propio o como mienbro de la sociedad 

y en interds coml1n, no puede dejar de coneideráreele co

mo miembro de la colectividad; sus relRcioneA jurídicas 

deben reglamentarse armdnicamente y el derecho de ningu

na manera puede prescindir de su fase social ••• ". 

El Código Civil vigente desde 1932 hasta la fecha

admitió las reformas establecidas por la Ley de Relacio

nes Familiares y los artículos que esa ley había trans-

cri to de loe Códigos Civiles anteriores, pero aplica una 

serie de innovaciones en general y especialmente, en 

cuanto a la patria notestad tenemos los siguientes: 
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l.- Borra la diferencia entre los hijos legítimos 

Y los hijos nacidos fuera del matrimonio, desapareciendo 

entonces el concepto de "naturales" impuesto por las le

yes anteriores, poniendo a los hijos en igualdad de der~ 

chas, pu~s ya se trate de los legítimos o bien de loe n~ 

cidos extramatrimonialmente, todos los hijos además de -

tener derecho a llevar el apellido del progenitor que 

loe haya reconocido, tienen el derecho de recibir alime~ 

toa y heredar por parte de éste. 

2.- Amplió los casos para la· investigación de la -

paternidad aumentando a los tres ya existentes, el de 

los hijos naturales nacidos de un concubinato, siempre y 

cuando el nacimiento tuviera lugar despu~s de los ciento 

oahenta días de haberse iniciado ~ate y dentro de loe 

trescientos días que preceden a la terminación de la vi

da en comd.n artículos 382 y 383. 

).- Determinar al igual que las leyes anteriores -

que la patria potestad se ejerce sobre la persona y los 
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bienes de loe hijos, pero agrega: "• •• Su ejercicio queda 

sujeto en cu!Ulto a la guarde y educecidn de loe menores, 

a las modalidRdes que le impriman lRs resolucionea que -

ee dicten, de acuerdo con la Ley Sobre Previeidn Social

de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal, ar-

ticulo 413. 

4.- Consigna también como los !Ulteriores códigos -

el derecho de los que ejerzan la patria potestad o ten-

gan hijos bajo su custodia, de corregirlos y el deber de 

observar una conducta que sirva a ~atoa de ejemplo. Y la 

obligación de las autoridades de auxiliarlos en caso de 

ser necesario por medio del uso de emoneetacionea y co-

rrecti vos para le educRción de los hijos. Terminándo así 

con el derecho de los ascendientes de castigar a los me-

norea. 

Es a grandes rasgos como indicamos aquí los cAJDbioe 

que se suscitaron en el Código Civil vigente en relación 

a la patria potestad de loe hijos, en el cual ee conce-

den y protegen loe derechos de los miemos, sin tener en 
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cuenta como en loa anteriores su calidad de legítimos o-

de hijos nacidos fuera de matrimonio, que no lea conce--

dia ninguno más que el de llevar el apellido de su pro--

genitor, cuya justificación era para loa legisladores --

" .•• evitar el fomento de lae uniones il!ci tas, y loa a--

busos que la concesión de otros derechos pudiera origi--

nar,,,(33), 

Si bien ea cierto que dicha justificación tenia su 

fundamento en cuestiones de tipo moral y que trataba de 

darle mayor apoyo a las uniones legitimas y frenar las -

extramatrimonialea, también lo es que no era razdn eufi-

ciente para desproteger a los hijos nacidos de esas uni-

onea, pues considero que tambi~n ee en cierta manera una 

forma de ir contra la moral y el hecho de condenar al --

producto de esas relaciones extramatrimonialee a vivir -

una eituaci6n desigual y vergonzosa ente la sociedad y -

la Ley, como si fueran culpables de los actos irrefle•i-

(33).- Exposición de motivos de la Ley de Relaciones Fa
miliares de 1917. 
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vos de los nRdres. 

El cddigo civil vigente el proteger e loe hijos n~ 

cidoe fuerR del mRtrimonio, reeul te cierto que pueden f!!_ 

mentar lRe uniones ilegelae, pero tembián ee verdad que 

dicho ordenRmiento no puede desconocer y dejar al margen 

de sus disposiciones una situación que actualmente se 

presenta conetnntemente en este país y en muchos más, y 

Runque lamentable conetituye une realidad social el he-

cho de el grán nmnero de nacimientos de hijos que son 

producto de lae relaciones extrRmRtrimoniales. 

H•,- CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO PEDERAL. 

Nuestro Cddigo PenRl pera el Distrito Pederel en -

materia comdn y perR toda lR Repdblice en materia Pede-

rel, nos dá en su artículo 70, lR definición de lR pala

bra delito: "• •• es el acto u omisión que sancionan las 

leyes T>•nalee .• •"• por lo que a contimrnci6n voy amen-

cionar aquellas disposiciones que van encaminadas a pro

teger a loe menores de edad, contra aquellas conductas -

encuadradas dentro de lR leeislacidn pennl vigente cnmo 
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como constitutivas de hechos delictuoeos; así como lRs -

sanciones y consecuencias jurídicas que derivan de dichas 

conductas y en generRl, aquellos preceptos que est~n re

lacionados con el ejercicio de la patria poteata4, Acla

rando que al mencionar algdn articulo, deber' entenderae 

que nos re~erimoe a loa contenidos en nuestro Cddieo Pe

nRl en vigor. 

El artículo 32, fracci6n I, establece la obligaciBn 

de loa ascendientes de reparar el daño causado ~or los ~ 

delitos de sus descendientes eujetoe a patria potaetad -

en virtud de carecer dichos menores de capacidad jurídi

ca para ree~onder por sí mismos de los actos delictivos 

que lleven a cabo, tal obligaci6n se imponen a los aece~ 

dientes, por ser 6stoe responsables de vigilar lR condug 

ta de eus deecendiP.ntee en el ejercicio de la patriR po

testad. 

El artículo 33 impone la obligaci6n del condenado 

a pagar alguna sanción pecuniaria, e efectuar al pago 
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correspondiente preferentemente con respecto a cualquier 

otra obligación originada con posterioridad al delito c~ 

metido, estableciendo la excepción, en el caso de trata~ 

se del cumplimiento de obligaciones alimentRriRe. 

Delitos cometidos en Materia de estupe~acientes y 

peicotr6picos el artículo 196 del Código, establAce que 

"••.cuando 1a víctima fuere menor de dieciocho años ••• o 

el delito se cometiere en centros educativos, asistenci~ 

les o penitenciarios o en sus inmediacionP.s, la sanción 

que en su caso resulte aplicable se aumentRrd en una te~ 

cera parte ••• 11 , estableciendo de esta forma una agravan

te en la comisi6n de estos delitoA, oara la protección -

de los menores de edad. 

El artículo 201 1 señala la aplicación de la pena -

de " ••• prisión de seis meses a cinco años Rl que facili

te o procure la corrunci6n de un menor de dieciocho aBoe 

de edad, Comete el delito de corrupción de menores el 

que procure o facilite su deflrR.vaci6n sexual, aj. es pú--
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ber, la iniciaci6n en la vida sexual o la de~ravacidn de 

un impúber, o los induzca, incite o auxilie a la prácti

ca de la mendicidad, de hábitos viciosos, a la ebriedad, 

a formar parte de una asociaci6n delictuoea, o a cometer 

cualquier delito ••• ". SefiaJ.a ademds que cuando estos ac

tos se lleven a cabo sobre el mismo menor de edad, de -

tal manera que por ellos Rdquiera loe vicios que deriven 

de la práctica de estas actividades, la sanción aplica-

ble consistirá en prisión de cinco afioe a diez y multa -

de veinticinco mil pesos. 

El artículo 202, establece la prohibición de utili 

zar el trabajo de loe menores de dieciocho arios en cen-

tros de vicio como cantinas, tabel'"Jlae, etc. y señala co

mo sanción en el caao de desobediencia a dicho precepto 

la pena de prisión de tres días a un afio, multa de vein

ticinco a quinientos pesos y para el caso de reincidir -

el cierre en definitiva del local de que se trate, misma 

que será aplicable tambi~n a loe padres que permiten la 

prestación de loe servicios de sus hijos menorea de edad 



II4 

en estos establecimientos. Pretende este Artículo frenar 

la utilización del trabajo de loe menoree de edad en an

tros de vicio, que perjudiquen tanto la salud física co

mo mental de los niños, sin embargo, apreciamos que la -

penalidad en esta clase de delitos es muy baja, como pa

ra lograr efectivamente el prop6sito que penafUY\oe tiene, 

por lo que es conveniente aumentarla. 

Artículo 203 eenala que las eancion~s mencionadas 

anteriormente, tratándose de los delitos cometidos en 

agravio de loe menores de edad, por sus ascendiflntes, m~ 

draetrae o ~adrastros, serán duplicadas, condenando ade

más al infractor ~ la pérdida de loo derechos que tuvie

re en relación a los bienee del menor y a la pérdida de 

lR patria potestad que le correspondiere sobre todos sus 

descendientes, 

Artículo 208, determina: " •• ,Cuando la mujer cuyo 

cuerpo sea explotado por medio del comercio carnal, sea 

menor de edad, se apl.icará al'· que encubra, concierte o 
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permita dicho comercio, 'J)ena de cinco afioe de prisión y 

multa de mil a cinco mil pesos ••• ". Este precepto atmque 

vemos que trata de proteger la salud y moralidad de laa -

mujeres menores de edad, en la realidad social de nues-

tro nRís vemos que no Re respeta, puAa es de todon cono

cido que gran cantidad de las mujeres que practican la -

prostitución son menores de edad. 

Artículo 262, en relación a los deil.itoe sexuales -

tenemos que nos define el delito de estupro y la penali

dad correspondiente de la siguiente manera: " ••• Al que -

tenga cdpula con mujer menor de dieciocho aftas, casta y 

honesta, obteni~ndo su consentimiento por medio de la -

seducción o engaílo, se le aplicarán de un mes a tres a

ílos de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos -

••• 
11

, mismo del que procederá su persecusidn por quere-

lla necesaria "• •• de la mujer ofendida o de sus padres -

o a falta de éstos, de sus renresentantes legítimos; pe

ro cuando el delincuente se case con la mujer ofendida, 

cesará toda accidn para perseguirlo ••• ", en loe tánninoe 

del artículo 263 del mismo ordenamiento, y establece en 
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el iiltimo párrafo del artículo 34 de una manera general: 

" ••• Quien se considere con derecho a la reparación del -

daño, que no puede obtener ante el juez penal, en virtud 

del no ejercicio de la acción por parte del Ministerio -

Público, sobreseimiento o sentencia absoluta, podrá rec~ 

rrir a la v!a civil en los términos de la legislación c~ 

rreepondiente ••• ". Entendemos entonces, que la repara- -

ción del dallo en este tipo de delitos, comprende el pago 

de alimentos para la mujer y los hijos, en el caso de 

que los hubiere como resultadi de~ estupro cometido en -

su agravio. 

Artiuclo 266 1 equipara al delito de violación y e~ 

tablece la misma sanción de prisión de seis a diez e~os 

le cdpula que se tenga con persona menor de. doce afias de 

edad 11 
•• • o que por cualquier causa no esté en posibili-

dad de producirse voluntariamente en sus relaciones eexu! 

les o de resistir la conducta delictuosa, •• " y amplia la 

pena de prisión de seis a doce ai\os cuando el delito de 

violación sea cometido por un ascendiente contra alguno 
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de sus descendientes, por algdno de éstos últimos en co~ 

tra de aquál, ••• por el padrastro o amasio de la madre -

del ofendido ••• 11 e imnone además de la pena de prisión -

establecida, la pórdidn de la patria potestnd y del der~ 

cho de hP.redar al ofendido, en loe ceeoe de que el que -

cometa el delito fuere quien la ejerza. 

Articulo 267establece ln definición del delito de 

rapto como el apoderamiento de una nereona, ya aea me- .~ 

diente el uso de
0

la violencia física o moral o el engaffo 

para·la satisfacción de algún deseo de tipo er6tico

eexual o para contraer matrimonio, aplicando como eanci6n 

al culpable de este delito la pena de prisión de uno a -

ocho años, misma que se aplicará aunque el culpable no -

haga uso de la violencia o engaño en la comiei6n del de

lito, siempre que la persona ofendida fUere menor de di~ 

ciseis alios, articulo 268, en cuyo caso invariablemente

se presumirá que hubo engafio articulo 269. h'n el caso de 

que el rapto se cometa en aeravio de la mu,jer menor de -

dieciseie años de edad, se procederá en contra del culp~ 
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ble por querella de la misma o de quien ejerza la patria 

potestad sobre ella articulo 271, 

Impone también la pena de uno a seis años de pri-

sidn a aquellos ascendientes que lleven R cabo relacio-

nee sexuales con eus deecendientee y a Astoe la de seis 

meaea a trae añoa articuloa 272 sin hacer mención de al

guna edad determinada, con lo que reafirma, la yR anti-

gua prohibicidn de realizar estos actos entre parientes 

consanguíneos. 

Articulo 276 bis, establece que en relación a los

deli toe sexuales cuando resultares hijos como consecuen

cia de. la comisidn de loe mi Amos: " ••• la reparación del 

da~o comprenderá el pago de alimentos para éstos hijos y 

la madre, en los términos que fija la legislación civil 

parR loe caeos de divorcio ••• ". 

El nnmP.ral 295 del ordenamiento que ne comenta es

tablece " ••• al que ejerciendo la natria potestad o lA. t~ 

tela infiera lesiones a los menores o pupilos bajo su 
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guardR, el juez podrd imponerle, ademáe de 1a pena corre~ 

pondiente a las lesiones, suepensidn o privación en el -

ejercicio de aquellos derechos ••• ", en relación al J:trtí

culo 347 que determina"••• los gol~ea dados y las vio-

lencias simples hechas en ejercicio del derecho de correE 

cidn, no son punibles ••• ", es decir, sdlo en los casos -

en que el que ejerce la patria notestad o tutela abuse -

del derecho que tiene de corregir, de tal manera que ºª!! 

se lesiones en el menor de edad o pupilo, podrá tipifi-

carse tal conducta a fin de atribuirle las sanciones pr~ 

vistas por nuestro Cddigo Penal. 

En el art!ctllo 311 se establece la pena de tres -

días a tres años de nrisidn, a aquel ascendiente que 

ejerciendo la patria potestad d~ muerte o cause lesiones 

a aquella persona que sea corruptora del descendiente s2 

bre el que la ejerce, si el delito lo comete en el mome~ 

to de encontrarlos realizando el acto carnal 11 
••• o en 

uno próximo a ~l, ei no hubiere procurado la corrupción 

de su descendiente con el var6n con quien lo sorprende, 
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ni con otro.,•"• 

En el capítulo llamado "Abandono de Personas", el 

C6digo Penal en el artículo 335, determina la anlicaci6n 

de la pena de prisi6n de un mee a cuRtro años, al que t~ 

nienrlo lR obligacidn de cuidarlo nbRndone R un niflo me-

nor de edad incapaz de cuidarse por si mismo cuando con 

motivo de áato no resultare daño nle;uno, con privaci6n -

además de la patria potestad cuando el delincuente sea -

ascendiente del menor. 

Artículo 336, establece la pena de prisión de un -

mes a cinco años, privación de loe derechos familiares y 

pago de loa adeudos no cubiertos oportunamente, al que -

injustificadamente abandone a sus hijoe, sin loa medios 

necesarios para su subsistencia, Asimismo en el artículo 

336 bis, se establece la pena de prisi6nde seis meses a 

tres años a aquál que con la intenci6n de evadir eua 

obligaciones de pronorcionar alimentos, se coloque en e! 

ta1o de insolvencia, 
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El delito de RbR!ldono de hijos será pereegible de 

oficio, pero la accidn penal se extinguirá, cuando el -

procesado haga pago de los alimentos que haya dejado de 

proporcionar y garantice suficientemente a criterio del 

juez lR RUbsistencia de loe hijos, artículo 337. 

Cuando por la comisidn del delito de abandono de -

hijos resultaren en ellos 1eeiones o la muerte, ~atas 

serán consideradas como premeditadas para la aplicación 

de las sanciones corresuondientes, de conformidad con lo 

dispuesto nor el artículo 339. 

El artículo 340 de este Código, establece la obli

gación de dar aviso a la autoridad correspondiente o pre~ 

tRr el auxilio necesario, para aquella persona que encorr 

trare abandonado en cualquier lugar a un menor de edad -

íncapaz de cuidarse por sí mismo, y como sanción para el 

caso de no hacer¡o, la ~ena de ~risi6n de uno a dos me-

ses o multa de diex a cincuenta pesos. 

Bl artículo 342 dispone la nlicacidn de la pena de 
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prisión de uno a cuatro meses de prisión y multa de cin

co a veinte pesos, al que abandone en ina institución de 

expdsitoa o de beneficiencia a un menor de seis años, 

que se le hubiere confiado, sin la autorizRci6n de quien 

se lo confió, la misma pena se aplicará en el caso de 

que dicho menor sea entregado a otrn personR sin ln Rut~ 

rizaci6n corresnondiente, cuando la entrega de menores -

en las instituciones mencionadas se realice por sus as-

cendientes, adem~s de las sanciones indicadas, procede -

la pérdida de loe derechos que nudieran tener sobre la -

persona y bienes del menor ofendido, de conformidad con 

lo establecido por el artículo 343, 

De acuerdo al artículo 366 bie, ser~ anlicable la 

pena de prisión de dos a nueve arios y de doscientos R 

quinientos díns de multa " ••• Al que con consentimiento -

de un ascendiente que ejerza la patriR noteatnd o de 

quien tenga a su cargo lR custodia de un menor, qunque -

ésta no haya sido declarada, ilegítimamente lo entregue 

a un tercero para su custodia definitiva a cambio de un 
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beneficio econdmico ••• 11 , las sanciones mencionadRB tam-

bián serán aplicables a loe que otorguen el coneentimie~ 

to correspondiente. CuRndo la entrega del menor se haga 

sin tener como objeto la obtencidn de beneficios econ6mi 

cae, la eancidn anlicable nara el que lo entregue ser' -

de uno a tres aíloa rle prlRidn, misma que podr4 ner redu

cida hasta la cuarta parte pnra aqu~l que reciba Rl. me-

nor de edad, si comorueba que lo hizo para inducirlo en 

el sena de su familia y oroporcionarle loa beneficios c~ 

rrP.spondientes R tal incorporacidn. 

CUFUldO para la comisidn de este delito no haya me

diado el consentimiento mencionado, la pena podrá aumen

tarse hasta el doble de la aeílalada inicialmente. 

Asimismo, cuRndo los que cometan el delito en cue~ 

tión seRll loa que ejercen la patria potestad, se lee de

cretará además de las sanciones señaladas la párdida de 

loa derechos que lea correspondieran por tal ejercicio. 

Por dltimo el artículo 376, nos indica que en loa 
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casos de robo tt ••• ei el juez lo creyere justo, podrá SU!!_ 

pender al delincuente de un mea a aeia años, en los der~ 

chos de patria potestad. 
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A,- QUE SE CONSIDERA COMO MAL TRATO. 

Es el conjunto de acciones u omisiones efectuadas 

en forma intencional en contra del hijo, tendientes a 

herirlo o destruirlo tanto en forma física y mental, En 

re~erencie a la definición propuesta, encontrmnoa 1a ex_ 

presi6n conjunto de acciones u omisiones. Con esto quer! 

moa decir que el hijo ea el destinatario de detenninRdRA 

conductea que consisten en actos o abstenciones que pode 

moa englobar precisamente en el término ºconducta"; alu

dimos a las acciones u omisiones en atención a que en el 

mal trato, el da.i'lo puede producirse no sólo mediante la 

actividad corporal, como podría se el caso de golpee, 

sino también pueden acontecer daños de lesiones o muerte 

mediante abstenciones u omisiones. Tal hipótesis se da-

ría si se dejara de proporcionar alimentos u otras aten

ciones al hijo y, como consecuencia, se presentaran le-

eionee o muerte. Nuestra definición tambi6n alude R las 

acciones u omisiones " intencionales~ y con esto quere

mos señalar que tales actos u omisiones se realizan co-
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mo resultado de la voluntad consciente, clara, definida, 

determinada y enfocada hacia la realización del hecho de 

maltratar al hijo, por lo cual, es una conducta dolosa. 

Consideramos que los malos tratos a los hijos re-

quiere eetR intensión de dolo, porque se estima que la -

actitud mental del agresor ea siempre de intencionalidad 

pensamos que una conducta imprudente, culposa, no inten

cional, no integraría loe malos tratos a los hijos. 

La multicitada definición continda refiri6ndose al 

resultado de loe actos u omisiones intencionales y este 

resultado puede consistir en lesiones físicas o menta-

les, muerte o cualquier otro da~o corporal. al hijo. Por 

lesiones entendemos la alteración de la salud, debído a 

una causa externa, y estas pueden ser físicas, cuando a

fecten le inteBridad o el funcionamiento corporal (el s~ 

ma), y mentales cuando da"an las funciones intelectuales 

del penAemiento (lR psique). 

Muesrte es la pérdida irreversible de la vida; la 
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fraee "cualquier otro dafio corporal al hijo", se refiere 

a resultados que afectBn en cualquier sentido la nersona 

del sujeto, sin importar su naturaleza, corno las agreei2 

nea sexuales, de tal manerR que lee consecuencine de la 

conducta dél sujeto activo (Rgresor padre) son la alter~ 

ción de le salud, le p~rdide de la vide u otro daBo per

sonal individual, Finalmente, la definicl.ón que hemos e!_ 

tado no d.nicemente se refiere a loA padrAs que por cuya 

naturaleza ejercen le patria potestad sobre sus hijos, -

eino, lo que queremos decir, que loa malos tratos no a6~ 

lo proceden de loR padres, sino de cualquier persona que 

tenga a su cargo la patria potestad sobre de· ellos, (pa

drastros, madrastras, tutores, etc.). En nuestra opini6n 

lo que hemos dicho es la forma enque se entiende y se d~ 

fine el mal trato, 

B.- FUNCIONES DE LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR 

Y LA FAMILIA. 
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Por Decreto Presidencial de 20 de Diciembre de 

1982, páblicado en el Diario Oficial de la Pederacidn el 

dia 21 del mismo mes y ailo, se confirió al llIP, entre 

otros objetivos, lR nrestaci6n de servicios de aeieten-

cia jurídica y orjantaci6n social a loe menores, encia-

noe y minusválidos sin recursos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, seilala -

que es debído apoyar a los beneficiarios de la aeieten-

cia jurídica mediante drganoe de orientación y asesora-

miento. 

El Sistema Nacional para el Desarrollo IntPgral de 

la Familia, se ha constituido en un órgano de orientaci61 

y asesorRmiento jurídico, mediante la creacidn de la Pr~ 

curaduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Di~ 

trito Federal y las treinta y una Procuradurías de la 

Defensa del Menor y la Familia dependientes de loe DIF -

Estatales, especializadas en Derecho Familiar, a fin de 

dar servicio gratuito a menores, ancianos y minusválidos 

sin recursos. 



129 

La prestacidn de este servicio tiene como mRrco j~ 

r!dico el Decreto ya mencion0do y el Plan Nacional de D~ 

earrollo. 

A fin de cumplir con dicho servicio, el DIP ha im

plementRdo su programa asistencial compuesto por las si

~ientee rubros: 

l.- AeeeorRr jurídicamente a lA comunidad, a tra-

véa de las tree Oficinas de la Procuraduría de la Defen

sa del Menor y la Familia, en los veintitr~s Centros de 

Desarrollo, en los veintid6a Centros Familiares en el --

Distrito Federal, así como en laA treintA y una Procurad~ 

ríee de la Defensa del Menor y la Familia de loe Siate-

mae DIP Estatales, desahogando consultas a loe benefici~ 

ríos sobre diferentes materias en Derecho. 

2.- Patrocinar en juicios de orden familiar, espe

cialmente de Alimentos, de Reconocimiento de Paternidad, 

de Rectificacidn de Actas del Registro Civil, de Divor

cioA Voluntarioe y Necesarios, de cuestiones de Patria -
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Potestad, Tutela y Curatela, de Adopciones, de Nulidades 

de Matrimonio, de Controversias Familiares, ae Juicios -

Sucesorios y todos los que se re1acionee con la rama fa

miliRr del Derecho, 

3.- Reali?.Rr invr.stip,nciones jurídicas sobre loe -

problemas de la fAmilia de los menores, de los ancianos

y de los minusválidos. 

4.- Se efectuará el estudio y tratamiento del 11ro

blema del menor mel tratado, en forma integral, social, -

m~dica y jurídica, 

5.- Info?'1llar a la comunidad sus derechos y obliga

ciones, así como respecto a las instituciones que el Go

bierno de la República ha creado para su servicio y la -

fonna de hRcer uso de ellas nara su beneficio. 

6.- Vigilar, e trav~s de los Consejos Locales de -

Tutela, a los tutores y curadores de menores e inca~aoee 

parR que cumplan con el desempeño de sus atribuciones. 

7,- Auxiliar el Ministerio Público en la pn>tec- -
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cidn de incapaces y en los procedimientos civiles y fam! 

liares que lea afecten. 

B.- Apoyar al Consejo '?utelar para llenorea Infrac

tores con la medida Libertad Vigilada, para promover la 

readaptacidn social mediante el estudio de la personali

dad, proteccidn, vigilancia y tratamiento. 

Con la asistencia jur!dica, el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia, además de CU!!! 

plir con el S'ptimo Programa Operativo Institucional, -

orienta sus acciones de confonnidad con lo establecido -

en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo relativo a la -

Proouraaidzi,. e Imparticidn de Juatioia en el ámbito fede

ral. 

El programa elaborado por el DIP dentro de su área 

de competencia tue realizado tomando como punto de refe

rencia el Plan Nacional de Desarrollo I983-I988; por ello 

ee crearon las Procuradur!as de la Defensa del llenor Y -

la Familia, cuya finalidad ee impartir a loe beneficia--
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rioe orientact6n y aeeAoramiento jur:!dico gra.tu:!to. Por 

otra parte, el DIF, mediante lR coordinación con loe - -

Sistemas EstataleR ha pup,nado y seguirá pugnando porque 

las Entidades Federativas creen juzgados y ealae de lo -

fRmiliar, que reauclvnn los nroblemas ,1ur!dicoe inheren

tes, como drgRnoe especializados en Derecho Familiar, 

Con el anterior 11ro grama, el Sistema Nacional ·parA 

el Desarrollo Integral de la Familia contribuye a la pr~ 

curRci6n e imparticidn de la justicia. 

Con estas acciones la Procuraduría de la Defensa -

del Menor y ln Familia ee abocará a la divulgación en la 

comunidad, de los instrumentos con que el Gobienio de le 

Repáblica cuenta para la resolución de loe problemas ju

rídicos que lee aquejan, así como a la de los d•r•chos. 

y obligaciones de los ciudadanos. 

Bl Plan Nacional de Desarrollo tiene como propósi

to fundamental mantener y reforzar la independencia de -

la Nación, para la construcción de una saciedad que bajo 

loe principios de un estado de derecho garantice liber--
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tadee individuales y colectivas en un sistema integral -

de de acracia y en condiciones de justicia social. 

En este contexto, el DIP como organismo del gobie~ 

no fe era1, encargado de ejectutar sus proF,rRmas de asi~ 

tenc a Social. desempeña :f\lncionee encaminadas a la pro

tecc 6n de loe grunoe más débileR de la eoci~dad y con-

trib ye a su bienestar a travee de nueve tJrogramA.s ineti 

tuci nales, que garantizan la eficienci~ de sus acciones: 

A.- Programa de Integración Social y Fruniliar. 

B.- Programa de Asistencia Social. 

c.- Programa de Asistencia Educacional. 

D.- Programa de Rehabilitación. 

E.- Programa de Asistencia Social Alimentaria. 

F.- Programa. de Promoción del Desarrollo Comunita-

rio. 

G.- Programa de Asistencia. Jurídica. 

H.- Programa de Desarrollo Cívico, Artistico y cu1 

tural. 
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l.- Programa de Pozinaci6n y Desarrollo de Recursos 

Humanos e Investigación, 

El Programa de asistencia jurídica, opera a trav's 

de ln Procuraduría de la Defensa del Menor y la Pamilia, 

que como 6rgano especializado del DIF, presta or~anizada 

permanente y gratuitamente, servicios de aeesoria juridi 

ca y de orientación social a los menores, los ancianos y 

minusválidos sin recursos, patrocinandoloe o representa~ 

dolos en juicios' de alimentos, adopción, tutela rectifi

cación de actas del estado civil y en genere.l en todos -

aquellos problemas inherentes al derecho familiar, 

C,- CONSECU!iliCIAS EN LA Pt:RSONA DEL MENOR A LOS MALOS r 

~ 

I,- P~RSONALh~.- Algunas consecuencias de loe ma-

los tratos a los hijos que vamos a tratar, son evidentes 

tal es el caso de las alteraciones de lP salud, Loe ma-

loe tratos pueden generar multiplee resultados de lesio-
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nea físicas o mentales, o ambas simult~neamente, y que 

ástas pueden ser susceptibles de recuperaci6n o bien -

irreversibles con secuelas definitivas, 

Loa niñoB maltratados presentan determinados rae-

goa distintivos comunes en muchos casos, y este aspecto 

unido a la presencia de lesiones fisicas, son datos y 

características de gran utilidad para el m~dico, para el 

funcionario investigador y para otras µersonas que bus-

can detectar caeos de niños maltratados. Su imagen por -

~o re~lar es triste, indiferente, temeroso o asustadizo 

y descuidado; es notorio su mal estado general, como COE 

secuencia de trawnatiemos y neglieencias, tanto afecti-

vas como alimentarias, Muestran trastornos de conducta -

tales como micci6n involuntaria o enuresis, debilidad 

mental y anemias agudas. La proximidad de un adulto cau

sa terror en el niño, lo cual se observa en especial 

cuA.ndo los maltratados son hoe~italizados y un adulto se 

acerca a la cama, pues es frecuente que en su hogar sea 
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golpeado en tales circunstancias. 

Ya hemos hecho referencia a la imagen que presentan 

los niii.os en u.lr,unoa CA.sos, aín embargo algunos otros P!:e 

sentan caracter!sticas evidentes de loa malos tratos oc~ 

cionRdaa n &atoa. Lns lesiones más comunes que podemos -

aeüalo.r son las eieuientes: hemorrageas cutáneas y subo!;! 

táneas en diferentes etapas de recuperaci6n, sobre todo

en la carita y en las pompis, pudiendo presentarse tam-

bi~n en antebrazos, como consecuencia de actitudes defe~ 

aivas del niño, tambián observamos escoriaciones, en 

ocasiones heridas sobreinfectadas, quemaduras; nariz a-

planada, dientes rotos, desgarres de encias ocasionados 

por la introducc'i.6n brutal de biberones o chupones. Las 

fracturas se presentan repetidamente_ y en ocasiones en 

forma múltiples, en coAtillas, cráneo, médula espinal, 

Otros tipos de consecuencias por los malos tratos 

son las muestras de inafectidad o agresividad, que pue

den entrañar l&sione$ mentales; retraso del crecimiento 
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denominado "enRnismo !lOr carencia afectiva", retraso me!! 

tal, etc. 

Las características antes señalRdas son muy comu-

nes en los niñoA maltratados, aun cuando ~uede haber ca

cos en que no se presenten estos aspectos, pero normal.-

mente en tales niños se advierte uno, o varios o todos -

estos sienas, además de las secuelas de lesiones yfl. enu!!: 

ciadas. 

2,- MORALES.- Las lesiones :físicas son tan graves como -

las morales o mentales, en las primeras lfl culminación -

radica en la muerte del hijo mal tratado; en lns segundas 

la consecuencia de los malos tratos traspasa generación 

trae generación, porque el daño lo lleva imµreso uno en 

la mente y se transmite por la misma educación adecuada 

o inadecuada que recibimos en el seffo fruniliRr. 

A continuación mencionaremos algunas de las carac

terísticas que se presentan en 1as lesiones mentales co~ 

mo sons 
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Problemas Escolares.- Nosotros consideremos que el 

comportamiento escolar problemático de los hijos maltra

tados puede ser orieinAdo precisamente por estos actos -

violentos, habida cuenta de que los niños que los sufren 

carecen de una formn.ci6n adecuada, de una educaci6n bBB!!, 

da en el afecto, que les uermita desarrollar !nteree por 

el estudio. Los nifios maltratados no encuentran ni esti

mulo ni reconocimiento para sus esfuerzos; sólo conocen 

la indiferencia, la crítica y el desprecio; se sienten -

rechazados por sus propios padres y pueden proyectar es

te sentimiento hacia los profesores y, por el mismo em-

biente familiar que generalmente existe en sus hogares. 

Por otra parte su estado emocional es de gran tensión y 

nnt:ttetia, lo cual impide una conOucta escolar positiva;

además, Generalmente son niños mal nutridos, descuidados 

que viven en mAlns condiciones de vivienda, todo lo cual 

contribuye a que. presenten nroblemas y deficiencias ese~ 

lares. Finalmente, loa gol~es pueden como ya se expres6, 

producir lesiones cerebrales que impiden un desarrollo -
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normal del niño en el ámbito escolar. 

Conductas Juveniles Antisociales.- El castigo cor

poral hace al hijo brutal, niega la dif,llidad espiritual 

de la personalidad y, finalmente embrutece al que ~ega. 

De acuerdo a esta opinidn, la cuRl aceptnmos, el -

hijo que sufrió malos tratos, no sólo de Índole fisic~,

llegará a la edad juvenil., en muchos casos, carente de -

claros y definidos conceptos de solidaridRd humana, de -

respeto a los individuos y a la colectividad, con senti

mientos de odio, agresividad y, tal vez, de revanchismo; 

le será dificial adaptarse a la vida colectiva y puede -

incurrir en corlductes antisociales como una reacción de 

los malos tratos sufridos. 

Bl medio fruniliar es de urimordial imnortancia en 

el desarrollo del joven, nues es la base de su desarro-

llo, ya sea positivo o ner,ativo. Bn elevado porcentaje,-

1oe menores infractores presentan defectos de fonnaci6n 

moral, y dentro de esta deformación tienen especial im--
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portencia los malos tratos que implican falta de cariño 

lo cual puede producir j6venes carentes de afecto hacia 

sus semejantes, individuos que no han recibido nada pos! 

tivo y que, en reciprocidad, no saben ofrecer nada posi

tivo. Los ma1os tratos en los hijos pueden producir j6v~ 

nes antisociales y, en este sentido, entendemos y consi

dernmos que las conductas juveniles antisociales, en mú! 

tiples casos, non conAecucncin de los malos tratos eufr! 

dos por estos jovenes en su infancia. 

Farmacodependencia.- Como punto de vista particu-

lar, nosotros con~ideramos que loe malos tratos a los -

hijos provocan un fuerte estado de desasosieeo, angustie 

y sufrimiento tanto en la infancia como en la adolecen-

cia, por lo que la farmacodependencia puede presentarse 

como una fonna de evasión de la realidad, de huida ante 

ln2 compulsiones fnmiliores y loa mRleetRres psíquicos -

y fisicos; la droea nuede significar, para el niño que -

es maltratado, un sost~n ilusorio en loe momentos de in-
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seguridad personal, Por lo anterior, ·nosotroR considera-

moa que los malos tratos pueden ser, en alp,unos casos, -

factores que generan la fannacodependencia. 

Prostitucidn,- Es im~ortante hacer notar que un R! 

to indice de prostitutas provienen de familiAA desinte-~ 

gradas o inestables, de Wliones ilegítimas, Muchas muje.:. 

res abandonaron su casa a consecuencia del ambiente per-

turbado e inseguro que exietia en ella, Tal vez los ma--

los tratos en sí mismos no sean un factor determinante o 

RltRmente influyente en la etiología de la nroRtitnci6n, 

la causa real viene n ser, en nuestrn opinión, ln. falta 

de afecto haciEt la hija, la ~:mal también genera malos 

tratos; See;Wl el Doctor Plácido A, Horas Freud encontrd-

el orie;en de ·la prostitttci6n en el hecho rle que aleunas 

niñas no se sentían amRdas por sus padres y degradaban -

así su valor sexual. El nropio Doctor lloras dice "c¡ue 

frecuentemente las mujeres p~blicas sufren de padres in-

soportables~ (34), 

(34) ,- Franco Guzmán Ricardo, "La Prostitución~ Edito--~ 
riel Diana M~xico. 1973. 
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Es imµortante hncer notar que si consideramos a 

los malos tratos como manifestaciones de falta de afecto 

es vál.ido señalarlos como causa de la prostitución, esto 

es, la hija que sufre mRlos tratos desarrolla un senti-

miento de carenciR de afecto, de degradaci6n tal vez, -

pues sus padres son insoportables y la extrema rigidez y 

severidad familiar, muchas veces asociada a los malos 

tratos, puede eenernr nrostituci6n, y nosotros creemos -

que existe relación entre severidad, malos tratos y pro~ 

tituci6n. 

No debemos dejar de señalar los casos insólitos, -

en que los padres mismos nrotituyen a sus hijos algunas 

veces de corta ednd. hn este caso, la prostitución viene 

a ser, en realidad, un mal trato. Por eso nos atrevemos

ª decir que el origen de la prostitución no es el msl 

trato, sino que la prostitución constituye en sí e1 mal. 

trato a las hijas, Bato es, la prostitución puede ser -

una consecuencia directa o indirecta, mediata o inmedia

ta, seF,tÚl el caso, de los malos tratos a los hijos. 
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Delincuencia,- Aquí solo sefialaremos ~ue la delin

cuencia tiene raíces muy profundas en la personalidad y 

en la formación de los sujetos, y que algunas de teles -

raíces pueden ser las vivencias familiares de los prime

ros afias del sujeto, sus relaciones con los padres, el -

sentirse querido o rechazado, atendido o abandonado, tr~ 

tado adecuadamente o maltratado. 

Los malos tratos durante la infancia generen y de

sarrollan con frecuencia sentimientos de odio, venr,anza, 

revancha y muchas veces producen sujetos incapaces de i~ 

teerarse positivamente a la sociednd. Batos sentimientos 

y estas personalidades antisociales suelen proyectarse n 

trav~e de la comisión. de delitos en cualquiera de sus ti 

pificaciones legales: delitos contra la vida y la inte-

gridad corporal, delitos sexuales, delitos patrimoniales 

o cuRlnuiera otros tiµos. 

Suicidios. - Creemos que es válido afirmar que una 

consecuencia que puede ocasionar los malos tratos es el 
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suicidio, ltluchas veces inmediatamente deapuea de una 

situación de maltratamiento, el hijo manifiesta su agre

si6n reprimida contra sus nadres agresores e im~onen un 

castigo a los causantes de su sufrimiento, temor y engu~ 

tia, que producen en el hijo la decíeidn y el deseo de -

morir, como un9 rencci6n de aRlida a. su conatPnte eitua

cidn, 

Agresividad hAcia los Hijos (Una Nueva Familia).

El hijo golpeado crece con una carga de agresividad re

primida que va a oroyectar hacia su nueva familia, pues 

es muy probable que sea el adulto quien maltrata a la m~ 

jer a loe hijos, Además del mal trato fisico, es muy pro 

bab1e que el sujeto que sufrió agresiones cuando era hi

ja, sea negligente en el cumolimiento de sus obligacio-

nes dentro del hogar y el mismo cuadro familiar deterio

rado, negativo, inestable, en el cual se desenvolvió en 

au nifiez, se vR a repetir en su nueva familia. Así como 

fué hijo maltrotado, sus hijos los serán, y ea posible -
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que esto origine una larga y triste cadena de malos tra

tos a los hijos, sólo interrumpida oor una adecuada ta-

rea de rehabilitación y prevención, 

3.- JURIDICAS.- a) Suspensión Preventiva de la Pa

tria Potestad,- La sus0ensi6n de la Patria Potestad im-~ 

plica una p~rdida temporal de este derecho para el asee~ 

diente, esto ee¡ que el ~rogenitor puede recobrar su de

recho una vez que el motivo que di6 or!gen a la suspen-

ei6n desapare•ca. 

El artículo 447 del Código Civil estnblece lns ca~ 

sas por las cuales se susnende la Patria Potestad. La 

fraccidn I eettala que la ~atria notestnd se AUSpende 11or 

incapacidad declarada judicialmente, 

Se entiende por capacidad, tanto la aptitud de una 

persona para adquirir derechos y asumir oblip,acionee, 02. 

mo la posibilidad de que dicha persona pueda ejerce.!' e-

sos derechos y cumplir sus oblieaciones 11or sí mismo. A 



146 

ln ausencia de ln capacidad de ejercicio se nlude gene-

ralmente cuando se dice que una oeraona es incapaz o es

t~ incapacitada, dicha incapacidad se refiere a la care~ 

cia de aptitud para que la persona, que tiene capacidad 

de goce ~ueda hAccr valer eus derechos por si mismo. 

La capacidad de ejercicio depende de la edad de la 

persona; se adquiere a loe dieciocho años, sin embargo -

los mayores de dieciocho anos que est~n privados de int! 

ligencia par locura, idiotismo o imbecilidad, Athl cuando 

tene;a.n intervalos lúcidos; loa sordomudos que no eaben -

leer ni escribir aún cuando tengan intervalos ldcidos ¡ -

los ebrios consuetudinarios, y los que habitualmente ha

cen uso inmoderado de drogas enervantes y desde luego -

los menores de edad que tienen incapacidad natural y le

gal, carecen de la capacidad de ejercicio, 

El que ejerce la patria potestad tiene que ser foE 

zozamente una persona en pleno ejercicio de eus derechos 

para que pueda ser representante de otro. 
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En el caeo de quien la ejerce pierda ln CRpacirlRd 

de ejercicio, él mismo necesitará que se le nombre un t)! 

tor para que actde a su nombre. La causa de suspensión -

por incapacidad declarada Judicialmente, puede extineuir 

se en un momento dado cuando el incApacit~do recobra eu 

cnpncidRd de ejercicio y 11or ende recobrnrR R. lo. pRtriR 

potestad¡ la cuál ee le hab!A suspendido. 

La fracci6n II del articulo 447 señala que otro m~ 

tivo de euepensi6n de la patria potestad ee la ausencia 

declarada en forma. Pasados doe años desde el d!R en que 

haya sido nombrado el representante, habrá acci6n parR -

pedir la declaración de ausencia. 

Si el ausente tiene hijos menores, que estén bRjO 

su patriR potestad. y no hay ascendientes que deba de 

ejercerla conforme a la ley ni tutor testnmentRrio ni 1~ 

g!timo ¡ el Ministerio Público pedirá que ee nombre ttitor 

en loe término~ prevenidos en loe artículos 496 Y 497 

del Código Civil. 
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No está con:fieurada lR ausencia por el sdlo hecho 

de no encontrarse una persona en su domicilio; es necea~ 

ria que el ausente no haya dejado quien lo represente, -

que se ignore su paradero y que no se tenga certeza eo-

bre su existencia o fallecimiento. 

b) Pérdida de la Patria Potestad.- Las causas por 

las cuáles se pierde la Patria Potestad, pueden dividir

se en tres grnpos: delictivas, culposas o simplemente 

causales. 

Tambi~n pueden clasificarse en legales o de pleno 

derecho, facultativas o judiciales, por pronunciamiento 

o resolución de juez competente. 

Son causas de pérdida de la patria potestad de ca

rácter delictivo aquellas en que incurre quien la ejerce 

cuando ha cometido una infracción penal de tal naturale

za que le incapBcita nd solo de hecho, sino moralmente -

para ese ejercicio, lo cual ocurre cuando es condenado -

por corrunci6n de otros menores, y tambi6n cuando en lR 
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eentencia condenatoria por cualquier delito ee imnone c2 

mo pena la privación de la patria poteetad. 

Son caueae de carácter culposo lee conatitu{daa 

por actos del padre o la mBdre, cuando Be conducen mal ~ 

en el cumplimiento de BUS deberes tanto respecto de la -

persona como de loe bienes do loa hijos, ya excedi~ndoee 

en el rigor de correcoiones y castigos, abandonándolos y 

no atendi~ndolos deb{damente, van siendo negligentes o -

maliciosos en la administración y cuidddo de BUS bienes. 

Son motivos legaleB o extintivoe de la patria pe-

testad de pleno derecho loe que la ley consigna como ca~ 

eae inmediatamente productora de la p~rdida de la.patria 

poteetad. 

Son motivos judiciales aquello& que dependen de 

circunetenoiae y pruebas que el juez debe apreciar libr~ 

mente, para decretar o n6 la privación. 

El código civil, en eu artículo 444, establece que la 
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Patria Potestad se pierde: 

l.- Cuando el que la ejerza se condena expresamen

te a la párdida de áete derecho o cuando es condenado 

dos o mds veces por delitos graves• 

Respecto a aaber qui6n será el encargado de oalif! 

car la gravedad de loe delitos, será el juez de lo Fami

liar, ~l artículo 203 del c6digo penal., establece que 

cuando en loe delitos de corrupci6n de menores el delin

cuente sea ascendiente, ~adraetro o madraatra de1 menor, 

las sanciones se duplicarán, privándolo al reo de todo -

derecho a loe bienes del ofendido y de la Patria Potee-

tad sobre todos eue descendientes, 

Por otro lado el articulo 335 del mismo precepto -

establece que el que abandona a un niño incapliz de cui-

daree asimismo o a una persona enferma, teni,ndo la obl! 

gaci6n de cuidarlos, se le aplicará de un mee a cuatro -

años de priei6n, sino resultare daño alguno, privándolo 

además de la patria potestad o de la tutela¡ si el de--
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lincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido, 

Con la referencia de los artículos anteriores, se 

pone de manifiesto que la gravedad de loe delitos está -

íntimamente relacionada con el menor, esto es, que la 

gravedad eert1 manifiesta cuando el sujeto pasivo de el -

de1ito sea e1 menor y por ende se va en contra de 1a re

lacidn entre aecendientee y descendientes. 

La traocidn I del articulo 444 habla de la pérdida 

de la patria potestad cuando se es condenado dos o más -

veces por delitos graves; ésto último no tiene que darse 

necesariamente, ya que loe dos artículos referidos del -

ordenamiento penal, establecen que la pérdida de la pe-

tria potestad puede darse sin la necesidad de ser conde

nado dos o más veces uor delitos graves esto, atentado -

a la proteccidn del menor, 

La fraccidn II del citado articulo expresa; la pa

tria potestad se pierde en los casos de divorcio tenien

do en cuenta lo que dispone el articulo 283 del Cddigo -



I52 

Civil. Nuestra Legislacidn familiar distingue dos clases 

de divorcio; uno es el ll11111ado divorcio necesario 1 que

ae tramita en juicio ordinario civil, que se rige proce

dimentalmente por el artículo 255 del cddigo de procedi

mientos civiles; exiete otro tipo de divorcio el llamado 

voluntario o mutuo consentimiento. 

~l artículo a que hace referencia esta fraccidn S! 

Rala que la sentencia del divorcio fijará la eituaoidn -

de loe hijos por lo cual el juez gozará de las más am- • 

pliao facultades para resolver todo lo relativo a los d! 

rechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, -

au p&rdida, euepenaidn o limitacidn, eegdn el caao, y en 

especial a la custodia y el cuidado de loe hijos, debi'~ 

do obtener loe elementos de juicio necesario para ello. 

Aeímismo el juez observará las normas del cddigo civil -

para loe fines de llamar el. ejercicio de la patria pote~ 

tad a qui~n legalmente tenga derecho a ello, en su oaao, 

o de designar tutor, Antee de que sa provaa definitiva--
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mente sobre la patria potestad o tutela de loa hijos, el 

juez podr4 acordar, a petición de loa abuelos, tíoa o 

hermanos ma70res cualquier medida que se coneidere ben'

fica para loa menores. 

El juez podr4 modificar esta decisión atento a lo 

dispuesto en loa artículoa 422, 423 7 444 fracción III -

del Código Civil. 

La fracc16n III.- La pe.tria potestad ae pierde 

cuando por laa.conatumbrea depravadas de loa padres, ma

los tratamientos o abandono de aua deberes, pudiere com

prometerse la salud, la seguridad o la moralidad de loa 

hijos, adn cuando esos hechos no cayeren bajo la sanción 

de la ley penal. 

Pracoidn IV.- Por la exposición del padre o la ma

dre hicieren de aua hijos o porque loa dejen abandonados 

por m4s de aeia meses. 

Batas doa tracciones del artículo 444 no dejan lu-
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gar a duda que se trata de conductas que no se pueden t2 

lerar dentro de un afamilia ni dentro de la misma socie

dad, pues se está atentando contra la integridad de loe 

hijos su salud 1 las buenas costumbres, dándo motivo a -

la p6rdida de la patria potestad de el ascendiente o as

cendientes culpables. Por otra parte la madre o abuela -

que pase a segundas nupcias no nierde por-este hecho la 

patria potestad. El nuevo marido no ejercerá la patria -

potestad sobre los hijos del matrimonio anterior, salvo 

los descendientes adoptados. El padre o la madre, aun-

que pierdan la patria potestad quedan sujetoa a las 

obligaciones que tienen para con sus hijos. 

Una vez decretada la sentencia aobre la p'rdida de 

la patria potestad, el o6nyuge que perdió este derecho -

puede hacer vales instancias juridicaa para tratar de 

que el juáz ratifique o rectifique la sentencia. Estas -

instancias jurídicas son la apelación 1 el ampare. Como 

la condena a la p6rdida de la patria poteoted acarrea 

consecuencias perjudiciales tanto para loe hijos como -
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para el progenitor, para decretarla en los casos excep-

cionales previstos para la leT, se requiere de pruebas -

plenas e 1nd1scutiblea, que sin lugar a dudas hagan man! 

fiestaa la juet1ficaci6n de la privac16n. 



c o N c L s I o N E s 

~·- El concept de Patria Potestad tiene su origen 

en la antigua famili romana, donde significó un poder -

absoluto, desproporc onado y exclusivo de una sola pers2 

na que era el padre, quien ejerc!a el cargo sobre la pe~ 

aonn o porROORR que onnRben eu ~Rmi1ia y sobre loe bie

nes de sus integrant s. Aunque las palabras "Patria Po-

testad", signifiquen "Patria", sólo del padre y "Potes-

tad", poder, o sea, l poder que ten{a illlicamente el pa

dre sobre sus miembr s familiares, cosas y esclavos, se 

ha ido modificando f vorablemente hacia los hijos y la 

esposa, dejando de ser un derecho exclusivo de 41 y mar

cando eue limites d ejercicio. 

~·- AS! vemos que el artículo 414 del Código Civil 

establece el orden que ha de sujetarse el ejercicio de 

la Patria Potestad obre loe hijos nacidos de matrimonio 

y que es de la sigu ente forma: el padre y la madre con

juntamente¡ el abue o y la abuela paternos, el abuelo y 

la abuela maternos¡ en relación al artículo 420 del mis

mo ordenamiento que indica que cuando falte alguna de -

las dos personas qu formen las parejas mencionadas, COll 

tinuard ejerciéndol el que quede y e6lo a falta o impe-



dimento de ambas se observará el or1len establecido; en el 

artículo 418 del C6digo Civil y se¡¡dn convenga determina

rá el juez, 

~·- El ar.tículo 295 del C6digo Penal nos señala "al 

que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera le

siones a loe menores o pupilos bajo au guarda el juez po

drá imponerle, ademas de la pena correspondiente a las l~ 

sionee, suspensi6n o privaci6n en el ejercicio de aque- -

llos derechos", 

Aunque las disposiciones legales en materia familiar se -

encuentran preferen·temente en nueetro C6digo Civil en vi

gor, perteneciente al derecho privado, deben tomarse en -

coneideraci6n otros ordenamientos de derecho páblico que 

también vigilan loe derechos y obligaciones derivados del 

ejercicio de la patria potestad, 

~·- A la patria potestad se le considera como el ca~ 

junto de derechos que la ley otorga a los padres y demas 

ascendientes sobre loe hijos no emancipados, para el C"!!J 

plimiento de loa deberes de crianza y educaci6n a que es

tan obligados, La patria potestad deriva de la paternidad 

y la maternidad, por lo tanto tiene lugar no solo a loe -

hijos de un matrimonio sino también a aquellos fuera del 



matrimonio, es un cargo de derecho privado que debe dese~ 

penarse en protección de los hijos y en interes p~blico, 

~.- Considero en lo personal que deberíamos enten- -

der a la patria potestad como el conjunto de obligacionen 

que tenemos o debemos tener hacia nuestros deecendientee

y n6 como la mayoría de los padres identificamos dicho -

cargo que es "derecho" de, donde estamos colocándonos en 

una situación preponderante y dominante hacia nuestroe hi 

jos por ese simple hecho natural, aei el articulo 422 de 

nuestro Oddigo Civil nos marca"·••ª las personas que ti~ 

nen al hijo bajo su patria potestad incumbe la "obliga-

ción" de educarlo convenientemente. 

~·- En cuanto a los malos tratos, no existe una clarn 

concepción jurídica del maltratamiento de los menores en

funci6n al ejercicio de la patria potestad en el Código -

Civil, y considero imprescindible que se defina jurídica

mente y con exactitud en dicho ordenamiento, esto es, en

relación a la fracción III del articulo 444 del Cddigo -

Civil, en el cual se deberán de marcar los diferentes gr~ 

dos de maltrate.miento tanto físico como mental para poder 

determinar la suspensión o pérdida total de la patria po-



testad, de acuerdo a la determinaci6n del juez. 

Si::PTIMA.- Una vez que se haya reestructurado el ordenamien 

to anteriormente eetteledo, es imprescindible que se ins.

truya Y eduque a los padree en cuanto e las sanciones a -

que puedan hacerse acreedores por incurrir en dichos ac-

tos y así evitar estos hechos indignos y dañinos pare loe 

hijos. 

OCTAVA.- Considero que debe ser reformado el Artículo 4o. 

en su párrafo tercero de nuestra Conetituci6n Política, -

que a 1.a letra dice: " Toda persone tiene derecho a d~ci

dir de manera libre, responsable e informada sobre el nd

mero y el espaciamiento de sus hijos ••• ", debUndo el Go

bierno restringir el niimero de hijos por familia a un má

ximo de dos. 

NOVENA.- Es obligac16n del Gobierno Pederel difundir en -

todo el Territorio Nacional. y principalmente en zonas :ru

rales le información necesaria, así como proveer de loe -

recursos necesarios e trev~e de loe Organismos de Salud -

pera le Plenificecidn Pemilier, como une solución al pro

blema demográfico y e la conoientizaci6n de los deberes -

de loe padree hacia los hijos. 

DECIMA.- Considero que sería bueno realizar investigacio

nes aoerca de la vocacidn pare la paternidad, porque en -



sentido general la paternidad es una vocación y es necee~ 

rio investigar si los sujetos que van a proorear un hijo

tienen la disposición necesaria, ea decir dicha vocación. 

Estos datos pueden obtenerse antes del matrimonio median

te observaciones y entrevistas realizadas con ayuda de -

profesionales tales como el psicólogo~ psiquiatra, pedia

tra y trabajador social, de manera que oportunamente se -

advierta la predisposición a la violencia que pueda propi 

ciar al mal trato a loa hijos y en su caso se oriente de

bidamente a las personas para prevenir la comisión de tan 

negativas y tristes conductas en una familia, Estos sig-

nos pueden referirse al nivel socioeconómico, el grado -

cultural y a los antecedentes familiares o individuales,

as! como a un estudio de la personalidad y la actitud 

frente al hijo que se espera, esto es, a los apoyos mora

les conque se cuenta. 

DECIMA PRIMERA.- Organizar y Desarrollar Programas de ed~ 

caci6n sexual en el Plan de Estudios desde el nivel pri-

mario de la Secretaria de Educación Pública, apoyados por 

los Organismos Nacionales de Salud para orientar y educar 

a los f\lturos padres acerca de la paternidad responsable 

y de los riesgos que se corren en cuanto a la ealud en 

las prácticas sexuales prematuras. 
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