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INTRODUCCION. 

El tema central y la preocupación fundamental de nues-

tro trabajo, es dar a conocer un problema social de relevante 

importancia: el maltrato al niño, la parte más sensible y dé-

bil de la sociedad, pues el niño maltratado se ha convertido 

en un verdadero problema social; a consecuencia de esto, un - 

alto porcentaje de niños fallecen por agresiones incontrola-

das de sus padres o de quienes los tienen bajo su cuidado; --

algunos otros son víctimas de lesiones físicas y psíquicas --

que ponen en peligro su integridad afectándolos en su desa---

rrollo posterior. 

Es necesario analizar y reseñar algunas causas que ori 

ginan el mal trato parS estar en posibilidad de sugerir algu-

na solución, en la relación hombre-mujer y la pareja en el --

hogar, por ser de singular importancia en la formación de los 

hijos, para conducirlos y educarlos adecuadamente , encausán-

dolos a un bienestar físico, psíquico y social. 

El maltrato al niño representa un serio problema para 

nuestro derecho positivo vigente, ya que no cuenta con los --

instrumentos legales para actuar con el rigor necesario en --

casos de que los adultos violenten a los niños, solamente se 
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limita a consignar al responsable por lesiones, algunas no --

son punibles según nuestra legislación y otras, lo son en cir 

cunstancias extremas por homicidio. 

Nuestras leyes no contemplan como agravante el paren--

tasco que el agresor tenga con la víctima, pese a que debería 

tomarse en cuenta esta situación. Es necesario legislar a ---

este respecto y reformar adicionando a nuestra legislación --

algunas sanciones en la norma; tal como privar de la patria - 

potestad al sujeto activo del maltrato si se comprueba que no 

es capaz de atender al niño ni de proporcionarle afecto y se-

guridad, así como los elementos necesarios para su desarrollo 

ante la sociedad. 
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CAPITULO 1. 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PATRIA POTESTAD Y ETAPA 

HISTORICA EN DIVERSOS PAISES. 

Analizando sobre la historia de la patria potestad po-

demos notar que: en los grupos y organizaciones familiares de 

épocas antiguas, el poder se ejercía sobre el hijo por parte 

del padre, de manera absoluta , establecido en beneficio de -

éste, pues el pater familias "tenía derecho de exponerlo y - 

hasta el grado de poder privarlo de la vida, asimismo como --

autoridad suprema que era; tenía facultades sacerdotales do--

tándolo de un poder casi ilimitado sobre sus descendientes --

familiares como una pequeña monarquía doméstica" (1), pudien 

do el padre sacrificar a su hijo, "tal es el caso de Abraham 

e Isaac" en donde el padre intentaba ofrendar al hijo (2). 

Como podemos notar de lo anterior, el derecho que'te--

nia el padre sobre el hijo era un poderabsolutoi menos rígi-

do en nuestros días, pues a través del tiempo las facultades 

y el poder que detentaba el pater familias fueron evolucionan 

do, de tal manera que los derechos de los hijos fueron ganan-

do terreno, restringiendo la autoridad paterna y limitándola, 

de tal forma que aún queda un'dereche de castigar,  pero no 

`obstante que ha - sufrido varios cambios hoy día, algunos pa--- 

1. MYCAllaN S. Guilletm) Floris. Dando 117aine. SIdCO3  EIL Elsfirr,e, 1%5, p. 143-144. 
2. LA &ELIA. GENESIS, Capítulo 21, Versículo 22. 
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dres todavía se exceden en esa autoridad, aprovechándose de la 

misma, hasta el grado de golpear a los menores, maltratándolos 

y causándoles lesiones de diversas índoles. 

Por todo lo anterior se trata de concientizar a los pa 

dres de familia por medio de la influencia que tienen los me-

dios de comunicación tales como el cine, la televisión, el --

radio, etc. El estudio del ámbito del maltrato al menor con--

cierne a diferentes disciplinas como: la sociología, el dere-

cho, la ética, la psicología y otras ciencias afines. 

Como el maltrato al menor es el tema que nos ocupa, -

trataremos de ofrecer una visión general y completa de la evo 

lución de dicho tema. 

1. EL MATRIARCADO. 

Antiguamente en los pueblos primitivos, hubo un cambio 

notable en su forma de vida, pues de nómadas pasaron a seden-

tarios; y el hombre, que por su misma naturaleza salía del ho 

gar para dedicarse a la caza, pesca y otras actividades, aban 

donaba el núcleo 

de tiempo, a fin 

jer, al quedarse 

familiar, ausentándose por largos períodos -

de procurar los alimentos necesarios. La mu-

sola con los hijos, fue Adquiriendo .et“orma 

gradual la autoridad sobre éstos y la familia, dada la 

dad de cuidar casa e hijos, impone su potestad, lo que 

lugar al matriarcado; y como la única filiación que se conor. 



cía era la uterina, eso vino a apoyar la relativa superiori-

dad de la mujer con respecto del hombre, en cuanto al engen-

dramiento de los hijos, reafirmándose así la supremacía feme-

nina, 

"Algunos autores afirman que la autoridad sobre los hi-

jos es ejercida por la madre, pero en forma rara" (3). Asimis 

mo, las bases históricas en que se apoya el período del ma---

triarcado, se fundamentan en testimonios de algunos historia-

dores tales como Heródoto, Diodoro y otros historiadores de -

la antigüedad, quienes mencionan tal potestad femenina entre 

pueblos como los egipcios, griegos y germanos. 

Branislaw Malinowski nos dice que: "la organización ma-

triarcal en todos sus rasgos se manifiesta en el archipiélago 

de coral situado al noreste de Nueva Guinea, en la cual nos - 

dice que las relaciones y costumbres que se siguen son por la 

línea materna y que las mujeres son la autoridad en la tribu, 

ya que el pensamiento de éstos es que el hijo es de la misma 

substancia que la madre y que ésta es sólo transmitida por la 

madre, en virtud de que el parto lo realila la mujer, y así - 

el padre es relegado a un segundo término, casi como un 

extra1o" (4). 
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De lo anterior podemos notar que la madre tenía el man 

do en la familia, además tenía toda la potestad sobre los hi 

jos y era ella quien determinaba los diversos .'astigos que 

le imponía al hijo. 

2. EL PATRIARCADO. 

Dada la fortaleza física del varón, prevaleció su domi 

nio, independientemente de su habilidad y destreza tanto ---

para la cacería, así como para hacer la guerra; esto influyó 

para que el padre figurara como cabeza de familia en las tri 

bus y grupos familiares, por lo consiguiente, la potestad fa 

miliar cambió al régimen patriarcal, perteneciendo la autora 

dad suprema al hombre o jefe de familia. 

Gayo nos dice que entre los pueblos de la antigüedad - 

en los que se encontraron los principales rasgos de suprema-

cía del régimen patriarcal fueron los hebreos, los persas, 

los galos (5). 

En estos pueblos, la característica principal era 

prerrogativa del, padre de familia, pero no la protección 

de los hijos. 

A continuación desarrollaremos de una forMa breve y --

concreta cómo evolucionó la institución de la patria potes--

tad, en algunos pueblos más representativos y que han inflUi 

do en la concepción que hoy tenemos de ella. 
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3. ROMA. 

En la antigua Roma, la potestad paterna, como en otros 

pueblos, confería al padre un poder ilimitado y riguroso so-

bre el hijo, equiparando a éste casi como a un esclavo de --

aquél; el padre podía tomar decisiones hasta de privar de la 

vida a su hijo y ejecutaba las penas más crueles, tales como 

el abandono, la exposición, emancipación y en caso de necesi 

dad económica hasta venderlo, así como imponerle toda una --

serie de castigos y toda una clase de tormentos; los hijos -

no podían tener nada propio y no podían sacudirse la autori-

dad paterna ni con la mayoría de edad, ni con la emancipa—

ción, ya que la autoridad suprema recaía sobre el abuelo _y a 

la muerte de éste sobre el padre y así sucesivamente; de es-

to se desprende que sólo se libraban .de esta potestad hasta 

la muerte de sus progenitores, por otra parte, se emancipaba,  

o contraía nupcias, pero en el caso de la mujer, sólo pasaba 

de una tutela a otra, como la mujer con manus o el hijo en -

adopción. 

Así vemos cómo en los primeros siglos, al hijo se le 

sometióa toda clase de atropellos, suertes, infortunios y - 

castigos por parte del padre y sin tener derechos propios. 

Transcurridoel tiempo y.en la época de la Repúblixa, 

"se fue dulcificando y moderando esta autoridad paterna por 

lo que en esa época el padre estaba obligado a contar con -- 
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las decisiones de sus parientes próximos más cercanos o con 

personas más importantes tales como los senadores para impo- 

ner alguna pena al hijo" (6). 

Con la evolución que fue sufriendo la institución de la 

patria potestad con el transcurso del tiempo y dados los abu 

sos y castigos que cometieran en contra de los hijos, tuvo - 

que intervenir el legislador, disminuyendo la autoridad pa-- 

terna a un derecho de corrección y cuando el hijo cometía al 

guna falta grave ya no podía arrastrarlo hacia la muerte --- 

sino que tenía que hacer la acusación delante del magistrado. 

Fue hasta los tiempos del emperador Constantino (siglo 

IV d.C.), que se impuso la pena de parricidio, por orden de 

éste, _a quien matara a su hijo. 

Pero aún persistían los abusos sobre los hijos, no --- 

obstante que había mayor intervención por parte del Estado, 

por lo que el hijo podía ser cedido, así como emanciparlo -- 

en caso de miseria o entregarlo en sefial de garantía, y la 

venta del hijo sólo fue permitida al padre. 

Esto Altimo sólo en caso dé tener muchas necesidades, 

y encontrándose en la situación de esclavo. En elorden pa, 

trimonial fue hasta la época de Augusto (finales, del s. 'I a. 

C. ), cuando se concedía al .hijo la administráciÓn de algu--

noá bienes, apareciendo el pecullium castrense,, que era el -

sueldo adquirido por el hijo en sus servicios` militares, por 

lo regular eran bienes de los'que se despojaban al enemigo y 
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las decisiones de sus parientes próximos más cercanos o con 

personas más importantes tales como los senadores para impo- 

ner alguna pena al hijo" (6). 

Con la evolución que fue sufriendo la institución de la 

patria potestad con el transcurso del tiempo y dados los abu 

sos y castigos que cometieran en contra de los hijos, tuvo - 

que intervenir el legislador, disminuyendo la autoridad pa--

terna a un derecho de corrección y cuando el hijo cometía al 

guna falta grave ya no podía arrastrarlo hacia la muerte ---

sino que tenía que hacer la acusación delante del magistrado. 

Fue hasta los tiempos del emperador Constantino (siglo 

IV d.C.), que se impuso la pena de parricidio, por orden de 

éste, a quien matara a su hijo. 

Pero aún persistían los abusos sobre los hijos, no -

obstante que había mayor intervención por parte del Estado, 

por lo que el hijo podía ser cedido, así como emanciparlo 

en caso de miseria o entregarlo en sedal de garantía, y la 

venta del hijo sólo fue permitida al padre. 

Esto último sólo en caso de tener muchas necesidades, 

y encontrándose en la situación,de esclavo. En el orden pa-

trimonial fue hasta la época de Augusto (finales:del s. I a. 

C. ), cuando se concedía al hijo la administración de algu--

nos bienes, apareciendo el pecullium castrense, que era el 

sueldo adquirido por el hijo en sus servicios militares, por 

lo regular eran bienes de los que se despojaban al enemigo y 
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se repartían entre los soldados y de los cuales podía dispo-

ner en su testamento. 

"También en la época del emperador Constantino se esta 

bleció el pecullium quasi castrense, que era casi lo mismo a 

excepción de que el hijo adquiría bienes con oficios no mili 

tares, como los que adquiría por servicios prestados al em--

perador o bien por su trabajo, dichos bienes eran de su pro-

piedad aunque no podía disponer de ellos en testamento como 

pasa con el pecullium castrense, hasta la época de Justinia-

no esta restricción fue suprimida" (7). 

Por lo que respecta al pecullium adventitum o sea, los 

bienes que se otorgan por parte de la madre o de otros parien 

tes , sólo se le concedían en administración y usufructo. 

El cristianismo influyó de manera notable en la evolu-

ción de la autoridad paterna, y en la época de Constantino y 

después con Justiniano, se dulcifican las facultades del pa-

dre y se dignifica la situación del hijo. 

Posteriormente, cuando el Imperio Romano de Occidente - 

cayó y los pueblos sometidos por Roma adquirieron su libertad 

empezó a aplicarse el derecho de Cada plieblo y tal vez. uno de 

los que más influyó, fue el derecho de los pueblos 
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4. ALEMANIA. 

En estos pueblos había quedado vestigio del derecho ro 

mano, ya que el padre tenía sobre el hijo grandes facultades 

tales como el derecho de exponer al hijo inmediatamente des-

pués de nacido, o bien castigarlo o darle muerte. 

Esto demuestra que la patria potestad o munt, era un --

derecho de dominio sobre el hijo que incluía la vida y la ---

muerte. 

"Lehman nos dice que este poder absoluto del padre ha—

cia el hijo disminuyó por la intervención de nuevos métodos - 

de conceptos jurídicos, evolucionando así los derechos del me 

nor quedando solamente un derecho'de educación y corrección, 

reuniendo el hijo un disfrute limitado dal patrimonio y más -

bien de manera egoísta y a favor del padre" (8). 

De lo anterior se desprende que una de las primeras ma-

nifestaciones de los derechos del hijo se encuentran en la --

antigua Alemania, ya que estos pueblos no eran partidarios de 

que una persona se encontrara indefinidamente sujeta a la pe-

testad paterna. 

Cabe mencionar que también "la autoridad del jefe de fa 

milW(mudium), se ejercía pobre la mujer a la cual podía _ven 

der, cásthgar, empenar y matar siempre que mediase causa jus-

ta, pero no obstante lo anterhar, tenia cierta participación. 

faMiliar. Guardándole cierto respeto,' teniendo cierto derecho 

8. MIMAN, Ibinrich. Danxin Familiar. Vol. IV. Odia. ibvista de renaln Privab, 1953, -
p. 304. 
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de corrección sobre los hijos y faltando el padre, la potes-

tad recaía en la madre, perdiéndola en caso de segundas 

nupcias" (9). 

5. FRANCIA. 

En la época de esplendor del Imperio Romano, lo que co-

nocemos hoy como Francia (antiguamente Galia), fue sometida - 

por los ejércitos romanos, influyendo grandemente tanto en --

los usos y costumbres como en la lengua del país, de tal mane 

ra que Las tradiciones romanas fueron implantadas en los pue-

blos galos. 

Sin embargo, en Francia, prevaleció el derecho consue-

tudinario, por lo que se dice: "que la patria potestad no es 

reconocida como autoridad paterna, sino en interés del.hijo 

y reducida a su expresión mínima a tal grado que Pointier --

duda que la institución de la patria potestad haya existi--

do" (10). 

"La puisance paternelle se ejercía tanto por el padre, 

como por la madre y para el caso de fallecimiento de alguno 

de dos esposos, se instituyó la tutela del cónyuge 	 

supérsite" (11). 

9. 2a1f1, Karl. Histeria de la legislad& visicIxta. Darcel.as, 1914, p. 328. 
10. ~CM, 111113. Uso Y, val. II La Familia. B.111 D3 Aires, aclare Jurídicas Farlm 

Paério3, 1950, p. 258. 
11. CCLIN Y MIMAN. Curso Elamstal  de Estmdm Civil. 93gada Biictán HIpakda, 'Ibit 

val. V, p. 19. 
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Había una "justicia" que se ejercía en el derecho --

francés, al vigilar a los padres para obligarlos a dar la - 

emancipación, a evitar los malos tratos, a no inducirlos al 

mal y a exigirles el otorgamiento de alimentos y otras pro-

tecciones para el menor. 

En cuanto a los bienes del hijo, si éste tuviese bie--

nes y los administrase el padre, no podía aprovechar total--

mente el usufructo. 

Cuando mediase un motivo, justificado el padre, podía 

obtener de la autoridad correspondiente una, orden para encar 

celar al hijo, aún indefinidamente, en un presidio, en un mo 

nasterio, o bien, los podía desheredar. 

Debemos mencionar que en las regiones del sur de Fran- 

cia, dado que la influencia romana fue, mayor, la patria po-- 

testad era una especie de poder doméstico, establecido mayor 

mente para proteger los intereses del padre, que el benefi--

cio del hijo. Además, el hijo que se encontraba bajo la po--

testad paterna, no podía adquirir bienes por su cuenta, ya - 

que todo pertenecía al padre, quien tenía el goce de los bie 

De lo anterior podemos notar cómo en Francia prevale--

ció una situación diferente a la de otros pueblos, 

autoridad se encargaba de vigilar que no hubiera abusos por 

parte de los padres y así no se excedieran en sus facultades. 
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En la antigua España, el poder del padre era absoluto, 

podía actuar como sacerdote y magistrado doméstico, imponer 

penas de muerte tanto a los hijos como a la mujer y era tan-

to el alcance de dicho poder que hasta a sus sirvientes po-

día mandarlos matar; por lo que podemos ver aquí, la institu 

ción era semejante a la que había prevalecido en la Roma an-

tigua, es decir, que también el padre gozaba de grandes fa--

cultades para someter al hijo a sus caprichos, por lo que --

sentimos que hay un abuso del derecho en las potestades fami 

liares, excepto en lo relativo al peculio profeticio, sobre 

el cual el padre gozaba del usufructo mientras el hijo no se 

casaba, situación que en Roma sólo le autorizaba gozar de la 

mitad del usufructo, según las leyes de Justiniano. 

En la época de los visigodos se continuó con la legis-

lación que Roma había impuesto con todo y sus transformacio-

nes. 

°La Ley Visigothorum entre otras disposiciones sancie-; 

na castigando, la muerte del hijo que haya llevado a cabo el 

padre tal como: el infanticidio, el derecho de exposición, -

así como el Ima vendendi". (12), 
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Se puede observar que existe una tendencia a favorecer 

un poco el interés de los hijos en esta legislación. 

En los primeros tiempos de la invasión de los moros en 

España, se fue notando una abstención de reglamentar el poder 

paternal, llegándose casi hasta su desaparición como poder 

jurídico. 

En las siete partidas de Alfonso X "El Sabio", fue con-

cebida la patria potestad como un poder o facultad limitada - 

hacia el padre, no obstante haberse llamado poder y señorío _ 

(13). 

Ramón Francisco Bonet nos dice; "el Código de las Siete 

Partidas hace ver que los padres tenían poder y señorío sobre 

los hijos, porque nacen de ellos" (14). 

Por otro lado se confería al padre el derecho de empe- 

ñar y vender a su hijo en el caso de que sufriera hambre, po-

breza y que no pudiera socorrerse de otro modo tratando de 

justificarse el legislador en el sentido de que el hijo no 

muriese por la pobreza del padre, asimismo en la partida 4A, 

título 17; en la ley Be el padre podía dar muerte al hijo --

cuando aquél se encontraba cercado en un castillo del que --

sea señor, se vea acosado por el hambre y no tenga que comer. 
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Pero en términos generales podemos decir que la regla 

en las Siete Partidas fue la de limitar el poder paterno con 

respecto al hijo, ya que se cometían muchos abusos y ésta tra 

taba de suavizar y que dicha potestad se ejercía con piedad y 

mesura tal es el caso de cuando se trataba de prostituir a la 

hija, pues el padre podía perder el derecho sobre ella; asi- 

mismo, se trató de otorgar una capacidad patrimonial al hijo, 

ya que el principio que inperaba era el de que los bienes del 

hijo pasaban a engrosar el patrimonio paterno. Cabe mencionar 

que la madre no tenía ningún poder sobre los hijos en esta le 

gislación, ni tampoco lo tuvo en las leyes de Castilla (15). 



CAPITULO 	
II 



CAPITULO II. 

HISTORIA Y EVOLUCION DE LA PATRIA POTESTAD EN MEXICO. 

En el territorio mexicano florecieron una serie de ---

culturas que adquirieron gran importancia, pero nos ocupare-

mos del estudio de las más sobresalientes como son la maya y 

la azteca, a fin de hacer una breve reseña de la patria po-

testad y su evolución en nuestro país. 

1. LOS MAYAS. 

Esta cultura es de las más importantes en nuestra his-

toria, debido a que realizaron grandes descubrimientos, pero 

nos abocaremos al estudio del tema ocupándonos de lo que el 

doctor Silvanus G. Morley nos dice en su obra: "que entre --

los antiguos mayas, los padres amaban profundamente a sus --

hijos, por lo que los padres de familia pedían a los sacerdo 

tes que oraran a favor de las mujeres para que éstas queda--

prenadas y colocaban bajo las camas, estatuillas de la ima—

gen de la diosa llamada Ixchel (diosa de los.niflos)" (1). 

Los padres mayas ostentaban una actitud diferente a la 

que prevalecía en los antiguos pueblos europeos, como se se-

ñaló anteriormente, ya que el padre maya era más bondadoso, 

dedicaba especial atención a los hijos; se afirma que los in 

dios quiché acudían a los manantiales para implorar por los 

I. MIEL Silvanus G. Ia 	hficico, F.C.E., p. 206 y ss. 



20 

hijos cuando éstos se les enfermaban. 

Franz Blom en su obra "La vida de los mayas" (2) nos -

dice: que el crecimiento de los hijos proporcionaba a los pa-

dres felicidad y orgullo, por otra parte, realizaban un ri---

tual religioso parecido al bautizo, así también eran objeto -

de especial atención en cuanto a su educación. 

Morley (3) nos explica que en los primeros tiempos era 

mediante la astrología como decidían la profesión, actividad 

u oficio a que se dedicaría el infante. El hecho es que se--

gún relata Blom (4): "los padres mayas tenían especial aten-

ción en la educación de los hijos mayores y las madres ense-

riaban a las hijas las tareas del hogar, cabe mencionar que - 

los hijos de los nobles acudían a escuelas donde se impar---

tían ciencias superiores de la cultura maya". 

Cuando el hijo quería contraer matrimonio le comunica-

ba al padre, quien auxiliándose de un casamentero concertaba 

la boda con el padre de la novia; aunque el matrimonio hacía 

salir al hijo de la autoridad paterna, lo obligaba a servir 

al suegro por espacio de un año (5). 

"Las hijas estaban sujetas a una mayor potestad fami--

liar, inculcaban a las jóvenes la modestia, él pudor y si la 

joven era 'sorprendida mirando a un hombre, las madres las --

corregían untandoles chile en la cara y pimienta en los ojos 

2. al 4, Franz. In vidi de los mayas. México, Ser ataría de.Rkaciái Público, 1944, 1).1719. 
3. »UY, Silvanus G. Cp. Cit., p. 206. 
4. EICM, Franz. Cp. Cit., p. 19. 
5. lbidan, p. 20. 
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en la pérdida de la castidad la joven era objeto de graves - 

castigos, tales como: golpes, encierros por temporadas y una 

serie de trabajos hogareños" (6). 

Por otro lado, en cuanto a la venta de los hijos, al 

parecer los varones estaban a salvo de transacciones pero en 

el caso de las hijas no era así, ya que el matrimonio se lle 

vaba a cabo mediante la compra, y podían ser vendidas aún en 

contra de su voluntad. 

De lo anterior vemos cómo el padre maya era un poco me 

nos severo y más humano que en otros pueblos, no obstante --

tenían una autoridad con alcance muy vasto, pero en cuanto -

al derecho de corrección podemos notar menos dureza en vir-

tud de que "el hijo era sometido a una serie de castigos y -

regaños, el padre no le quitaba la vida al infante aún cuan-

do el hijo cometiese actos graves, inclusive el padre sufría 

más al castigar a su hijo (7). 

2. LOS AZTECAS. 

"En el pueblo azteca la patria potestad recaía en el -

padre" (8); "el padre azteca poseía sobre el hijo el derecho 

de vida y muerte, cuando los hijos nacían gemelos creían que 

6. MidEY, Silvane3. Op. Cit., p. 211. 
7. XVI M,dmel•,rio.Iás binas Vida y. Cultura.  IfIcia), Arte, Fanzeni Ellitm, 1984, p. 42. 
8. ALH4 H. Carlos. 113bilio Onarativo en el. Darwin Azte:a. hfida:), Eiicicres del Institu 

to Iixtigeista, 1919, p. 35-36. 
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era un signo de mal agüero y se pensaba que alguno de los pa 

dres moriría según sus creencias y daba muerte a uno" (9). 

"Los hijos que nacían con alguna deficiencia eran sa-

crificados y también los que nacían en los últimos cinco,-

días del año que denominaban Nomtemi (de mala suerte) " (10). 

Como podemos ver de este modo de proceder de los azte-

cas, encontramos que es análogo al de los pueblos de la anta 

gua Grecia y de Roma que también solían dar muerte a los in-

fantes que nacían con alguna imperfección física. 

Ahora bien, los padres podían dar muerte a los hijos en 

los casos anteriores; y en lo que se refiere al derecho de 

corrección, el padre azteca estaba facultado para aplicarles 

los castigos que estimara adecuados según el grado de la fal 

ta cometida, pudiendo adoptar castigos más severos como lo - 

dice Carlos Alba H. en su obra (11). 

Por otro lado el Códice Mendocino nos establece cómo 

eran los métodos principales para la corrección de los hijos 

que prevalecían en esa época, según nos dice: que de uno a -

ocho anos el derecho de corrección consistía en la amoneeta-

ción, y de ocho aHos en adelante se exponía a castigos de ti 

po corporal, oscilando desde clavar espinas de maguey en las 

manos y en los pies, hasta exponer al nulo a los helados ri-

gores y peligros en la montaña, o bien, atado y desnudo en - 

un charco de lodo (12). 

9. 1191UIVEL CIRBTN, Itribio. Postes de Hislria c».1 Darecin 	Uno I. Ice Crí% 
nes. México, Ittitcrial Poirúa, 19134. 

10. lbidan, p. 366. 
11. Alin H. catire cp. cit., p. 36. 
12. VAIILANP, Oxzge C. La Oi•.vilizacién Azteca. hétdo3, F.C.E., p. 93. 



13. AIIR II., Carlos. Cp. Cit., p. 36. 
14. ~X Y 111J311LI, Ría. la Ormlizacién Social de los Antiguas  htm dance. bémina, - 

Blicimm atas, 1966, p. 41. 
15. EEQJ1VEL CIEREOCN, dado. Op. Cit., p. 366. 
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Como podemos observar, el padre azteca podía imponer -

una serie de castigos y tormentos a su hijo a fin de ejercer 

un derecho de corrección, en el cual tenía amplias faculta--

des, así también, el padre disponía de la libertad del hijo, 

pudiendo enajenarlo, pero con la anuencia de las autoridades 

respectivas y bajo ciertas circunstancias como que el hijo - 

fuera incorregible o bien, que la familia atravesara por una 

difícil situación económica que obligara a sus miembros a --

tomar medidas drásticas (13). 

Un padre podía vender un hijo en caso de que ya tuvie-

ra un gran número de ellos, esto es, que se excediera de ---

cuatro hijos (14). 

Esquivel Obregón nos señala que esa facultad que tenía 

el padre para disponer de la libertad del hijo, es por la --

poca importancia que se atribuía al derecho de libertad; ---

pero que es indudable que el padre azteca no tenía la digni-

dad del romano, por lo que no tenía la tradición de Bobera--

nía por las razones manifestadas (15). 

Por otra parte, se puede considerar como lo hace Esqui 

vel Obregón, que no se tenía mucho temor a la esclavitud en-

tre los aztecas debido a que ésta era benigna, pues como ex-

plica Jacques Soustelle, el esclavo azteca podía tener sus - 
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propios bienes, casarse con una mujer libre y su amo tenía -

la obligación de proporcionarle habitación, vestido y alimen 

tos y asimismo, podía llegar hasta a tener sus propios escla 

vos (16). 

La potestad paterna incluía la facultad de educar al 

hijo en su propio hogar, esto es, dentro del seno familiar Y 

más tratándose de las hijas, pero existían también lugares 

especiales para educarlos como los colegios que impartían --

diversas enseñanzas y a los cuales era más frecuente enviar 

a los hijos varones; cabe mencionar que los hijos podían ---

permanecer en el hogar hasta los quince años de edad (17). 

Esquivel Obregón opina que el padre no poseía en reali 

dad la facultad de educar al hijo, pues tal facultad estaba 

reservada al Estado (18). 

3. LA COLONIA. 

En el tiempo de la Colonia en México surge el desarro-

llo de las Instituciones Jurídicas. 

Como sabemos por nuestra historia, hubo un período de 

transición sufrido por las tradiciones y costumbres existen-

tes en-nuestro territorio, pues a la llegada-delos españo—

les y como producto de la conquista y de la influencia .reli-

giosa, se dió un cambio radical en la vida, las tradiciones, 

16. DURES MIREN anjadn. Leaciaiss del friaEr Guro cíe Eerecto Civil. ?<mico, alicien 
Ft-ivada de la Chisessictai ltematericana, 1965, p. 2017" 

17. AU H., Carke. Cp. Cit., p. 36. 
18. EBZUIVEL Main, Zóribio. Cp. Cit., p.366. 
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las costumbres, la religión y la lengua, dando como producto 

el mestizaje. 

España aportó, además de sus leyes, una nueva religión 

y convencionalismos sociales diferentes a los que tenían los 

indios. Durante la Colonia, las leyes que regían a México --

fueron las leyes que estaban vigentes en España, principal--

mente las Siete Partidas. 

Durante este período, la institución de la patria po—

testad había sufrido una profunda evolución que la había con 

vertido al mismo tiempo en fuente de facultades para el pro-

genitor propiamente y en un género de obligaciones para él. 

Ya de tiempo atrás, en el Fuero Juzgo se había prohibi-

do a los padres vender, donar o empeñar a sus hijos, e inclu-

sive podemos ver que a la mujer se le había otorgado una cier 

ta participación en el ejercicio de la potestad sobre los vás 

Lagos (19). En cuanto al derecho de corrección, la patria po-

testad continué siendo un officium virile  en nuestro pais, a 

la usanza del derecho romano y conforme a lo recopilado en 

las Partidas (20). 

No obstante que la patria potestad ya había evoluciona-

do supuestamente, continuaba con los resabios del antiguo ---

derecho romano, con la forma de corrección excesiva de los --

padres hacia los hijos. 
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4. LA INDEPENDENCIA. 

Después del grito de Dolores y una vez consumada la In 

dependencia de México, sobrevino el aspecto jurídico general 

con una confusión, por no haberse dicho por parte de las au-

toridades cuáles serían las leyes que regirían en el nuevo - 

país independiente; en esta época se dejó al arbitrio de los 

jueces la elección de las leyes que contiaban en vigor. 

Fue hasta la época de la Reforma cuando aparece un 

Código Civil, siendo éste de inspiración juarista. 

En algunos estados surgió posteriormente la entrada en 

vigor de códigos locales, en los que se reguló lo relativo a 

la patria potestad, siendo el primero de ellos el Código Ci-

vil del estado de Oaxaca, el cual en su libro primero habla 

de la regulación de la patria potestad. 

Es curioso notar que en este cuerpo legal si bien se - 

autoriza a los padres a ejercer el deredho de corrección en 

el artículo 235,.también' es cierto que lo limita, pues prOhi 

be actuar con mucha crueldach 

"Por otra parte, se otorga al padre o-madre supérsite 

el usufructo de los bienes de sus vástagos, pero, establecien 

dose a cargo del usufructuario, artículo 241, la carga de ali' 

mentar, mantener y educar al hijo" (21). 

De lo anterior se desprende la necesidad de la inter--

vención del Estado, para que legislando favOrezca a los hijos. 

21. OTEGO CIVIL PARA EL CEREEEND LII., WIRED LEPE EE (AM.  Di:renta del 03aiemp, 1828. 



27 

5. CODIGO DE 1870. 

En la época del licenciado Benito Juárei, éste envía-

una comisión de juristas nombrados con el fin de que se for-

mule un Código Civil para el Distrito Federal y para el Te--

rritorio de Baja California ( en aquel entonces toda la pe--

nínsula tenía ese nómbre ), mismo que fue publicado el 13 de 

diciembre de 1870 y al que hicimos referencia anteriormente-

y que empezó a regir el 1 de marzo de 1871, quedando deroga-

da la antigua legislación sobre la materia. Ésta comisión es 

taba formada por los licenciados Mariano Yañez, José María - 

Lafragua, Isidre Montiel y Rafael Dondé. 

Los autores en su parte expositiva nos dicen que con-

sideran a la patria potestad ( en el cap. 1 en:relación a --

ias personas ), en función:4e- la aplicación 'de los;'princ- 

pios de justicia que el derecho Común.reconoce,A,ára conser 

var a la sociedad y las relaciones dépadres e .hijos. 

En particular eXprepan: "El Código de las:. partidas 

iós.pOsteriOres de España", siguiendo literalmente las leyes 

romanas, nuitarán a la madre la patria : potestad que, el fuero 

Juzgo le -concedía". 

Así hoy todos los Códigos reconocen este derechó por-

que la sociedad moderna ha depuesto ya la .antigua prevención 

contra las inUjeres, que día a día suben a la escala social. 

Lamentable era el efecto, la condición de ia.mUjer, 
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ya que era considerada como una cosa y siempre en calidad de 

esclava; en los tiempos anteriores al advenimiento del cris-

tianismo así era considerada, indigna de la estimación del -

hombre y objeto de su placer. 

Con la moral cristiana se dulcifica y se establece el 

noble principio de la fraternidad que elevó la condición de 

la mujer; durante la edad media ya participaba en algunos --

actos públicos y aparecía como una de las figuras principa-

les de los "torneos". En cuanto a sus condiciones civiles --

eran casi iguales a las de los tiempos de la barbarie, y se 

puede asegurar que hasta los últimos siglos se le comenzó a 

dar mayor reconocimiento y otorgar algunos derechos. 

La reflexión anterior está encaminada a especifi 

car que la mujer posee igual capacidad que el hombre y en --

cuanto al cuidado de los hijos es más eficaz cuanto más vivo 

es el sentimiento y hoy ya no es posible negarle el ejerci

dio de sus derechos. 

Mas como la administración de los bienes puede exigir 

conocimientos especiales, se autoriza al padre para que pue-

da nombrar uno o más consultores, cuyo dictamen haya de'bir 

la madre. La comisión reconoce toda la fuerza de este racio-

cinio, mas deciden su opinión'otras razones de gran peso. 

Entre la denegación de la patria potestad y los peli--

gros de su ejercicio, deben- aceltarse éstoé ya 4129:- IO hay -- 
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acción humana en que no amaguen, ya que no son absolutos co-

mo aquélla y a fin de que los unos son parciales y la otra 

universal. Además estos peligros son menores si se toma en 

cuenta el amor materno, que es el más acendrado. 

Este noble sentimiento hará que la mujer siga el buen 

consejo y si llegase a obrar mal, casi nunca será intencio-

nalmente, lo cual es otra garantía de acierto. 

Por otra parte nuestra legislación corre peligros, 

porque pudiendo ser tutora testamentaria la madre, entra en 

la administración sin traba del consultor y ello puede cau--

sar grandes malee a sus hijos (22). 

También podemos ver que en cuanto al derecho de correc 

ción, dado que la madre no tiene la misma, fortaleza física -

que el varón, ésta:puede hacer uso de esa facultad con más -

moderación, manifestando que en la mujer predomina más el --

sentimiento sobre la razón. 

Como podemos ver, se le reconoce a la madre el ejerci-

cio de la patria potestad, extendiéndose también éste a los 

abuelos y abuelas sobre la persona y los bienes de los hijos 

legítimos y de los naturales legitimados o reconocidos (artí 

culo 392). 

Asimismo, se declara en este código que quedan sujetos 

a la patria potestad, mientras exista alguno de los ascen--- 

22. TOM CIVIL CFI, EMMIO FECERAL VIERRTICRIO CE FAJA ______,CALIP2tVIA Adaptado al Estaio 
de %tia. Duelo Oficial del Estado. 'Itoés F. Me y Its~,Iklitcres. 1871. ar-
te Ibcpcsitiva, Título Cttavo, Bposichln de. Motives, p. 19-20. 
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dientes antes mencionados; los hijos menores de edad no erran 

cipados. 

En relación a los bienes que en otras legislaciones se 

hacen proteger por el consejo de familia para el menor, en -

la legislación mexicana no se incluyó dicha institución por 

no acomodarse a las costumbres del país. El código de refe--

rencia nos hace mención en su artículo 393, que sólo por ---

muerte, interdicción o ausencia del llamado preferentemente, 

entrará en ejercicio de la patria potestad el que siga el --

orden establecido por la ley, disposición que se aplicaba en 

los casos también de renuncia, de acuerdo con lo establecido 

en el•artículo 424 del ordenamiento citado. Ahora bien, di--

cho ordenamiento en nuestro concepto el mismo es censurable, 

ya que la patria potestad se debe de constituir en una obli-

gación para dos ascendientes y que en cuyo cumplimiento está 

interesada la sociedad, por lo que pensamos que la renuncia 

sólo debe admitirse en casos extremos. 

Otro precepto Citado en el código en lo que se refiere 

a la persona del hijo lo establece el artículo 395 y que di-

ce que quien tiene al hijo bajo su patria potestad debe edu- 

carlo convenientemente, por lo que apoyándonos en este artí-

culo nos viene a reafirmar lo preceptuado•en cuanto.a. que es 

obligación de los ascendientes no solamente dar los alimen--

tos al hijo., sino que establece la obligación delsroteger al 

menor proporcionándole lo necesario para el desarrollo físi-

co e intelectual de la persona. 
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El articulo 396 señala que el padre tiene la facultad 

de corrección. Pero adolece de una redacción inafortunada, - 

dado que ese mismo derecho lo deben tener también las demás 

personas facultadas por la ley para ejercer la patria potes-

tad, como la madre, los abuelos paternos, etc. 

Este articulo también nos habla de que "tiene la facul 

tad de corregir y castigar a sus hijos, templada y mesurada-

mente", añadiendo en el precepto siguiente que "las autorida 

des auxiliarán a los padres en el ejercicio de ésta y las --

demás facultades que les conceda la ley, de una manera pru-

dente y moderada, siempre que sean requeridos para ello". 

Como podemos ver el aspecto de la corrección al menor, 

dada con un fin eminentemente educacional y de beneficio --

para éste, faculta tanto a los padres como a quienes ejerzan 

la patria potestad, a recurrir a las autoridades (omitiendo 

decir a cuáles) y a sancionar o reprender mesuradamente al - 

menor. 

Esta facultad o derecho otorgado a los padres, debe --

ser ejercido siempre de una manera consciente y de beneficio 

a la larga para el menor, pues se han dado casos de que el - 

abuso por parte de los facultados por la norma, llegue a con 

figurar debido.a su severidad,' hasta un delito. 

Asimismo, consideramos que esta norma es necesaria, 

pues el modo como se ejerza la patria potestad en un momento 

dado, puede acarrear consecuencias graves en la conducta --- 



32 

posterior del hijo ante la sociedad; además de una vigilan--

cia constante por parte de quienes ejerzan la patria potes--

tad y el conocimiento de su carácter, temperamento, aptitu-

des y demás manifestaciones psíquicas, unidos al sentimiento 

de amor que evidentemente existe por parte del padre, la ma-

dre y los abuelos, conforman el carácter del hijo. 

El artículo 399 del ordenamiento que analizamos dispo-

ne que: "el que está sujeto a la patria potestad no puede --

comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna sin ex--

preso consentimiento del que ejerce aquel derecho"; el artí-

culo 400 se relaciona con lo anterior, a la letra dice que - 

quien ejerce la patria potestad el legítimo representante de 

los que están bajo ella; y el artículo 414 está redactado de 

la siguiente manera: "en todos los casos en el que el padre 

tenga interés opuesto al de sus hijos menores, serán éstos - 

representados en juicio y fuera de él, por un tutor nombrado 

por el juez para cada caso". 

De todo lo anterior podemos concluit que se faculta 

por ley a quienes ejercen la patria potestad para comparecer 

en juicio, siendo por tanto, los representantes leg£timos 

del menor en la defensa de sus derechos; pero cuando esta --

representación se encuentra en conflicto con los intereses - 

del menor, debe ser la autoridad. udicial; la que nombre al 

representante (y para este único caso) de los intereses de -

aquél, no teniendo este representante nombrado.por el, juez, 

ninguna otra facultad o dere-cho que los especifiCadop y en - 
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tanto exista el conflicto. 

En relación también con la representación, asimismo --

quien ejerce la patria potestad es el administrador legal de 

los bienes pertenecientes al menor. Tales bienes se pueden -

dividir en cuatro categorías según su origen, a saber: 

Primera.- Bienes donados por el padre. 

Segunda.- Bienes donados por la madre y los abuelos. 

Tercera.- Bienes donados por parientes colaterales o - 

por extraños. 

Cuarta.- Bienes debidou a don de la fortuna. 

Quinta.- Bienes adquiridos por un trabajo honesto, sea 

cual fuere. 

En todas las categorías arriba mencionadas, la propie-

dad queda reservada para el menor, y en las cuatro primeras 

clases, la administración es del padre, porque tratándose de 

menores, no hay razón para privar a aquél del derecho que la 

ley le concede; más, él puede ceder el derecho de su ejerci-

cio al hijo, cuando éste sea capaz de administrar los bienes. 

En cuanto al, usufructo, en la 'primera clase queda tam 

bién al arbitrio del padre señalar la parte que debe disfru-. 

tar el hijo; porque debe atenderse tanto al origen de los --

bienes, como a la utilidad del hijo. 

Si el padre no hace la designación, el hijo tendrá la 

mitad, puesto que es el dueno,del capitat,'que bajo cierto - 

aspecto puede considerarse como girado en una sociedad. 
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En las otras tres clases el hijo tendrá la mitad del - 

usufructo, porque en ellas falta la consideración fundada en 

el origen de los bienes (23). 

Respecto a los bienes que el menor adquiere por su tra 

bajo, se establece que tanto la administración como el usu--

fructo pertenecen al hijo, que se considerará emancipado res 

pecto a ellos, dado que el legislador supone que quien sabe 

adquirir por su trabajo, también es capaz de administrar sus 

bienes. 

Protegiendo aún más los intereses del menor, el código 

que analizamos consigna en su artículo 409 que: "el padre --

no puede enajenar ni gravar de ningún modo, los bienes inmue 

bles en que, conforme a los artículos 402 y 403 le correspon 

dé el usufructo y la administración o ésta sola, sino por --

causa de absoluta necesidad o evidente utilidad, y previa la 

autorización del juez competente", debiendo los padres al --

entregar a sus hijos, ya sea que éstos se emancipen o adquie 

ran la mayoría de edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenezcan, según lo ordena el artículo 413. 

Asimismo, se consigna en el artículo 408 que excepto -

la obligación de afianzar, respecto a los bienes de segunda, 

tercera y cuarta clases, el usufructo lleva consigo las obli 

gaciones impuestas a los usufructuarios. 

23. «DIGO CIVIL EE 1870. Cp. Cit., Ekyo3icién ni:tilos, p. 21. 



35 

El derecho de usufructo concedido al padre se extingue, con-

forme al artículo 410, primero: por la emancipación o mayor 

edad de los hijos; segundo: cuando la madre pasa a segundas 

nupcias y tercero: por renuncia. 

Ahora bien, la patria potestad se puede acabar, se --

perder o suspender, según sea el caso y conforme a los artí-

culos 415, 416 y 418 del citado código; la patria potestad -

se acaba: 

1. Por la muerte del que la ejerce si no hay otra per-

sona en quien recaiga; 

2. Por la emancipación; 

3. Por la mayor edad del hijo. 

La patria potestad de pierde: 

1. Cuando el que la ejerce es condenado a alguna pena 

que importe la pérdida de este derecho; 

2. En los casos senalados por los artículos 268 y 271 

y que se refieren al divorcio. 

La patria potestad se suspende: 

1. Por incapacidad declarada judicialmente; 

2. Por incompetencia en la administración de bienes; 

3. Por ausencia declarada en forma y 

Por sentencia condenatoria que iMponga como 

esta suspensión. 

Como PodemOs observar, en. este Código Civil Mexicano, 

antecedente obligado del que nos rige, encontramos una preo-

cupación por parte del legislador de proteger al menor. 
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6. CODIGO CIVIL DE 1884. 

El Código Civil de 1870 fue deregado por el Código Ci-

vil de 1884, el cual fue publicado el 31 de marzo del mismo 

afio; dicho cuerpo legal entró en vigor a partir del día pri-

mero de junio de dicho ano. 

En el Título Octavo, Capítulos I, II y III, artículos 

del 363 al 402, se contiene la regulación de la institución 

de la patria potestad, en forma casi idéntica a la del an---

terior Código Civil Mexicano, ya que es sabido que ambos có-

digos difieren fundamentalmente tan sólo en lo que se refie4-

re al principio de la libre testaTentificación, que fue adon 

tada por el último código. 

A continuación consignamos algunos de los comentarios 

del eminente jUrista mexicano don Ricardo Couto, sobre las 

cuestiones más importantes de la 'institución de la patria po 

testad (24). 

Las relaciones jurídicas entre los padres e hijos, ya 

no son como en el derecho primitivo, un conjunto de derechos 

ilimitados de los primeros sobre los segundos, y ni siquiera 

un conjunto de derechos y deberes recíprocos, como más tarde 

se consideraron: dichas relaciones son un conjunto de r diixwes 

que, por-el hecho mismo de la generación, tienen los padres 

24. CCM, Ricardo. Dersdr) 	Medasno. RED II. De las Ranome. Méxim, 1917, p. 296 
yes. 
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respecto de los seres que han engendrado, verdad es que aqué 

líos ejercen determinadas facultades sobre los hijos; pero - 

tales facultades no son propiamente, sino medios que la ley 

le otorga a los padres para llenar el cumplimiento de los 

debnms que la naturaleza les ha impuesto. 

Este criterio sobre la patria potestad, afirma Couto, 

nos da la pauta para interpretar las disposiciones del códi-

go sobre la materia, cuando de su aplicación resultan con---

flictos entre el progenitor y su vástago, o más bien, entre 

el poder del padre y los derechos de los hijos; observada la 

patria potestad con tal criterio, es evidente que todo con--

flicto que surja entre quien la ejerce y quien está sometido 

a ella, por razón de cualquier disposición dudosa, debe in--

terpretarse a favor de éste último. 

Siendo la patria potestad una institución tutelar y --

protectora del hijo, no debe durar más tiempo que aquél en - 

que el sometido a su domicilio, por la poca experiencia que 

resulta de su edad, no puede conducirse a sí mismo, conse-7.-

cmencia de lo cual es que el poder paterno no puede ejercer-

se más que respectó de los menores de edad. 

Por otra parte, siendo la patria potestad un, atributo 

de la paternidad, sus efectos no pueden sobrevivir a la ex--

tinnión de ésta; de maneraque debe considerarse que termina 

cuando el , hijo no tiene padres o ascendientes que la ejerzan. 
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Esto es lo que expresa el articulo 364 diciendo que: - 

"los hijos menores de edad, no emancipados, están bajo la --

patria potestad, mientras existe alguno de los ascendientes 

a quienes corresponde aquélla según la ley". 

Consecuencia del carácter tutelar que tiene la patria 

potestad, es el artículo 373, en cuyos términos "el que está 

sujeto al poder paterno no puede comparecer en juicio, ni --

contraer obligación alguna, sin expreso consentimiento del -

que ejerce aquel derecho". 

La patria potestad forma parte del régimen familiar, -

base de la sociedad; de aquellos preceptos que la reglamen—

tan, interesan en alto grado, al orden público y no pueden - 

por lo mismo, modificarse en virtud de convenios privados (25). 

El artículo 360 del citado código, al decir de Ricardo 

Couto, reproduce casi literalmente el articulo 371 del Códi-

go de Napoleón diciendo que "los hijos, cualesquiera que sea 

su estado, edad _y educación, deben honrar y respetar a sus 

padres y demás ascendientes". 

Mucho se ha discutido sobre el alcance del anterior --

principio, al que frecuentemente se le ha atribuido sólo el 

valor de una máxima moral, desprovista de sanción jurídica, 

y que por lo tanto, no debiera incluirse en el Código Civil, 

pero no faltan autores que consideran al mencionado princi--

pio como un verdadero precepto legal. 
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El citado precepto, afirman estos últimos, ha de tomar 

se por el juez como norma para dirimir las contiendas que --

surjan entre padres e hijos, rechazando cualesquiera preten-

siones de éstos, que ofendan la dignidad y honra de aquéllos; 

por aplicación de esta teoría, piensan que toda acción del -

hijo en contra del padre por haber dilapidado sus bienes, --

por malos tratos recibidos, etc., debe ser repelida como con 

traria al sentimiento de respeto y piedad filiales. 

Estas consecuencias a que conduce la anterior opinión, 

son la mejor refutación que de ella puede hacerse, pues si -

se prohibe al hijo ejercitar toda acción vindicatoria de los 

derechos conculcados por sus padres, bajo el pretexto de que 

se ofende la dignidad de éstos, ¿a qué vienen a reducirse --

aquellos pretendidos derechos? INol Seguramente que en la 

mente del legislador no pudo haber estado el dar al princi-

pio de que se trata tal alcance; no puede, ni, remotamente, - 

suponerse que el legislador que tanto se ocupó Al reglamen—

tar la patria potestad, de salvaguardar los interesewder --

hijo, que modificó el criterio de aquella institucióniconsi-

derándola, no ya, como un conjunto de derechos de los padres 

sobre los hijos, sino como un conjunto de deberes de aqué—

llos respecto a éstos, hubiera sacrificado tales intereses - 

haciendo ineficaz e ilusoria la protección que qUiso otor—

garles. 

La:interpretación que quiere darse al artículo 371 del 

Código de Napoleón, concordante con el 363 de nuestro código, 
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pugna resultante con el espíritu de la ley, y desde cualquier 

punto de vista que se le considere, es inadmisible. 

Señala Couto que las explicaciones precedentes no re—

suelven el problema planteado, ya que en realidad los precep 

tos que se han mencionado son de índole moral y su inclusión 

en el Código Civil no se justifica. 

De acuerdo con el pensamiento de este eminente trata--

dista, la patria potestad supone un conflicto entre deberes 

que tienen los padres respecto de sus hijos y las facúltades 

que la ley otorga para el cumplimiento de tales deberes; las 

facultades en cuestión pueden concretarse en tres derechos: 

El derecho de vigilancia; consiste en la facultad del 

padre para cuidar de todos y cada uno de los actos de sus - 

hijos, para lo cual el articulo 368 provee el medio necesa—

rio, estableciendo que mientras el hijo esté sujeto a la pa-

tria potestad no puede abandonar el domicilio de quien la --

ejerce sin la autorización de éste o de la autoridad compe—

tente; es que obviamente el contacto físico es el mejor me--

dio con que cuentan los padres para cumplir la función de - 

vigilancia, recordemos que incluso, el padre puede obtener - 

el auxilio de la fuerza Pública para hacer regresar a su — 

hijo menor no emancipado, a la casa paterna. 

El derecho de vigilancia incluye la facultad del padre 

revisar los papeles, correspondencia, etc. del hijo, así 

como llevar a cabo las demás operaciones que resulten neCe--

sanies al adecuado ejercicio de las facultades que 
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le confiere. 

Continúa diciendo el maestro Couto, que a los padres - 

corresponde atender a la educación moral e intelectual del - 

hijo, según el artículo 389 del código que comenta: "al que 

tiene al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obligación 

de educarlo convenientemente"; así pues, el padre queda fa--

cuitado por la ley para escoger el género de educación que - 

ha de recibir su hijo; pero, se pregunta Couto ¿es éste un - 

derecho absoluto?, ¿puede imponer el padre al hijo una profe 

sión aunque ésta-sea contraria a las inclinaciones naturales 

del menor? Se responde el mismo jurista diciendo que toda --

vez que el precepto señala que la educación del hijo ha de - 

ser "conveniente", no podría calificarse como tal la que no 

se avenga a las inclinaciones del hijo quien podría, dado el 

caso, recurrir a los tribunales para evitar la imposición. 

En cuanto al derecho de corrección estima el eminente 

jurista, que no es sino la consecuencia del deber que tienen 

los padres de educar a sus hijos; para esta última finalidad 

el derecho les ha dotado de la facultad de imponer ciertas 

medidas correctivas a sus vástagos. 

En todo caso debe utilizarse el derecho de 

con discreción, de modo que las medidas no sean rigurosas ni 

atenten contra la salud del hijo, el castigo debe ser templa 

do y mesurado, pues como dice' el artículo 370: "el padre tie 

ne la facultad de corregir y castigar a sus hijos templada y 
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mesuradamente", en todo caso el abuso debe ser reprimido. 

Sin embargo, puede darse el caso en que la gravedad de 

la falta cometida por el hijo sea tal, que los castigos do—

mésticos resulten insuficientes, de ahí que el artículo 371 

disponga que las autoridades deben auxiliar a los padres en 

el ejercicio de la facultad de corrección y las demás que 

conceda la ley, si son requeridas para ello. 

Es digno de todo elogio el legislador mexicano por ha-

berse alejado, en este aspecto, de los principios plasmados 

por el Código de Napoleón. 

En este código, al igual que en el nuestro, se consig-

na la obligación que tienen las autoridades de auxiliar a --

los padres o ascendientes en el ejercicio de la patria potes 

tad, cuando para ello son requeridos; es tal la amplitud de 

facultades que la ley concede a aquéllos, que basta que soli 

citen la detención del hijo menor de 16 años, para que el --

tribunal la decrete, sin poder ni siquiera averiguar los mo-

tivos que hayan servido de fundamento a la resolución de los 

padres; en esta legislación, el tribunal se convierte por --

así decirlo, en un simple ejecutor de la orden del que ejer-

ce la patria potestad, no interviene más que para realizar - 

dicha orden y prestarle el concurso de la fuerza pública. 

El código mexicano no ha aceptado, en modo alguno, es-

tos principios que además de otros muchos inconvenientes, --

tienen el de confundir la autoridad punitiva, que sólo el -- 
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poder público debe corresponder, con la autoridad correctiva 

única que puede corresponder a los padres. 

"El artículo 371 impone a las autoridades el deber de 

auxiliar a los padres en el ejercicio de todas las faculta--

des que les concede la ley; pero al mismo tiempo, les Ares--

cribe que al prestar dicho auxilio, obren de una manera pru-

dente, lo que en nuestro concepto, quiere decir que no deben 

convertirse en instrumento ciego de los padres, sino pesar 

la gravedad de las faltas cometidas por el hijo y en vista -

de esa gravedad, decidir, arreglado a las condiciones del hi 

jo, la forma en que han de prestar el auxilio para que son -

requeridas" (26). 

La falta de experiencia del hijo durante su menor edad 

y su incapacidad para manejar sus intereses, exigen que haya 

alguna persona que cuide de éstos y nada más racional que --

cuando el hijo tenga padres o ascendientes que ejerzan un 

poder paterno, sean aquéllos, o en su defecto, éstos, los 

escogidos para cuidar de sus intereses. 

Inspirado en principios tan justos y verdaderosi el --

artículo 374 expresa que: °el que ejerce la patria potestad 

es legitimo representante de los que están bajo ella, y ad--

ministrador legal de los bienes que les pertenecen, conforme 

a las prescripciones de este Código". 
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Dos clases de derechos concede la ley al padre o ascendiete 

que ejerce la patria potestad, sobre los bienes de los hijos 

o descendientes sujetos sujetos a ella; el derecho de admi-

nistración y el derecho de usufructo, conforme al primer ---

derecho, administra los bienes de los hijos, sin más limita-

ción que la que fijan las leyes; conforme al segundo, es en 

cierto modo, copropietario de dichos bienes. 

Pero los expresados derechos no se ejercen por igual - 

sobre los bienes de los hijos sujetos al poder paterno, y de 

aquí la necesidad de clasificarlos, que el artículo 375 ha - 

llenado dividiendo aquellos bienes, según su procedencia, en 

seis clases: "los bienes del hijo, mientras está sujeto a la 

patria potestad, -dice el artículo- se dividen en seis cla—

ses: I. bienes que proceden de donación del padre; II. bie--

nes que proceden de herencia o legado del padre; III. bienes 

que proceden de donación, herencia o legado de la madre o de 

los abuelos, aún cuando aquélla o alguno de éstos esté ejer-

ciendo la patria potestad; IV. bienes que proceden de dona--

ción, herencia o legado de los parientes colaterales,, o de - 

personas extraftas, aunque éstos y los de tercera clase se --

hayan donado en consideración del padre; V. bienes debidos 

al don de la fortuna; VI. bienes que el hijo adquiere por su 

trabajo honesto sea cual fuere". 

La anterior clasificación tiene por objeto fijar los - 

derechos que tienen los que ejercen la patria potestad sobre 

cada uno de los, bienes clasificados. 
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Respecto de los que provienen de donación del padre, -

la propiedad pertenece al hijo y la administración y el usu-

fructo al padre, quien puede conceder a aquél la administra-

ción de la parte que estime conveniente en los frutos, enten 

diéndose que esa parte es la mitad, sino ha habido declara—

ción expresa; en los bienes que el hijo ha adquirido por su 

trabajo, corresponden a él, con exclusión del padre, la pro-

piedad, la administración y el usufructo y en los demás bie-

nes enumerados, son del hijo la propiedad y una mitad del --

usufructo, perteneciendo la otra mitad y la ,administración 

a los que ejercen la patria potestad, quienes pueden ceder -

una y otra a favor del hijo, si lo estiman conveniente. 

Todo lo anterior resulta de la lectura de los artícu—

los 376, 377 y 378 que dicen así: 

_Artículo 376.- "En la primera clase la propiedad perte 

nece al hijo y la administración al padre. 

Este podrá conceder a aquél la administración y sena--

larle en frutos la proporción que estime conveniente. Si el 

padre no hacw.esta designación, tendrá el hijo la mitad de - 

los frutos". 

Artículo 377.- °En la segunda, tercera, cuarta y quin-

ta clases, la propiedad de los bienes y la mitad del usufruc 

to del que ejerce la patria potestad. 

Este podrá, sin embargo, ceder al hijo la administra— 

ción y la mitad del usufructo que le corresponde, o una y 

otra cosa". 
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Artículo 378.-"Los bienes de la sexta clase pertenecen 

en propiedad, administración y usufructo, al hijo" (27). 

Hasta cierto punto y como hemos visto, debido a la --- 

madurez y al adelanto habido 	en el pensamiento jurídico -- 

desplegade'por los juristas que redactaron el Código ante---

rior de 1870, este nuevo ordenamiento que lo sustituyó, se -

apegó en lo posible a sus preceptos, teniendo sólo mínimas - 

modificaciones; entre las que contamos las contenidas en los 

artículos 371, 375 (el cual debe de interpretarse en rela—

ción con el artículo 376); se suprime el artículo 405 del C6 

digo Civil de 1870, cambia también en el articulo 383, 391 y 

410 del mismo código. 

Siendo como antes se ha dicho que nuestro Código de 84 

era fiel expresión de la ciencia jurídica contenida en el fa 

moso Código de Napoleón, fue otro de los códigos del siglo - 

pasado inspirado por éste en el ámbito civil e impregnado de 

las doctrinas de los eminentes jurisconsultos romanos (28). 

27. CCUIO, Rioant. cp. cit., p. 310. 
28, Gira IRLE, 	Colalstwien y, Caterdiria del ~o Oldiga Civil - - 

Mancan,. 	Bditorial Rxda, 1965, p. 2. 
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7. LEY SOBRE RELACIONES FAMILIARES. 

La Ley sobre Relaciones familiares de fecha 12 de ----

abril de 1917, fue proclamada por decreto del primer jefe --

constitucionalista don Venustiano Carranza y empezó a regir 

desde el día 14 del mismo mes y ano; derogó, entre otras dis 

posiciones, las contenidas en los capítulos I, II y III del 

Título Octavo del Código Civil para el Distrito Federal y --

Territorios Federales de 1884. 

El objetivo que se tomó en cuenta para la elaboración 

de esta Ley sobre Relaciones Familiares, fue la de organizar 

la familia "sobre bases más racionales y justas que eleven -

a los consortes a la alta misión que la sociedad y la natura 

leza ponen a su cargo, de propagar la especie y fundar la - 

familia" (29). 

Dentro de los considerandos formulados por el primer - 

jefe-del ejército constitucionalista tara la expedición de 

esta Ley, se dice: "que en cuanto a la patria potestad, no - 

teniendo ya por.objeto beneficiar al que la ejerce, y tenien 

do en cuenta la igualdad de derechos del hombre y la mujer, 

se ha creído conveniente establecer que se ejerza conjunta--

mente por el padre y la madre y en efecto de éstos por abue- 

lo y abuela, pues ningún motivo hay para excluir de ella a - 

la mujer que, por razones naturales se ha sacrificado por el 
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hijo más que el mismo padre y ordinariamente le tiene más --

cariño y que asimismo, por lo que respecta a los bienes del 

hijo se ha creído oportuno suprimir la clasificación estable 

citada por el Código Civil, lo cual no es sino reminiscencia 

de los peculios que establecía el derecho romano y no tenía 

más objeto que beneficiar al padre, por todo lo cual se ha 

creído conveniente establecer que los bienes del hijo sean 

administrados de acuerdo con los ascendientes que ejerzan la 

patria potestad, quienes en cualquier caso disfrutarán como 

remuneración de sus trabajos, la mitad del usufructo de di--

chos bienes, mitad que será divisible entre ambos ascendien-

tes' (30). 

En virtud de lo considerado anteriormente, se dispuso 

en el artículo 241 que "la patria potestad se ejerce: prime-

ro, por el padre y la madre; segundo, por el abuelo y la ---

abuela paternos; y tercero, por el abuelo y la abuela mater-

nos". 

También el artículo 247 dice que: "los, que ejerzan la 

patria potestad son lop legítimos representantes de los que 

están bajo ella, y .tienen la administracián legal de los -.7  

bienes que les pertenecen conformelas prescripciones de - 

la ley"; y en el articulo 246: "cuando la patria potestad se 

ejerza a la vez por el padre y la madre o por el abuelo y la 

abuela, el administrador de los bienes será el padre o el --- 

33. 1Ynt n, p. 4. 
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abuelo, pero consultará en todos los negocios con su consor-

te y requerirá su consentimiento expreso para los actos más 

importantes de la administración". 

Como resultado de lo dispuesto por este ordenamiento y 

al no especificarse por parte de la ley cuales son los actos 

de administración de importancia, y que por tanto el padre - 

tiene.que consultar a la madre, se tenía que acudir, en cada 

caso de oposición a un tribunal, quien debía decidir según -

las circunstancias. 

También se suprimió en este cuerpo legal como se dijo 

anteriormente, la clasificación que consignaba el Código Ci-

vil de 1884 respecto de los bienes del hijo. 

En códigos anteriores a la Ley sobre Relaciones Fami—

liares, se hacía sólo referencia a los bienes inmuebles, -- 

olvidando la propiedad mobiliaria que en ocasiones puede ser 

tanto o más valiosa que la inmobiliaria, es por eso, que en 

el artículo 252 de tal ley se previene: "lot - que ejerzan la 

patria potestad no pueden enajenar o gravar de ningún modo -

los bienes inmuebles y muebles preciosos que correspondan al 

hijo, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utili-

dad, y previa la autorización del juez competente". 

Otra protección al menor y a sus intereses se encuen—

tra en los artículos 257 y 257 que dicen: "Siempre que el --

juez conceda licencia a los que ejercen la patria potestad 

para enajenar un bien inmueble o mueble precioso perteneciera 
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te al menor, tomará las medidas necesarias para asegurar que 

el producto de la venta se dedique al objeto a que se desti-

na, y para que el resto se invierta adquiriendo un inmueble 

o se imponga en segura hipoteca en favor del menor"; y el --

artículo 258 dice: "los jueces tienen facultad de tomar las 

medidas necesarias para asegurar los bienes del hijo, siem-

pre que el que ejerce la patria potestad los administre mal, 

derrochándolos o haciéndoles sufrir pérdidas de considera---

ción". 

Estas medidas se tomarán a instancias de la madre o de 

la abuela cuando fuere el padre o el abuelo el que adminis--

tre, o del abuelo cuando fuere la,madre la que estuviera ad-

ministrando, o de los hermanos mayores del menor, o de este 

mismo cuando hubiere cumplido 14 años, o del Ministerio Pú-

blico. 

En relación con el usufructo, el artículo 253 modificó 

al 383 del Código Civil de 1884, ya que entre las causas que 

extinguen el usufructo no se hace aparecer la emancipación; 

quizá esto se debió a' que en la Ley sobre Relaciones Familia 

res, la emancipación no producía efectos respecto a los bie-

nes del emancipado, puesto que éstos continuaban bajo la ad-

ministración hasta que llegaba a la mayoría de edad. 

Dado que el legislador de 1917 parte de la idea de que 

ambos espesos son jurídicamente iguales en el matrimónio, - 

dejando de tener inferioridad la mujer en el mismo, le quitó' 
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al padre el derecho que le otorgaba el código anterior en su 

artículo 393 que como ya vimos anteriormente preceptúa: "El 

padre podrá nombrar en su testamento, a la madre y a las ---

abuelas en su caso, uno o más consultores, cuyo dictamen ha-

ya de oir para los actos que aquél determine expresamente"; 

afiadiendo el artículo 396 del mismo ordenamiento que: "la --

madre o la abuela que dejare de oir el dictamen del consul-

tor o consultores, podrá ser privada, en juicio contradic—

torio, con la anuencia del Ministerio Público, de toda auto-

ridad o derecho sobre sus hijos o nietos a instancia de aqué 

llos, pero el acto ejercido no se anulará por este solo mota 

yo". 

Al mismo tiempo que la ley otorgó mayores derechos a -

ingerencia a la madre en todo lo concerniente a la persona e 

interés del hijo, le impuso una mayor responsabilidad respec 

to de éste, haciendo del ejercicio de la patria potestad, un 

cargo obligatorio. 

Así lo demuestra la circunstancia de que se haya modi-

ficado el criterio legislativo, pues como se deduce del artí 

culo 264 de la citada ley, la madre ya no podría en lo futu-

ro renunciar al ejercicio de la patria potestad, lo que con-

trasta con la disposición contenida en el artículo 397 del -

Código Civil de 1884; a continuación se transcribirán ambos 

preceptos: Artículo 264.- "Los abuelos y abuelas pueden siem 



52 

pre renunciar a su derecho de la patria potestad o al ejer--

cicio de ésta, la cual, en ambos casos, recaerá en el ascen-

diente o ascendientes a que corresponda según la ley. Si no 

lo hubiere, se proveerá a la tutela del menor conforme a de-

recho"; Código Civil de 1884, artículo 397.- "La madre, abue 

los y abuelas, pueden siempre renunciar a su derecho a la pa 

tría potestad o al ejercicio de ésta la cual, en ambos casos 

recaerá en el ascendiente a quien correspondía según la Ley. 

Si no lo hay, se proveerá de tutor al menor, conforme a dere 

cho". 
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CAPITULO III. 

LA DOCTRINA JURIDICA EN LA PATRIA POTESTAD Y EN EL CODIGO 

CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Hasta ahora hemos visto cómo en un proceso de lógico -

desenvolvimiento, la patria potestad ha ido evolucionando --

desde los tiempos más remotos hasta nuestro derecho actual; 

se impone a continuación hacer una síntesis esquemática de 

la institución en la doctrina jurídica actual, para darnos 

una mejor idea de su funcionamiento. 

1. CONCEPTOS. 

a) LA TBRMINOLOGIA.- Se ha señalado en la doctrina que 

el nombre de la institución no responde ya al contenido '5W — 

la misma. El término parece traducir la idea de poder (Otee 

tad), atribuído sólo al padre (patria); y hoy en día la ins-

titución más que un poder, despliega una protección hacia el 

menor, protección que no es exclusiva del padre, ya que- An--

tervienen también la esposa o los abuelos, ya Sea paternos o 

maternos, según se verá más "adelante. 

Entre los intentos de las normbs legales por suprimir 

la expresión tradicional por.  otra más exacta, encontramos --

entre otras éstas: a) De la autoridad de los padres y de las 
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madres; b) Derechos y deberes respectivos de los hijos y de 

los padres; c) Puissance Paternelle; d) Poder parental y, -- 

e) Patria potestad (1). 

No se ha encontrado, pese a los anteriores intentos, -

un término mejor que él tradicional de patria potestad o, --

mejor dicho, la expresión se encuentra tan fuertemente arrai 

gada que ha sido imposible desplazarla. 

b) DEPINICION.- Si los autores no se han puesto de ---

acuerdo sobre la definición de lo que por derecho debe enten 

derse, resulta más laborioso aún tratar de encontrar una de-

finición uniforme sobre una institución jurídica en particu-

lar, como es la de la patria potestad. 

La doctrina, según ha ido evolucionando, ha destacado 

los aspectos de "poder" o de "función" en la patria potestad; 

consecuentemente, las definiciones varían según las escuelas 

y el punto de vista de los autores, es decir, dependiendo --

del énfasis que se ponga en el aspecto de facultad o de obli 

gación que tenga aquélla. 

A continuación y para dar una mejor idea de los dife—

rentes intentos de definir a la patria potestad, apuntamos 

las definiciones de algunos eminentes juristas: 

a) Colín y Capitant.- "la patria potestad puede ser de 

finida como el conjunto de derechos que la ley concede al -- 
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padre y a la madre sobre la persona y sobre los bienes de --

sus hijos mientras éstos son menores no emanancipados, para 

facilitar el cumplimiento de los deberes de alimentación y - 

educación a que están obligados" (2). 

b) Messineo.- "La patria potestad es un conjunto de po 

deres (a los que corresponden otros tantos deberes; poderes-

deberes), en los cuales se actúa orgánicamente la función --

confiada a los progenitores, de proteger, de educar, de ins-

truir al hijo menor de edad y de cuidar de sus intereses pa-

trimoniales, en consideración a su falta de madurez psíquica 

(dependiente de su edad) y de su consiguiente incapacidad de 

obrar" (3). 

c) Bonnecase.- "En el sentido amplio del vocablo, la - 

patria potestad es el conjunto de. prerrogativas y obligacio-

nes legalmente reconocidas, en principio, al padre y a la ma 

dre, parcialmente a los ascendientes y subsidiariamente a --

los terceros, respecto a los hijos menores considerados tan-

to en sus personas como en sus patrimonios" (4). 

d) Marcel Planiol & Ripert.- "La patria potestad es el 

conjunto de los derechos y las facultades que la ley concede 

2. CCLIN, kititsi y ~NI', H. Ors3 Meta:ni:al de Estado Civil. Urna II. Vol. I. 141 drid, 
Sditarial Me, 1952, p. 19. 

3. IEISBUD, narazia:o. bbnual de Cerecir) Civil y. Crnetrial. 	III. Ware Airea, Illi- 
claas Jurídicas, 1954, p. 136. 

4. E2*11331.9E, Jalen. Mueran da deserto Civil. Taro I. Sacio:), Blitorial Jalé M. (Mi-
ca Jr., p. 427. 
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al padre y a la madre sobre la persona y los bienes de sus -

hijos menores" (5). 

e) Rafael de Pina.- "Se define como el conjunto de las 

facultades, que suponen también deberes, conferidos a quie-

nes ejercen en relación a las personas y bienes de los suje-

tos a ella, con el objeto de salvaguardar en la medida nece-

saria" (6). 

f) Josserand.- "El conjunto de derechos que la ley con 

fiere a los padres sobre la persona y bienes de sus hijos --

menores nc emancipados, para asegurar el cumplimiento de las 

cargas que les incumban respecto a su sostenimiento y educa-

ción" (7). 

g) Carbonnier.- "La autoridad paterna está constituida 

por un conjunto de derechos conferidos al padre y madre (con 

preminencia del primero como cabeza de familia) con objeto - 

de proteger al menor de los peligros a que está expuesto por 

razón de su juventud e inexperiencia" (0). 

5. PUM &RIFERT. r tal:b PdetiCO de DeLtd0 Civil Frarrés. 'Itrio I. Pritrera Ihrte. - 
6. ~re pli,13• 312. 

Rafael. 
Eialuntre da  D3redm CYvil ilexjcsno. Volaren I. lédco, Rxrib• 1993  • 

p.375. 
7. alta, %raíl E'nrciszo (citad) par). reredio Civil y.  Ptrall  retschl da Fardlia y are- 

siam. 'Dato 	ttdrid, Instituto Editrrial Haus, 1910, p. 363. 
8. ~E, Jean. Desecho Civil. Ibto I. Vol II. Bartelcre, lkezh ase Editorial, 1%1, 

p. 473. 
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c) FUNDAMENTOS.- "Es generalmente admitido que la pa—

tria potestad es una institución natural, según afirma Cas--

tán Vázquez" (9). 

Esto viene a significar que los lazos jurídicamente --

llamados patria potestad tienen su origen en la naturaleza, 

es decir, que son anteriores a toda regulación jurídica, y 

surgen de una ~era espontánea entre ascendientes y descen-

dientes. 

Ciertamente la facultad de los padres para educar y 

corregir a sus hijos debe ser obligación para aquéllos en be 

neficio de éstos, por lo que consideramos que la regulación 

jurídica es imprescindible, debiendo tener una coacción para 

que se cumpla con la responsabilidad contraída para con los 

hijos y así poder tener la normativa tutelar por parte del -

Estado para cuando ésta no se ejecute. 

"Hay en todos los padres de todas lae épocas .un senti-

miento de poder sobre los hijos, este poder (potestad) se ha 

manifestado en los grupos huaanos, aún cuando no se encuen--

tre escrito; el Estado o la autoridad lo han reconocido, aún 

guando sólo fuere como una costumbre, por tener las caracte-

rísticas de la costumbre jurídica,'o sea, la de ser general, 

constante -y más o menos permanente, además de crear la con—

vicción de la obligatoriedad (opinio juris o necessitatis), 

en los miembros del grupo social" (10). 

9. C9191AN VAZQUEZ, Jcsé !tría. Cp.cit., p. 13. 
10. R311/41k VILUMS, Rsfael. Din Civil MEI:1am Itec I. Intraluxien y !brumas. téd 

a), 1993, p. 391-392. 
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Es así, que aún cuando no se hubiesen dictado sistemas 

normativos, el Estado o la autoridad reconocerían este dere-

cho por estar estos organismos integrados por hombres, que -

han sido hijos o padres. 

d) NATURALEZA.- ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la 

patria potestad? Tradicionalmente la patria potestad ha sido 

entendida como derecho en favor de los padres sobre la perso 

na y los bienes de sus hijos. 

La patria potestad, como toda relación jurídica se re-

suelve en la creación de derechos y obligaciones, pero aquí 

con el matiz particular que les imprime su pertenencia al --

derecho familiar. 

Los aspectos jurídicos de la patria potestad se pueden 

apreciar cuando se contempla a la institución en las relacio 

nes internas de sus sujetos, o en sus relaciones con otros 

sujetos fuera de la relación interna, propiamente llamadas 

relaciones externas a los sujetos'. 

Las relaciones emergentes de la patria potestad, 

tituyen el campo que hemos llamado interno, esto es, las que 

le dan entre padres e hijos; engendran como se ha advertido 

previamente, derechos y obligaciones, pero éstos de naturale 

za especial, de modo que se apartan notoriamente 

se originan en otros campos del derecho. 
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En efecto, los derechos no encuentran otra justifica—

ción que la de ser instrumentos idóneos para cumplir con las 

obligaciones que los progenitores tiene con sus vástagos; de 

ahí que derecho y obligación constituyan una unidad, por lo 

que la doctrina moderna ha preferido hablar de poderes-deberes. 

"En la doctrina italiana, encabezada por Messineo, se 

ha destacado, sobre todo, este aspecto interesante de las re 

laciones jurídicas, señalando claramente el doble carácter -

que anima a este particular" (11). 

El término poder y obligación en la institución, se 

entiende expresado desde el punto de vista del que pudiera - 

llamarse sujeto activo de la relación o sea el padre o en --

general quien ejerza el poder sobre el menor, siendo éste, - 

en consecuencia, el sujeto pasivo de la relación jurídica en 

su aspecto interno. 

Para comprender mejor en nuestros días la naturaleza - 

de la institución que se analiza, es necesario efectuar un - 

recorrido histórico a través de los diferentes pueblos y épó 

cae para llegar a la institución tal y como la conocemos; --

considero que este viaje histórico lo hemoe efectuado ya, --

aún cuando de manera somera, en los capítulos anteriores, --

llegando a la conclusión de que del poder personal sin limi- 

taciones que disfrutaba antiguamente sólo el padre, se ha -- 
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transformado en una institución con el carácter de función - 

social, que éste desempePa en beneficio del menor, su hijo, 

restringiéndosele ese poder por un lado y ampliándose el nú-

mero de sujetos activos por otra parte, pues también la ma—

dre en las legislaciones modernas participa en el ejercicio 

de este poder-obligación, así como en ausencia de los ante--

riores, participan los abuelos, sean paternos o maternos. 

Como se desprende del párrafo anterior, "la patria po-

testad es concebida modernamente como una función de los pa-

dres en protección de los hijos, acentuándose en nuestros --

días y como una consecuencia de la evolución, el principio - 

de que la autoridad se ejerce en interés ccmún de la familia 

y de los hijos" (12); también se observa que. el Estado inter 

viene, pues fiscaliza el ejercicio de la autoridad paterna, 

vigilando cómo cumplen los ascendientes con las obligaciones 

que el ejercicio de la institución les impone. 

La patria potestad entraña también un derecho subjeti-

vo al poder reclamar quien debe ejercerla (o sea •el sujeto - 

activo de la relación jurídica), contra quien ilegitimamente 

detenta ese poder sobre el menor, su hijo. 

e) CARACTERES.-  Son varios los caracteres que delinean 

esta institución de derecho familiar. 

12. 112EALD, Hanri 	et Jean. loccui de Iknit Civil. Ultime htnt Chrestien, 1965. - - 
Tzno I, p. 1141. 
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IRRENUNCIAPILIDAD.- En primer lugar tenemos la irrenun 

ciabilidad. 

El poder paterno, como se ha visto, entraña una fun—

ción de tipo social y supone al mismo tiempo un derecho, un 

deber y es por tanto irrenunciable, ya que si bien todo el -

mundo puede, por regla general, renunciar a su derecho, no - 

puede hacerlo respecto de una obligación. 

La renuncia por el sujeto activo de la relación en la 

patria potestad, supondría el incumplimiento del deber de --

protección al atribuido. 

Para Josserand, la patria potestad constituye una de -

las bases de la familia y es parte integrante del estado de 

las personas por lo que no podría ser ampliada, ni reducida, 

por la voluntad de los interesados, y sobre todo, no puede - 

ser objeto de una abdicación por parte del padre (11). Nues-

tro Código Civil se ve influido en este aspecto pdr la misma 

corriente que el gran jurista francés, pues enswarticulo 

448 dice: "La patria potestad no es renunciable". 

Pero por otra parte admite que el sujeto que la ejerce 

puede excusarse en dos casos: primero, cuando:tenga Os de -

sesenta anos culplidos y, segundo, cuando por su mal estado 

habitual de salud no pueda atender debidamente a su denemOST  

Ro (14). 

13. ,ICEEZEPID, lois. Cima de Etnit Civil Ftsitif Francais. Ituís, 1932, p. 537. 
14. MDIE13 CIVIL HM EL DISIRf10 FELERAL Y Inewitiab 	 Vigate. bédco, Edito- 

rial Rzr(, 1995. 
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En relación con la primera de las excusas, a nuestro -

modo de ver, la edad fijada por la ley es actualmente inope-

rante, pues a los sesenta aros muchas personas disfrutan de 

plena capacidad física y mental, por lo que pueden desempe-

ñar la función inherente a la patria potestad con absoluta 

eficacia. 

Pudiera ocurrir que un ascendiente, estando aún en ple 

nitud, solicitara a un tribunal que se le eximiera del ejer-

cicio de la patria potestad, solicitud que sería procedente 

según lo dispuesto por la fracción I del artículo 488 del -

Código Civil, tan sólo con que probara haber traspuesto los 

sesenta aros; obviamente la exención sería injustificada.des 

de el punto de vista de la ratio leois,  pues no estuvo en el 

ánimo del legislador otro propósito que.el de que .personas 

consumidas por la ancianidad tuvieran oportunidad de apartar, 

se de las cargas que la ley impondría, que en lugar de que - 

se fijara una edad como lo hace la ley, se dejára.a criterio 

del juezcaliiicar la idoneidad de quien curearala-excusa 

alegando senilidad. 

Respecto de la segunda de las excusas para el ejerci7.-

cio de la patria, potestad, cabe aclarar, que el legislador 

fue lógico al formularla, pues de esa manera no se impide -.7 : 

que ctra persona más capacitada físicamente Ir'elitorizada por'  

la:  ley puede cunplir.con la función social. qoe el ejercicio 

de la institución entafia.1,18 excusas eólo las encontramos • 

ert. Código Civil MekiCano de 1928, pues '0trálá legislaciones- 
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no las incluyen. 

INTRANSMISIBILIDAD.- Los sujetos a quienes la ley fa--

culta para ejercer la patria potestad no pueden transmitirla 

a las demás personal es ésta una obligación de carácter per-

sonal que obliga al padre o a aquellos sujetos facultados. 

Cabe también la aclaración de que,  para el caso de que 

la excusa para el ejercicio de la patria potestad fuere pro-

cedente, ésta sí se transmitiría, pero solamente a otro suje 

to de los autorizados por la ley. 

IMPRESCRIPTIBILIDAD.- La patria potestad es imprescriu 

tibie, es decir, que no se extingue por el solo transcurso -• 

del tiempo. 

Lo anterior significa que mientraw se den los supuestos 

fijarles en la ley para que exista la patria potestad, exis-

tirá, esto es, en tanto que viva la persona que deba, ejercer 

la patria potestad y el hijo no haya alcanzado la mayoría de 

edad o fuere emncipado, permanecerá sujeto a la autoridad --

del ascendiente que conforme a la ley le corresponda. 

No debe confundirse la temporalidad de-la patria potes 

tad con lo que pudiera creerse su prescriplibilidad. 

Ciertamente, la patria potestad tiene carácter tempo—

ral (porque es de su naturaleza el ser una institución Pro--

tectora de los' menores), razón por la cual, .cOando el soMeti 

do a ella alcinzala mayoría de edad, la autoridad paternal 

se extingue: sínembargo, esto ro significapresCripción, 
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sino la llegada del supuesto legalmente previsto para la ---

extinción de la patria potestad y que por lo tanto, es incoen 

patible con ella. 

Aún tratándose de personas incapacitadas, la patria po 

testad ejercida sobre ellas se extingue, quedando los ascen-

dientes como tutores de las mismas en los términos del artí-

culo 489 del Código Civil. 

En nuestro derecho positivo podemos ver cómo el artícu 

lo 443 del ordenamiento ya citado no enumera entre los casos 

que dan lugar a que la patria potestad termine, el de la -

prescripción. 

También se afirma que en la doctrina (15), que el po--

der paterno tiene, como Otras notas que lo caracterizan, la 

de tener un fondo ético en el caso particular, y la de ser - 

predominantemente moral. 

2. SUJETOS.  

Hay diferentes puntos de- vista para considerara los - 

sujetos de la institucióni paro éatoa ólempre'séráa peran—

nas 

:A lo largo del. trabajo emprendido, hemos considerado 

como sujeto activo de la relación que: entrafia 	po— 

testad a quien ejerce el poderp'o'sea, el padre, la madre o 

15. MSDNN VA71-11E2, José María. Op. Cit., p. 45. 



los abuelos y como sujeto pasivo, al menor, que se haya suje 

to al poder que sobre él se ejerce. 

Ahora bien, acerca de cada uno de estos sujetos hay --

una serie de disposiciones relativas a la edad, domicilio, -

estado civil, capacidad, etc; sería por tanto, transcribir -

lo que dice claramente la ley y sería tedioso repetir cada - 

uno de estos renglones al referirnos a ellos; por ahora, só-

lo señalaremos que eyisten siete diferentes sujetos activos, 

incluyendo al adoptante; todas estas cualidades tendrán que 

ser distintas para cada sujeto. 

Desde el punto de vista del sujeto pasivo es más fácil 

intentar hacer un estudio, sobre yodo si partimos de la base 

del matrimonio, del cual se desprende una doble posibilidad. 

para los sujetoe pasivos, ya que pueden ser nacidos de mata 

monto (hijos legítimos) o nacidos fuerade él (hijos extkama 

trimonialss),.inCluso,' en este último punto ludiéramos conga., 

derat el caso de la adopción, al ocuparnos de las relaciones 

entre adoptante y adoptado. 

a) Hiló§ legítimos.- Al respecto nos dice el artículo 

414 del Código Civil vigente: "La patria potestad sobre los 

hijos de matrimonió se ejerce: 

II. Por el abuelo y la abuela paternos. 

IM Por el abuelo y la abolla maternos". 
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Aún cuando no está expresamente dicho en nuestro códi-

go, cabe la conclusión de que el ejercicio de la patria po--

testad corresponde tanto al padre como a la madre de manera 

conjunta, para que la noble misión que éstos deben desempe—

ñar, en perfecta armonía, sea en bien de los hijos, al con--

currir a la formación de éstos. 

La autoridad de la familia reside tradicional y normal 

mente en el varón y es la mujer quien viene en su auxilio co 

laborando al cumplimiento de los fines familiares, así como 

reemplazando la autoridad y dirección del padre cuando éste 

falta; mas esto no significa que el ejercicio de la patria -

potestad por parte de ésta haya de ser reconocido por delega 

ción y subsidiariamente en efecto del padre, sino que concu-

rre al ejercicio de consumo con aquél. 

El principio de que la patria potestad sobre los hijos 

legítimos es ejercido conjuntamente por el padre y la madre, 

pero tiene varias excepciones: 

-Caso de divorcio necesarios nos dice el artícUlo 283 

del Código Civil vigente 1 "La sentencia de divorcio fijará 

la situación de los hijos, conforme a las reglasaiguientes: 

I.* Cuando la causa de divorcio estuviere' comprendida 

ea laa fracciones 1, II, 	IV, Y, VIII, muy XV del arta' 

culo 267, los hijos quedarán bajo la patria potestad del pén 

yuge no culpable. Si los- dos fpei.en culpables,-  queda0n bajo 

la patria potestad del ascendiente. que correapondai y SUno 
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hubiere, se nombrará tutor. 

2a Cuando la causa de divorcio estuviere comprendida - 

en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XVI del artículo --

267, los hijos quedarán bajo la patria potestad del cónyuge 

inocente: pero a la muerte de éste, el cónyuge culpable re--

cuperará la patria potestad. 

Si los dos cónyuges son culpables se les suspenderá en 

el ejercicio de la patria potestad hasta la muerte de uno de 

ellos, recobrándola el otro hasta acaecer ésta. Entre tanto, 

los hijos quedarán bajo la patria potestad del ascendiente - 

que corresponda, y si no hay quien ejerza, se le nombrará --

tutor. 

32  En el caso de las fracciones Vi y VII del artículo 

267, los hijos quedarán en poder del cónyuge sano; pero el - 

consorte enfermo conservará los demás derechos.sobre la per- 

sone y bienes de sus hijos". 

.: -En los casos de ausencia: La patria pote44 será --

del cónyuge del ausente, según lo dispuesto por los articu.-: 

los 447, fracción II y 651'. 

-Por incapacidad: En caso de que ésta sea declarada 

judicialmente a alguno de los esposos, según lo dispuesto --

por el artículo 447 tracción I; 11 pltriá potestad se ejerce 

rá únicamente por: el otro¡puesto que el incapaz se ve slas-,-

pendido.  en:el ejercicio de ella. 
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-Cuando uno de los cónyuges es condenado expresamente 

a la pérdida de ese derecho, o cuando es condenado dos o más 

veces por delitos graves, según lo dispuesto por el artículo 

441 fracción I, o cuando se le suspende en el ejercicio de 

la misma "por sentencia condenatoria que imponga como pena 

esta suspensión", en los siguientes términos del artículo --

447 fracción III, la patria potestad corresponderá al otro - 

cónyuge. 

En relación al punto de vista del legislador al enume-

rar en el artículo 414 en sus fracciones II y III, primero a 

los abuelos paternos y después a los maternos, para hacerse 

cargo de la patria potestad cuando faltan los padres, cree-

mos que entraña un error, diferimos del legislador, pues de 

debió atender en todo caso a los intereses del menor que son 

los que deben prevalecer, debiendo corresponder en este su--

puesto, la patria potestad a los abuelos que mejor garantí--

cen a juicio del juez, los intereses del menor. 

b)1.122 nacidos fuera del matrimonio.- Siempre he con-

siderado al hablar de los hijos llamados naturales, que es--

tos nunca deben ser considerados como ilegítimos, dado que - 

no puede resultar culpa por parte del menor para recibir es-

te calificativo, en todo caso, si la ley ,y los juristas se - 

proponen proteger al hijo nacido fuera del vínculo del matra 

nonio, deben referirse a ellos como extramatrimoniales, dado 

que son los padres quienes han transgredido las normas socia 
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les y por ello son ilegítimos. 

También resulta odiosa la distinción, porque no deben 

existir deferencias en la sociedad ni en la ley respecto a - 

los futuros ciudadanos que construirán el Estado. 

Quizá todo lo anterior viene a ser un lastre, prove---

niente de la época feudal 

La ley en su artículo 415 asimila en principio la pa--

tria potestad de los padres naturales a la de los legítimos, 

cuando constituyen un grupo familiar. 

El legislador tuvo en cuenta también el supuesto de 

que el padre y la madre no vivan juntos y reconozcan al hijo 

en el mismo acto (artículo 380); en este caso, convendrán 

cuál de los dos ejercerá la patria potestad. 

Para el caso de que no convinieren en ello, será el 

juez de primera instancia del lugar, quien oyendo a los pa--

dres y al Ministerio Público resuelva a favor de los intere-

ses del menor. 

Este supuesto se regula también en el articulo 416 que 

indica que si el padre o la madre designado, por el juez deja 

de ejercer el derecho, entrará a ejercerlo el otro. 

Si el reconocimiento del menor ha sido sucesivo, y los 

padres no viven juntos, en todo caso ejercerá la patria po--

testad el que primero hubiere reconocido al menor (artículo 

381), excepto que los padres convinieran en otra cosa o el - 
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juez resolviese modificar ese convenio por causa grave, con 

audiencia de los interesados y el Ministerio Público. 

¿Porqué se dispone que la patria potestad debe quedar-

se en favor del padre que ha reconocido primero?, porque hay 

la suposición de que es el que siente mayor afecto hacia el 

hijo, además de que hay que tener en cuenta el principio ju-

rídico de.que el que es primero en tiempo es primero en dere 

cho. 

No es muy exacto el principio anterior, pues pudiera -

presentarse el caso de que fuere un interés mezquino y no el 

afecto natural hacia el menor hijo suyo, el que motivase a -

alguno de los padres naturales a efectuar con prioridad el - 

reconocimiento. 

Además, es criticable esta norma desde el punto de vis 

ta lógico, pues en caso de ser el padre quien primero recono 

ciara, nunca podrá el solo atender a las necesidades alimen-

ticias del menor recién nacido, en cambio la madre sí. 

Por otra parte, es la mujer la que carga con el produc 

to durante la gestación, habiendo incluso en ocasiones un --

rompimiento en las relaciones naturales de lós progenitores, 

debido a lo cual el padre llega a desentenderse del  futuro - 

es en este caso razonable conceder prioridad a la mu-- 

Para concluir en lo_que se refiere a este punto de los 

hijos extramatrimoniales, no hay que olvidar el medio social, 
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en donde es fácil encontrar numerosos ejemplos de madres sol 

teras, quienes se esfuerzan por dar a sus hijos la mejor edu 

cación que les permite su medio de vida, siendo esto el re—

sultado de haber sido engañadas, o el haber tenido un desliz 

en un acto de debilidad sentimental o fisiológica, o también 

como resultado de restricciones legales o religiosas que im-

piden a la mujer soltera deshacerse del producto de un error 

del cual, por otra parte, aceptan valientemente toda respon-

sabilidad. 

Es por lo que no deben, en el caso de los hijos naci-

dos fuera del matrimonio, sentarse normas generales en las - 

que estén comprendidos los casos,, sino que debe dársele cier 

ta facultad al juez para que en el sometido a su conocimien-

to, vea la conveniencia de otorgar la patria potestad a uno 

u otro de los progenitores. 

c) Adopción.-  Nuestro Código Civil vigente, acoge el -

principio de la transferencia de la patria potestad a los --

padres adoptivos, al ordenar en el artículo 396 que: "El ---

adoptado tendrá para con la persona o personas que lo adop--

ten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo", - 

ya que el artículo 403 señala: "Los derechop y obligaciones 

que resulten del parentesco naturel-, no se extinguen por, la 

adopción, excepto la patria potestad que será transferida al 

padre adoptivo". 
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Conviene aclarar que la transferencia de la patria po-

testad sólo alcanza a los adoptantes, de modo que la falta 

de éstos, no trae como consecuencia que el ejercicio de la 

patria potestad sobre el adoptado recaiga en los padres de 

aquéllos, lo que ocurriría tratándose de hijos procreados, 

según lo dispone el artículo 414 fracciones I y III. 

Al efecto el artículo 419 disipa toda duda al disponer 

que: "La Patria Potestad sobre el hijo adoptivo la ejercerán 

únicamente las personas que lo adopten". 

Considerando que el menor que sea entregado en adop—

ción, debe disfrutar de un.ambiente sano física y psicológi-

camente, las autoridades correspondientes deberían llevar a 

cabo visitas domiciliarias en el lugar donde se encuentra el 

adoptado a efecto de determinar el desarrollo sano físico e 

intelectual, en un ambiente familiar para el bien del menor 

y que estas visitas deben de ser cada tres meses los prime--

ros tres años y posteriormente, cada seis meses y anuales, -

hasta llegar a la.mayoría de edad; por otro lado podemos ver 

que la mayoría de las adopciones, que se Ilevan.a cabo de ni 

fios nacionales , son, por parte de extranjeros( per lo que en 

estos casos no se puede verificar si la adopción que se lle-

vó a cabo fue en ,beneficio o en perjuicio del menor, toda --

vez que se traslada al niño a otro país, con lo cual no se 

verifica si dicha adopción cumplió su objetivo, 
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XV. Por ingratitud del adoptado." 

El artículo 406, nos dice: "Para los efectos de la frac 

ción II del articulo anterior se considera ingrato al adopta- 

do: 

I.- Si comete algún delito intencional contra la perso 

na, la honra -o bienes del adoptante, o su cónyuge, de -sus as-

cendientes o descendientes; 
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De lo anterior hemos considerado que deberá haber ----

acuerdos bilaterales entre diversos países, que atafien al --

ámbito del derecho internacional, así como tratados para la 

defensa del menor, para que el país que otorga la adopción 

pueda llevar a cabo visitas al lugar donde se estableció el 

domicilio de los adoptantes y el adoptado, por medio de las 

embajadas y el consulados, en este caso de México, para que 

el Estado pueda tutelar los intereses del adoptado a efecto 

de que cuando los padres adoptivos no cumplan con las obliga 

ciones contraídas, se revoque la adopción. 

El artículo 405 nos dice: "La adopción puede revocarse: 

I. Cuando las dos partes convengan en ello, siempre --

que el adoptado sea mayor de edad. Si no lo fuere, se oiría 

a las personas que prestaron su consentimiento conforme al - 

articulo 397, cuando fueren de domicilio conocido, y a falta 

de ellas, al representante del Ministerio Público y al conse 
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II. Si el adoptado formula denuncia o querella contra 

el adoptante, por algún delito aunque se pruebe, a no ser --

que hubiere sido cometido en contra del mismo adoptado, su 

cónyuge, sus ascendientes y sus descendientes; 

III. Si el adoptado rehúsa dar alimentos al adoptante 

que ha caído en la pobreza. 

Como podemos ver, en ningún momento se señala que la 

adopción pueda ser revocada por el maltrato que los adoptan-

tes puedan hacer al adoptado, haciendo uso excesivo de su --

derecho de corrección; también podemos apreciar en la frac—

ción II del articulo 406, significando que si el delito es -

cometido en contra del adoptado, ya no es ingrato y por ende 

no puede revocarse, desprendiéndose del mismo la completa --

parcialidad y el estado de indefensión en que se encuentra 

el adoptado. 

Creemos que es necesario reformar o adicionar estos --

artículos para que sean recíprocos tanto en las obligaciones 

de dos adoptantes y los beneficios y derechos del adoptado - 

como cuando sea excesivo el uso del derecho de corrección, -

limitando la autoridad paterna. 

El artículo 409 nos dice: "En el. caso de la ingratitud 

del adoptado la adopción deja de producir efectos desde que 

se comete el acto del.ngratitud, aunque la resolución judi—

cial que declare revocada la Adopción sea posterior". 
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d) El nacimiento.- Como podemos ver el Código Civil --

vigente en su artículo 55 señala que: "tienen obligación de 

declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de - 

ellos, a falta de éstos los abuelos paternos y, en su defec-

to, los maternos dentro de los seis meses siguientes a la --

fecha en que ocurrió aquél". 

Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido 

al parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al -

juez del Registro Civil dentro de las 24 horas siguientes. - 

La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya 

casa haya tenido lugar el alumbramiento, si este ocurrió ---

fuera de la casa paterna. 

Si el nacimiento tuviera lugar en un sanatorio particu 

lar o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo 

anterior estará a cargo del director o de la persona encarga 

da de la administración. 

Recibido el aviso, el juez del Registro Civil tomará -

las medidas legales que sean necesarias a fin de que se le--

vente el acta de nacimiento conforme a las disposiciones re-

lativas. 

Como puede verse, el presente artículo se encuentra --

inconcluso, ya que no menciona en ningún momento alguna san-

ción a aquellas personas que no cumplan con lo establecido - 

een dicho ordenamiento y por ende al no contemplarse ningún 

apercibimiento, lógicamente se desprende la ineficacia e -- 
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inutilidad de tal norma jurídica, por lo que se deja al li—

bre albedrío de los progenitores o personas obligadas según 

lo señala el propio articulo y no se adecúa al problema so-

cial que se vive y que notoriamente se viola con frecuencia 

por las razones expuestas. 

Por eso proponemos que debe reformarse, ya que los ---

menores se encuentran sujetos a la voluntad de los particu--

lares, esto es, a la de sus progenitores o de las personas 

obligadas, por lo que deberá de imponerse algún fundamento -

coercible para que puedan cumplirse y así llegar a la volun-

tad del legislador, tales como multas por cada día de sala—

rio u otras penalidades necesarias hasta arrestos administra 

tivos; ya que los derechos de los menores son de orden públi 

co y que el Estado debe ser tutelador de los mismos y el in-

terés del menor tiene que prevalecer, junto con la obliga—

ción para los padres o personas en beneficio del niño. 

Por otro lado, se deja en completo estado de indefen--

sión al menor por parte del Estado, ya que no contempla el - 

no registro del niño dentro del término señalado como fuente 

de problemas a futuro, los cuales repercuten en la sociedad 

en general y en lo particular, al menor que no fue registra-

do en el tiempo establecido y que en la actualidad hay infi-

nidad de personas que carecen de su acta de nacimiento y no 

pueden regularizar su estado civil y sólo mediante informa--

ciones testimoniales puedan llevar a cabo los diferentes --- 
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actos de su vida y que en algunos lugares son rechazadas. 

Hay algunos otros códigos en la República, los cuales - 

mencionaremos, que consideramos ya no son acordes a la vida 

contemporánea, pero sí se fundamenta el registro fuera del 

término fijado en los mismos. 

Cabe señalar que dentro de nuestro Código Civil para 

el Distrito Federal en vigor, tampoco se contempla el regis-

tro extemporáneo, ya que no estaba fundamentado en artículo 

alguno y significa una grave laguna de la ley en lo que con-

cierne al derecho del menor. 

El Código Civil para el Estado de Baja California en 

su articulo 55 manifiesta que: "tienen la obligación de de--

clarar el nacimiento el padre dentro de quince días de ocu-

rrido aquél y en su defecto la madre dentro de los cuarenta 

días. Los médicos o cirujanos, o matronas que hubieren asis-

tido al parto tienen la obligación de dar aviso del nacimien 

to al oficial del Registro Civil dentro de los tres dias si-

guientes la misma obligación tienen el jefe de familia en --

cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento si este ocurrió 

fuera de la casa paterna". 

Pero en este código sí se señala una pequeña sanción - 

misma que se consagra en el artículo 56 que dice: "las persa 

nas que estando obligadas a declarar el nacimiento lo hagan 

fuera del término fijado serán castigadas con multa de cinco 

a cincuenta pesos que impondrá la Autoridad Municipal del -- 
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lugar donde se haya hecho la declaración extemporánea del --

nacimiento" (16). 

El Código Civil del Estado de Tabasco (1976) en su ar-

ticulo 55 nos dice que: "tiene obligación de declarar el na-

cimiento el padre dentro de los sesenta días de ocurrido ---

aquél y en su defecto la madre dentro de los noventa días": 

y el artículo 56 señala que las personas estando obligadas - 

a declarar el nacimiento, lo hagan fuera del término fijado 

serán castigadas con una multa de cinco a cincuenta pesos --

que impondrá la Autoridad Municipal del lugar donde se haya 

hecho la declaración extemporánea del nacimiento (17). 

El Código Civil del Estado de Veracruz (1980) en su ar 

tículo 681 nos señala que: "tienen obligación de declarar el 

nacimiento el padre y la madre dentro de los 180 días de ocu 

rrido aquél. Los médicos cirujanos o matronas que hubieran 

asistido al parto tienen la obligación de dar aviso dentro 

de los tres días siguientes a la fecha en que ocurrió aquél". 

Y el artículo 682 nos señala que "las personas (lúe es 

bando obligadas a declarar el nacimiento, lo hagan fuera del 

término fijado serán castigadas con una multa de cinco a cin 

cuenta pesos que impondrá la Autoridad Municipal" (18). 

16. COCWCIVILPARAELES8NIDEEDAJACALIECIIIIA, artícula355 y 56. 
17. amcralwenwaymumm walmuoli 
18. momo CIVIL EsmritrvERpatz, artículo 681. 
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3. EFECTOS PERSONALES Y PATRIMONIALES. 

Nos dice el primer párrafo del artículo 415: "La pa---

tria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los 

hijos". 

Como resultado de lo anterior, debemos estudiar los 

efectos de esta institución atendiendo a los efectos persona 

les y a los efectos sobre los bienes de los hijos. 

a) Efectos personales.- Señala el Código Civil en su -

artículo 411: "Los hijos cualesquiera que sean su estado, --

edad y condición, deben honrar a sus padres y demás ascen—

dientes". 

Viene a ser éste la primera obligación o deber para --

los hijos y consiste, como claramente lo expresa el numeral 

citado, en honrar y respetar a sus ascendientes. 

Ahora bien, mucho se ha hablado sobre la norma ante---

rior en la doctrina, pues entre otras cosas se dice que care 

ce de sanción, llegándose incluso a dudar por parte de algu-

nos tratadistas, de su calidad de norma jurídica por el mis-

mo hecho de carecer de oanción,evidentemente se trata de una 

norma con un gran contenido moral, pero no de una norma mo—

ral inserta en el código, dado que posee los caracteres pro-

pios de toda norma jurídica, como son bilateralidad y 

cibilidad. 

EST 	.119- 
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El carácter bilateral consiste en una correlatividad - 

entre los deberes y las facultades, de manera que frente a - 

todo sujeto obligado habrá otro facultado por la norma para 

exigirle el cumplimiento de su obligación. 

Cuando se postula un deber se crea una necesidad de 

carácter normativo, o mejor dicho, que el deber radica en la 

sujeción de un acto de conducta personal para adecuarse a la 

norma. 

Quien tiene un deber, ve restringida su conducta én --

los términos de una determinada norma; la facultad de exigir 

como correlativa del deber, implica la posibilidad normativa 

de que un sujeto llamado pretensor, exija el cumplimiento de 

un deber a un sujeto llamado obligado. 

En consecuencia, podemos definir la facultad en los --

siguientes términos: posibilidad normativa que corresponde -

a un sujeto llamado pretensor para exigir una cierta conduc-

ta a un sujeto obligado y de acuerdo con los términos de ---

cierta norma. 

En todo sistema normativo de carácter jurídico, siem--

pre que se origina un deber en un sujeto, nace una facultad 

en favor de otra persona. 

La facultad no supone una pretensión arbitraria del 

sujeto que puede exigir, sino una autorización normativa, 

dando así lugar a que aquéllo que podría ser simplemente un 

acto caprichoso se convierta en un acto lícito o legítimo y, 
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por consiguiente, en una facultad jurídica. 

Es el sistema normativo, quien determina los casos o -

supuestos en que una persona está facultada para exigir de -

otra la observancia de determinada conducta; la facultad se 

reconoce como una posibilidad normativa para exigir lícita--

mente un acto de conducta a otro (19). 

Como se desprende de lo anterior, el deber a cargo de 

los hijos, que consagra el articulo 411 se origina en una --

norma jurídica, dado que dicho deber, consiste en honrar y -

respetar a los padres, y se encuentra respaldado por un sis-

tema normativo como es el Código Civil, que faculta a aqué—

llos para exigir del hijo (el obligado en este caso), una --

determinada conducta. 

Respecto a la otra característica del derecho o sea, 

la coercibilidad, mucho se ha discutido sin que exista unani 

midad acerca de su alcance y contenido. 

La coercibilidad se hace consistir en la posibilidad - 

de obtener del obligado una determinada conducta sin y aún -

en contra de su voluntad (20). 

°Todos los sistemas normativos tienen una sanción pero 

no todos son coercibles. 

La sanción en términos generales, es un daño o mal que 

sobreviene por el incumplimiento de una norma y 

19. 11:08% VILLECAS, Rafael. Op. Cit., p. 93 y 94. 
20. (INAZIA ~ES, Bilartb. Intzráxción al »tulio  ch1 Dandi). Wadon, Aida, 1994, - -

p. 21 y 22. 

desde este - 
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punto de vista, absolutamente todos los sistemas normativos 

(religiosos, morales, de trato social) tienen sanciones. 

Debe diferenciarse la coercibilidad de la coacción, --

pues ésta significa la posibilidad presente de aplicar san--

ciones jurídicas contra la voluntad del sujeto insumiso. 

Por lo tanto, el sistema coactivo es un sistema en don 

de hay órganos capacitados para imponer sanciones por la ---

fuerza, es decir, contra la voluntad del infractor. 

No todas la normas jurídicas son coactivas, la coac—

ción no es un elemento constante en el derecho, podrá soste-

nerse que la perfectibilidad del derecho radica en que lle-

gará a ser un sistema coactivo para su absoluta eficacia, --

para su exacto cumplimiento, pero todavía hay ramas del dere 

cho donde no existe..coacción, como pueden ser las normas ju-

rídicas que regulan las obligaciones y deberes de los órga--

nos unpremos del Estado. 

oodemos decir que el derecho es coercible porque está 

dentto de su esencia, dentro de su finalidad misma llegar a 

ser coactivo° (21) 

De lo hasta ahora expuesto se deduce que la norma Buje 

ta a examen posee la característica de la coercibilidad, en 

tanto que si el hijo no observa la conducta señalada por la 

ley, el padre puede recurrir a la facultad de 

estando obligadas las autoridades en caso necesario, a auxi-

liarle haciendo uso de amonestaciones y correctivos que pres 

21. A= saura.s, Rafael.. Op. Cit., pp. 102 a 107. 
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ten el apoyo suficiente a la autoridad paterna (22). 

De lo anterior podemos concluir que esta norma obtiene 

su carácter jurídico de ser bilateral y coercible. 

Además, consideramos que fue 	atinado el legislador - 

al concluir la obligación o deber de honrar y respetar a los 

padres en el capítulo correspondiente a la patria potestad, 

pues aquella obligación se debió comprender dentro del capí-

tulo relativo al parentesco, dado que si uno de los progeni-

tores fuere suspendido en el ejercicio de ese derecho o per-

diese el mismo por cualquiera de las causas sefialadas en el 

artículo 444, se supondría, por lógica jurídica, que el hijo 

ya no tendría el deber allí mencionado, lo que es inacepta-

ble porque la obligación de honrar y respetar a los padres 

impuesta por el código vigente no tiene excepción en ningún 

sistema normativo. 

Aplicando el espíritu del artículo 285 del Código Ci--

vil, nos indica que,la pérdida de la patria potestad sola--

mente se refiere a los derechos y obligaciones propios de la 

institución misma y no a los que se derivan del parentesco, 

como es también el deber de honrar y respetar a los padres. 

También apoya este punto de vista para que la norma--

sea incluida en el capítulo relativo al parentesco, el hecho 

de que el citado artículo 411 no haga mención de la edad, del 

hijo. 
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Derecho y obligación, los constituyen la guarda, la 

asistencia, la representación del menor, la educación, la vi 

gilancia y la corrección, que encontramos sancionados por 

los artículos 421, 422, 423 y 424. 

Art. 421.- "Mientras estuviere el hijo en la patria po 

testad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen sin per 

miso de ellos o decreto de la autoridad competente". 

Un ejemplo de la intervención de la autoridad para ha-

cer que se cumpla esta norma, es el llenado de la forma espe 

cial por parte de los padres ante la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores, para que sus hijos menores tengan el pasapoL 

te expedido, en caso de viajar sin la compañía de ellos. 

Art. 422.- "A las personas que tienen hijos bajo su pª 

tria potestad incumbe la obligación de educarlos conveniente 

mente". 

"Cuando llegue a conocimiento de los Consejos Locales 

de Tutela que las personas de que se trata no cumplen con --

esta obligación, lo avisarán al Ministerio Público para que 

promueva lo que corresponde". 

Recordemos que el ordenamiento relativo a la materia,- 

da intervención a la Secretaría de Educación Pública para 

que intervenga a fin de conseguir que sea cumplida esta ohli. 

gación por los ascendientes que tengan menores a su cargo, - 

inclusive autoriza la imposición de una multa a los progeni- 
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tores que incurran en infracción por no enviar a sus hijos a 

la escuela. 

Para el eficaz cumplimiento del poder-obligación enun-

ciado, es necesaria la instauración del número suficiente de 

planteles educativos para dar acogida a las nuevas generacio 

nes de escolares, por lo que el Estado debe poner los medios 

adecuados para facilitar que la ley sea cumplida en su texto 

y en su espíritu. 

En el segundo párrafo debe sobrentenderse que la inter 

vención del Consejo de Tutelas sólo debe tener lugar cuando 

existiendo medios al alcance de los padres para educar a sus 

hijos, omiten el cumplimiento de .este deber no solamente en 

lo que respecta a enviarlos a la escuela, sino también a la 

educación que debe tener en el hogar. 

No hay que olvidar nuestra realidad y los obstáculos 

que plantea; México posee uno de los índices más grandes de 

expansión demográfica en el mundo, lo que aunado a las difi-

cultades que originan la falta de comunicaciones en el medio 

rural, hacen frecuentemente que los ascendientes no cumplan 

con las obligaciones contraídas para con sus hijos. 

Además, el citado artículo no señala edad, por lo cual 

debe suponerse que legalmente la obligación de educar termi-

na con la mayoría de edad del descendiente. 

En algunos medios sociales económicamente favorecidos, 
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a fin de que el hijo se encuentre más preparado para la vida, 

suele prolongarse la educación aún dentro de la mayor edad. 

Como podemos notar que este artículo tampoco señala --

alguna medida de presión o penalidad para que los padres ne-

gligentes tengan una amonestación o apercibimiento de alguna 

índole, para que esta norma cumpla con su función e igualmen 

te a los tutores, deberá aplicárseles medidas que pueden ser 

desde una sanción pecuniaria hasta un arresto administrativo. 

Art. 423.- "Los que ejercen la patria potestad tienen 

la facultad de corregir y castigar a sus hijos mesuradamente". 

"Las autoridades, en caso necesario, auxiliarán a esas 

personas, haciendo uso de amonestaciones y correctivos que -

presten el apoyo a la autoridad paterna". 

Consideramos que la última parte de este articulo es -

completamente ineficaz, en virtud dé que el padre o tutor es 

superior al menor en muchos aspectos, tales como fuerza físi 

ca, experiencia, capacidad de ejercicio, trato, razonamiento, 

etc., pon lo que tal vez podría ser aplicada, en el sentido 

de que cuando el hijo creciera o adquiriera la misma circuns 

tancia del padre que hemos señalado, pero es el caso que al 

tenerlas a la mayoría de edad, se acaba la patria potestad - 

como lo dispone el artículo 443 del Código Civil vigente - 

para el Distrito Federal. 

Por otro lado pensamos que el hecho de que se mencione 
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la mesura en la corrección, es con el objeto de beneficiar - 

al menor, y como se desprende de la propia palabra, debe ser 

con moderación, respeto y seriedad sin tener que llegar a ma 

los tratos, excediéndose en el derecho de corrección ya con-

templado. 

En la actualidad en el núcleo familiar por lo regular, 

la mujer trabaja y coopera económicamente para el manteni—

miento del hogar y esto propicia en algunas ocasiones la fal 

te de un equilibrio en la familia, en virtud de que tienen -

la necesidad de dejar a los niños encargados y en guarderí-

as, y por lo tanto, la relación de la pareja no marcha bien, 

ya sea por factores económicos, o.bien culturales, que tras-

cienden en el hogar y el ambiente familiar, repercutiendo en 

los hijos, que llegan a ser niños descuidados, carentes de 

afecto y además, objeto de malos tratos ya sea conciente o 

inconcientemente. 

La relación entre padres e hijos, es muy importante, -

toda vez que el niño necesita de cuidados biológicos y psico 

lógicos para su adecuado desarrollo; la relación madre e hi-

jo es de gran importancia, ya que éste necesita recibir afee 

to, seguridad y estimulo; para que se impriman las bases de 

la conducta afectiva y la comunicación social, es necesario 

realizar procesos de captación empática, asimilándose situa-

ciones emocionales gratificantes, en cuanto a la relación -- 
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paterna es primordial en el sentido de que da seguridad a la 

familia, apoyo y bienestar y la respuesta del nifio será la -

sonrisa y la comunicación, también el entendimiento. 

No hay que olvidar que en el medio social existen ejem 

plos que son reprobados por todos, pero son también difundi-

dos, lo cual crea un mal ambiente para la formación del me--

nor, cuando éste no se dé cuenta de que está siendo motivado 

por tales ejemplos. 

El ejemplo de armonía presentado por el matrimonio de 

los progenitores hará que les llegue una corriente de com—

prensión a los hijos en el seno de su familia, lo que. alivia 

rá en gran parte la, tendencia de los jóvenes a la rebelión. 

Tanto el padre como la madre deben castigar a su hijo 

menor cuando éste a juicio de ellos, se haga merecedor de la 

sanción; pero no nos dice la ley cómo debe normarse el jui7  

dio de los padres, por ello éstos, en primer lugar, deben te 

ner sabiduría de juicio para sancionar (entendiéndose este - 

juicio en un sentido social) y para oir la explicación .que - 

el menor pueda dar .a sus actos. 

Art. 424,- "El que está sujeto a la patria potestad no 

puede comparecer en juicio, no contraer obligación alguna, 

sin expresbconsentimiento del que o de los que ejerzan --

aquel derecho..En caso de irracional disenso, resolverá el 

juez,i 

Para el sujeto a la patria potestad existe una repre-- 
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sentación legal, ésta es la de los padres o ascendientes que 

lo tengan bajo su autoridad. 

Cuando la ley nos dice que no puede comparecer un me—

nor en juicio ni contraer obligación alguna sin expreso con-

sentimiento de aquéllos, se refiere fundamentalmente a cier-

tos actos, en los que de intervenir el menor sin la debida -

representación, podría resultar perjudicado. 

Respecto a la prohibición de contraer obligación algu-

na sin expreso consentimiento de quienes ejercen la patria - 

potestad, debe ser considerada solamente en el caso de que -

la persona o los bienes del menor se encontraran comprometi-

dos de una manera grave, o que traigan un perjuicio para ---

éste. 

Evidentemente seria un absurdo solicitar el expreso --

consentimiento del padre en cada ocasión, por ejemplo, para 

la celebración de un ccntrato de compraventa, con la persona 

que venda dulces en la escuela del menor. 

Para evitar absurdos de lilerpretacIón como en el caso 

arriba expuesto, leley autoriza al juez' para resolVer si' -7  

exieleun : disenso- irracional entre la obligación:contraída - 

por el menor y el que le sea favorable un contrato, aún cuan 

Lioso o trascendente. 

b) Efectos patrimoniales. Los bienew del hilo.- La pa.-

tría potestad no solamente tiene por objeto:el ceidadO'Ola 
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persona del menor, sino Cien también por objeto el cuidado -

de los bienes pertenecientes a éste. 

Es por la falta de experiencia, así come por la incapa 

cidad legal de que se ve afectado el menor, que la ley impo-

ne a los que ejercen la patria potestad, la obligación de --

cuidar y administrar los bienes patrimoniales de aquél. 

Nos dice el artículo 425 del Código Civil: "Los que --

ejercen la patria potestad son legítimos representantes de - 

los que están bajo ella y tienen la administración legal de 

los bienes que les pertenecen, conforme a las prescripciones 

de este Código". 

En la administración de los bienes, las personas que - 

la ejercen, están sujetas a lo que la ley les fija; "Cuando 

la patria potestad se ejerza a la vez por el padre y la ma-

dre o por el abuelo y la abuela, o adoptantes, el administra 

dor de los bienes será nombrado por mutuo acuerdo; pero el - 

designatario consultará en todos los negocios a su consorte 

y requerirá su consentimiento expreso para los actos más im 

portantes de la administración, como lo previene el artículo 

426". 

Este acuerdo mutuo, a nuestro parecer puede ser expre-

so o tácito entre los consortes cuando se trate de, abuntos -

poco importantes, pero la ley no da una base para juzgar — 

cuales son los actos más importantes en la administración y 
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tampoco nos dice que el coneentimiento expreso deba darse en 

alguna forma especial (de forma verbal o por escrito de mane 

ra pública o ante testigos), con lo cual se pueden dar dife-

rentes interpretaciones. 

Según lo dispuesto por el artículo 428 del Código Ci-

vil vigente, en la ley se distinguen dos clases de bienes: 

I.- Aquellos bienes que el menor adquiere por su traba 

jo; el artículo 429 establece que la administración, propie-

dad y usufructo de esos bienes, corresponden al menor, cansí 

derando que si han tenido la capacidad para adquirirlos, se 

entiende que tienen la aptitud para administrarlos y disfru-

tarlos, 'así como de sus productos, 

II.- Bienes que el menor adquiere por cualquier otro -

título; el menor puede ser propietario de bienes que no haya 

adquirido por su propio esfuerzo, por ejemplo: una herencia, 

legado, donación o lotería y en estos casos la situación pue-

de contemplarse como un cambio o variación de la administra-

ción del bien, que no corresponderá al incapaz sino a loe --

que ejerzan la patria potestad sobre él, quienes tienen dere 

cho a disfrutar de la mitad de los productos que se percibie 

ren, según lo dicho por el artículo 430 del código. 

No obstante lo dispuesto por el numeral citado, admite 

el legislador que: "si los hijos adquieren bienes por heren-

cia, legado o donación y el testador 'o donante ha dispuestO 
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que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un --

fin determinado, se estará a lo dispuesto", para respetar la 

voluntad de aquéllos. 

En toda administración, los administradores deben ga-

rantizar el manejo de los bienes con el objeto de que si a - 

cuaea de una mala administración los bienes se pierden o de-

meritan, no quedan lesionados los intereses de sus duefios. 

En la patria potestad la regla general arriba expuesta 

no se aplica, ya que se considera que los que ejercen la pa-

tria potestad son los más interesadcs en hacer que los bie-

nes de los mencres no se pierdan ni demeriten, sino por el - 

contrario, que produzcan más para beneficio de sus deseen---

dientes. 

Pero también la ley ha considerado que hay ocasiones -

en que los mismos padres no son garantía de buena administra 

ción y exige entonces que otorguen fianza al igual que cual-

quier otro administrador. 

Son desde luego, casos limitados y el código en su ar-

434 contempla solamente tres: 

-Cuando los que ejerzan la patria potestad han sido de 

clarados en quiebra o estén concursados. 

En este caso se estima que el quebrado o el concursado 

no ofrece ninguna garantía para la administración; la quie--

bra se sienta cuando el pasivo es Superior al activo y por - 
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tal motivo el comerciante ha cesado de hacer pagos, incapaci 

tándolo esta situación para continuar ejerciendo el comercio. 

El concurso es un estado semejante al de la quiebra, - 

donde el sujeto no comerciante se encuentra con obligaciones 

a su cargo que exceden a sus bienes, produciéndose también - 

la consecuencia de su incapacidad. 

-Cuando contraigan los padres ulteriores nupcias. 

En este caso la ley supone que el segundo matrimonio -

puede influir en el ascendiente o en quien ejerza la patria 

potestad del menor, en perjuicio de los intereses de éste, y 

-Cuando la administración sea notoriamente ruinosa. 

Esto se presenta cuando la administración del progeni-

tor constituye un peligro para el patrimonio del menor; cree 

mes que no requiere mayor explicación este punto. 

También el legislador, en su afán de proteger al menor 

así como a los bienes de éste, ha dispuesto otros medios de,  

protección para aquéllos; es así como los bienes inmuebles,- 

como los muebles preciosos.que pertenezcan al menor, no po—

drán ser gravados ni vendidos por aqué1195 qUe los adminis—

tran, sin autorización judicial, según dispone el primer pl-
rrafo del artículo 436 del Código Civil. En la hipótesis que

dicho precepto supone, es indispensable qUe se demuestre - 

ante el juez ccmpetente la necesidad de la venta .o el grava-.. 

men, o de que alguna de esas operaciones sea evidentemente - 
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beneficiosa para el menor. 

Restringe también la ley, en el segundo párrafo del --

mencionado artículo, el derecho que tiene el ascendiente ad-

ministrador para la celebración de ciertos actos jurídicos - 

sobre los bienes del menor, como son el celebrar contratos - 

de arrendamiento por más Ce cinco anos o el de recibir renta 

anticipada por más de dos. 

Se le prohibe también el vender valores comerciales, -

industriales, títulos de rentas, acciones, frutos ganados --

por valor menor del que se cotice en plaza el día de la ven-

ta; el hacer donaciones de los bienes del menor o remisión -

voluntaria de los derechos de éstos, no pudiendo tampoco dar 

fianza en representación de los menores. 

En el artículo 437 se contempla la hipótesis de la con 

ducta a seguir tanto por el juez como por el administrador, 

una vez que el segundo ha conseguido licencia para vender o 

gravar un bien inmueble o mueble precioso del menor, pues se 

dispone que el juez tomará las medidas necesarias para que - 

el producto de la venta o gravamen sea dedicado al objeto --

que justificó una u otro y para que el resto o remanente, se 

invierta en una forma segura, ya sea en la adquisición de un 

inmueble o que se imponga.con segunda hipoteca en favor del 

menor. 

En efecto, se ordena también que el importe de la ope- 
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ración sea depositado en una institución de crédito, de la -

cual no podrá sacarse cantidad alguna si no es mediante auto 

rización judicial, no pudiendo por tanto la persona que ejer 

ce la patria potestad disponer de esa cantidad depositada --

sin orden del juez. 

Puede también presentarse el caso de que los que ejer-

cen la patria potestad y los hijos o descendientes menores, 

tengan intereses económicos opuestos. 

En la hipótesis que se contempla y a la cual se refie-

re el articulo 440 del Código Civil, se ha estimado que debe 

nombrársele al menor un tutor, a fin de que éste represente 

a sus intereses, esto es, sin perjuicio de que las autorida-

des judiciales tomen aquellas medidas que estimen necesarias 

para evitar los perjuicios que una mala administración pueda 

ocasionar en los bienes de los menores. 

En esta forma especial de tutela, sólo se persigue la 

protección de los bienes del menor y de ninguna manera se --

puede deducir otro derecho para el tutor donante nombrado 

por el juez, que el de representar a aquél en el caso concre 

U); por otra parte, el padre seguirá teniendo poder y ejer--

ciéndolo sobre el menor en loAemás que no se refiere a los 

intereses controvertidos, o sea, sobre la persona y demás --

bienes que no se encuentren en conflicto. 
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4. FORMAS DE ACABARSE LA PATRIA POTESTAD. 

a) Terminación.- Nos dice el efecto del articulo 443 -

que: "La patria potestad se acaba: 

I.- Con la muerte del que la ejerce si no hay otra per 

sona en quien recaiga". 

En efecto, los ascendientes muertos no pueden lógica--

mente, ejercer ningún tipo de derechos o de obligaciones; --

pues, en este caso,, es una manera natural de terminarse el 

vinculo. 

II.- "Con la emancipación". 

Esta es un acto que tiene por objeto conferir a un me-

nor el gobierno de su persona y la libre disposición de sus 

bienes, con una capacidad restringida. 

Con la emancipación, se encuentra el menor en una si—

tuación intermedia entre la capacidad plena, propia del ma--

yor de edad y la incapacidad que afecta a los menores no ---

emancipados; se encuentra por así decirlo, en una especie de 

noviciado. 

Actualmente y debido a la reforma legal ocurrida el mes 

de.enero del afio de 1970, sólo subsiste en nuestro código la 

emancipación por razón de matrimonio. 

Recordemos que por una parte, la mayoría de edad según 

el articulo 646.  se alcanza a los_dieciocho altos y por otra, 
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la edad mínima matrimonial conforme al artículo 148 dispone 

que sólo pueden celebrarlo la mujer que haya cumplido cator-

ce años y el hombre que tenga dieciseis arios; así, quien con 

traiga matrimonio antes de los dieciocho arios queda emancipa 

do por ese solo hecho. 

III.- "Por la mayor edad del hijo". 

Al llegar a la mayor edad el individuo dispone libre--

mente de su persona y de sus bienes. 

b) Pérdida.-  La patria potestad se puede perder para - 

quien la ejerce, por las varias causas que contempla el artí 

culo 444 y que en sus diferentes fracciones consigna que, se 

pierde cuando el que la ejerza es,condenado expresamente a -

la pérdida de ese derecho o cuando es condenado dos o más ve 

ces por delitos graves. 

Tratándose de divorcio, el artículo 283 del Código Ci-

vil fija las bases conforme a las cuales debe resolverse la 

situación de los hijos. 

Encontramos que en la hipótesis a que se refieren las 

fracciones I, II, III, IV, V, VIII, XIV y XV, el progenitor 

culpable de la disolución del vinculo pierde la patria potes 

tad de sus vástagos, pérdida que tiene carácter definitivo, 

que posteriormente no puede haber lugar a la recuperación 

En los casos a los que se refieren las fracciones IX, 

X, XI, XII, XIII y XVI, también el cónyuge que dió lugar al 
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divorcio pierde la patria potestad sobre los hijos, pero po-

drá recuperarla a la muerte del cónyuge inocente; ¿es éste -

un caso de auténtica pérdida o más bien se trata de una sus-

pensión en el ejercicio de la potestad del ascendiente? 

A nuestro modo de ver, sí se trata de un caso de pérdi 

da, con la circunstancia de que la patria potestad puede ser 

requerida siempre que se realice la condición de que el pro-

genitor inocente muera primero que el culpable. 

No obstante que el código expresamente se refiere a la 

"recuperación" de la patria potestad, no regula el procedi-

miento para que ésta tenga lugar, por lo que al parecer aqué 

lla obra automáticamente. 

La segunda parte de la fracción I tiene su justifica--

ción en la necesidad de apartar al menor definitivamente del 

o los padres cuyo contacto le es nocivo. 

Por desgracia el Código Civil no ofrece una base para 

juzgar qué delitos son más graves, dejando al arbitrio del - 

juzgador tal determinación. 

Consideramos que esto constituye una laguna legal que 

debería subsanarse. 

Convendría seRalar entre los delitos graves a todos --

aquellos que afectan directamente al menor, como son la 

corrupción de menores, abandono de persona, exposición de --

menores, etc.; también podrían incluirse en este renglón los 
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delitos cuya penalidad media fuera mayor de cinco años de --

prisión. 

Hay que hacer la aclaración también que en los térmi-

nos del artículo 205 del Código Civil se dice que: "El padre 

y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan suje-

tos a todas las obligaciones que tienen para con sus hijos"; 

lo cual claramente indica que la pérdida de la patria potes-

tad solamente se refiere a los derechos y obligaciones pro—

pios de la institución misma y no a los que se derivan del -

parentesco, como es el deber de dar alimentos. 

c) Suspensión.-  Hay suspensión en el ejercicio de la -

patria potestad cuando de un modo temporal el sujeto activo 

de la relación jurídica es privado del derecho de ejercerla. 

El articulo 447 del Código Civil nos dice: »La patria 

potestad se suspende: 

I.- Por incapacidad declarada judicialmente; 

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Por sentencia condenatoria que imponga como pena 

esta suspensión". 

1 

	

	 Como podemos ver, en las tres hipótesis contempladas 

por este articulo, para que exista la suspensión debe ésta 

ser declarada por la autoridad judicial competente. 

d) Excusa.-  No obstante que en nuestro derecho el sujo 

to que ejerce la patria potestad no puede renunciar a su - 
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ejercicio, el articulo 448 contempla dos casos en que éste 

puede excusarse de ejercerla: 

-Cuando haya cumplido sesenta años o más y cuando por 

su estado de salud no esté en condiciones de ejercer ese de-

recho. 

También preve la ley el caso de que la madre o la abue 

la en su caso, pasen a segundas nupcias y establece de modo 

expreso que tal circunstancia no las priva del derecho de --

ejercer la patria potestad, pero determina que el nuevo mari 

do no podrá ejercerla respecto de los hijos de su cónyuge --

(artículos 445 y 446 delCódigo Civil vigente). 
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CAPITULO IV. 

EL PROBLEMA DEL NIÑO MALTRATADO POR EL EXCESIVO DERECHO DE 

CORRECCION EN LA LEY PENAL EN MEXICO. 

I. LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

En el año de 1959 la Organización de las Naciones Uni-

das apoyándose en la Declaración de Ginebra de 1924 relativa 

a la protección y cuidado de la niñez, resolvió formular la 

Declaración de los Derechos del Niño, compendiándolos en ---

diez principios básicos que cita Jean Drumel (1), con la in-

tención de que se reflexione sobre los mismos y hagamos lo - 

posible por respetarlos y procurar su cumplimiento. 

PRINCIPIO 1.- El niño disfrutará de todos los derechos 

enunciados en la presente declaración, estos derechos serán 

reconocidos en todos los niños sin excepción alguna, sin dis 

Unción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones po 

Ubicas o de otra índole o de origen social, fortuna u otra 

situación, ya sea del nulo o de su familia. 

PRINCIPIO 2.- El niño gozará de una protección espe---

cial y dispondrá de oportunidades y servicios dispensadOs --

por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse - 

física, intelectual, moral, espiritual y socialmente de ma-- 

1. [FUEL, J. Esa pecaran llanada niño. Editorial Wide, p. 44-45. 
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nera saludable y normal, en condiciones de libertad y digni- 

dad; al adoptar leyes con este fin, el interés superior del 

niño será la consideración determinante. 

PRINCIPIO 3.- Todo niño tiene derecho desde su naci—

miento, a un nombre y a una nacionalidad. 

PRINCIPIO 4.- El niño debe gozar de los beneficios de 

la seguridad social. Debe crecer y desarrollarse en buena sa 

lud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a 

su madre, una asistencia y una protección especiales, en par 

ticular cuidados prenatales y postnatales adecuados. 

PRINCIPIO 5.- El niño física, mental o socialmente per 

judicado debe recibir el tratamiento, la educación y los cui 

dados especiales que requiere su estado o situación. 

PRINCIPIO 6.- El niño, para el pleno y armonioso desa-

rrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siem 

pre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la res--

ponsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente - 

de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstan-

cias excepcionales, el nifio de corta edad no deberá ser sepa 

rado de su madre. La sociedad y las autoridades, públicas tie 

nen la obligación de cuidar especialmente de los niRos sin - 

familia o que carecen de medios adecuados de subsistencia. - 

Conviene conceder a las familias numerosas subsidios estata-

les o de otra índole para el mantenimiento de los hijos. 
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PRINCIPIO 7.- El niño tiene derecho a recibir una edu-

cación que debe ser gratuita y obligatoria por lo menos en -

las etapas elementales. Tiene que beneficiarse de una educa-

ción que favorezca su cultura en general y le permita, en --

condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus --

facultades, su juicio personal y su sentido de las responsabi 

lidades sociales y morales, así como llegar a ser un miembro 

útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser - 

el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de 

su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en 

principio y en primer lugar a sus padres. El niño debe dis--

frutar plenamente de juegos y actividades, recreativas, los -

cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos --

por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán en promover el disfrute de este derecho. 

PRINCIPIO 8.- El niño en todas las circunstancias, de-

be estar entre los primeros en recibir protección y socorro. 

PRINCIPIO 9.- El niño debe ser protegido contra toda - 

forma de negligencia, crueldad y explotación. No será objeto 

de ningún tipo de trato. No deberá permitirse trabajar al --

niño antes de la edad mínima adecuada; en ningún caso se le 

obligará o autorizará que se dedique a una ocupación o em---

pleo que pueda perjudicar su salud, o su educación u obstacu 

lizar su desarrollo físico, mental o moral. 



104 

PRINCIPIO 10.- El niño debe ser protegido contra las - 

prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, reli 

giosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un es-

píritu de comprensión, de tolerancia y de amistad entre los 

pueblos, de paz y fraternidad universal, y con plena concien 

cia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servi-

cio de sus semejantes. 

Estimamos que, la niñez es una de las más importantes 

etapas de la vida del ser humano, en cual el niño necesita - 

afecto y estímulo de sus padres y de las personas que le ro-

dean. 

Sin embargo, muchas veces no los comprendemos, hasta -

el extremo de exasperarnos con sus preguntas, nos olvidamos 

de que ellos son nuestra responsabilidad, de que al 'traerlos 

al mundo nos debemos comprometer con ellos y con nosotros --

mismos y proporcionarles seguridad, proteccióni cariño y com 

prensión. 

Nuestra sociedad, en la que prevalece el interés indi-

vidual, en donde las relaciones,sociales son transitorias, -

en la que se vive en el.ánonimato de las grandes ciudades, - 

con un constante apresuramiento, no le prestamos el interés 

necesario al futuro de dos niños, al mundo que les vamos a - 

heredar, por lo contrario, nos preocupamos por satisfacer --

sólo nuestras propias necesidades. 
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Este hecho se advierte en todos los niveles socioeconó 

micos y culturales. Así, podemos observar que en familias de 

escasos recursos, la situación econ6mica hace que su preocu-

pación fundamental sea satisfacer sus necesidades más ciernen 

tales, por lo que los niños llegan a convertirse en una car 

ga o un estorbo, o bien en una fuente de ingresos para la fa 

milla, así tenemos que desde temprana edad son lanzados a la 

calle a vender chicles, periódicos o a mendigar, lo que pos-

teriormente provoca en el menor una madurez precoz que le - 

impide disfrutar de su niñez y que en cambio fomenta la apa 

rición de vicios y malas costumbres. 

En la clase media, encontramos el mismo fenómeno aun--

que de manera más atenuada, es decir, una familia en que la 

madre y el padre trabajan y los hijos quedan en manos de la 

servidumbre .o por lo general en guarderías, careciendo éstos 

de la atención y cariño necesarios, ya que cuando la madre -

regresa de trabajar su estado de ánimo es de fatiga y cansan 

cio, con deseos únicamente de encontrar relajamiento, por lo 

que la atención que brinda a sus hijos es casi nula. 

En la Clase alta, ocurre un fenómeno similar, ya que - 

a los 'liaos se les proVee dé todo lo necesario materialmente 

incluso de lo innecesario. Se les satisfacen todos sus capri 

chos, pero se les priva generalente de lo más importante, --

que es el afecto y la adecuada orientación. 
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La mayoría de los padres se han olvidado de que la pa-

ternidad es una vocación; que educar a los niños es una mi--

sión muy difícil, que exige una alto grado de responsabili--

dad y que esta responsabilidad no se debe delegar, ya que es 

exclusivamente de los padres y corresponde a ellos desempe--

Rarla. 

Es importante señalar que el periodo de la infancia en 

el hombre, consiste en el cuidado que prodigan los padres a 

sus hijos, que es más largo que el resto de los animales. 

En el seno de la familia se desenvuelven importantes - 

procesos configurantes de la personalidad de todos sus miem-

bros; la personalidad individual concreta de los hijos se --

modela inicialmente en una gran proporción dentro del núcleo 

familiar, el niño aprende de la familia esa convivencia y el 

respeto para los demás. 

Con relación .a la adecuada educación de los hijos, de-

bemos hacer la aclaración de que ésta implica no sólo enviar 

a los niños a la escuela, sino su introducción a una vida --

social más amplia que la familia, donde previamente debe ha-

ber adquirido una personalidad en base a valores sólidos, 

Educar...a los niños, es convivir con ellos, conversar, 

escucharlos, observarloé y participar en sus juegos, sus -- 

tareas, sus gustos, sus aficiones y también sus problemas; .-

prestándoles atención, permitiéndoles que su personalidad se 
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desarrolle sin trabas, ni obstáculos, pero con orientación y 

guía. No dudamos que el educar a un niño implica tiempo y de 

dicación; sin embargo, debemos realizarlo, porque los niños 

serán los hombres del mañana y debemos recordar que un niño 

sano desde el punto de vista físico, psíquico y social pro--

yecta un futuro sin problemas. 

La defensa de la familia y la niñez sigue siendo preo-

cupación fundamental de los pueblos; al formular la Organiza 

ción de las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos 

del Niño, sintetizó en diez puntos esenciales los propósitos 

y preocupaciones de toda la humanidad que desea un presente 

grato para los niños del mundo y la aspiración de un futuro 

venturoso. 

Los problemas a que se enfrenta nuestro país, la margi 

nalidad en todas sus formas, atenta contra la existencia de 

muchos niños. Las condiciones de vivienda.preparia, no pro--

porcionan el abrigo y la higiene.indispensables y afectan la 

vida familiar. La carencia de agua potable, de medios de eli, 

minación de desechos y de los demás servicios esenciales le- 

san negativamente en la salud y formación de, estos niños. 

La explotación del trabajo infantil, las alteraciones 

en el desarrollo biológico, intelectual, social y-cultural, 

provocan retardos, muchas veces invisibles, que comprometen`  

su destino personal y el de la sociedad misma. 
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Las acciones que realice nuestro país, en beneficio de 

la niñez, deberán estar dirigidas a modificar las condicio-

nes socio-económicas que generan estos problemas. 

La responsabilidad de ofrecer un mayor bienestar a los 

niños y a sus familias es la misma de generar un mayor desa-

rrollo económico y social del país, así mismo, forman parte 

de una acción integral para procurar el desarrollo humano. 

Hay que brindar atención, orientación y apoyo a la in-

fancia, a partir de la familia como núcleo de origen, y a --

ésta en la comunidad en que se encuentra inserta, atender --

todos los factores que influyen para el correcto desenvolvi-

miento del ser humano como ente sqcial, ya que desde las pri 

meras etapas de su vida deberá disfrutar de loe derechos que 

confieren los principios, las leyes y las normas de conviven 

cia de una sociedad, preparándolo sólidamente para la respon 

sabilidad que en el futuro tendrán que afrontar con libertad, 

respeto y dignidad y con un sentido de la justicia fundamen-

tado en el derecho y la razón. 

2. EL DERECHO DE CORREGIR. 

El capítulo legal del tema de nuestro trabajo., desde 

el punto de vista jurídico y social, puede ser centrado en - 

torno a la larga línea de evolución que ha seguido;  la justi- 
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tución de la patria potestad a lo largo de veinticinco si---

glos, desde que apareció por vez primera en la ley de las --

Doce Tablas de Roma, en el siglo V antes de Cristo, hasta su 

regulación contemporánea en el Código Civil vigente para el 

Distrito Federal. 

Bien es sabido de todos nosotros que la patria potes--

tad en el antiguo derecho civil, es decir, anterior a la re-

dacción de las Doce Tablas, se le concedía al padre poder de 

vida y muerte sobre los hijos, la esposa y los nietos, inclu 

yendo la facultad de darlos en esclavitud. 

Contra los excesos de este poder, no existía en esa 

época más freno que la autoridad del Consejo de Familia. 

Por lo que la ley de las Doce Tablas constituye el pri 

mer paso para moderar los excesos en el ejercicio de la pa--

tría potestad. Hoy es un conjunto de prerrogativas naturales 

de disciplina y dirección del padre hacia el hijo. 

La Ley Sobre Previsión Social de la Delincuencia Infan 

til en el Distrito Federal, fue publicada con fecha 21 de ju 

nio de 1928 en el Diario Oficial. 

Este ordenamiento legal fue expedido con objeto de pre 

venir la delincuencia infantil y corregir a los culpables --

tomando en consideración que el menor infractor necesita ayu 

da y que ésta se le proporcionará en la medida en que se le 

oriente, eduque, corrija y vigile; procurando de esta forMa 

un equilibrio social. 
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Es por esto que la Ley Sobre Previsión Social de la De 

lincuencia Infantil en Distrito Federal (2) establece: 

Artículo 12.- "En el Distrito Federal, los menores de 

quince aflos de edad no contraen responsabilidad criminal por 

las infracciones de las leyes penales que cometan; por lo --

tanto, no podrán ser perseguidos criminalmente ni sometidos 

a proceso ante las autoridades judiciales; pero, por el solo 

hecho de infringir dichas leyes penales, o los reglamentos, 

circulares y demás disposiciones gubernamentales de observan 

cia general, quedan bajo la protección directa del Estado, -

que previos -a la investigación, observación y estudio necesa 

ríos, podrá dictar las medidas conducentes a encauzar su edu 

caci6n y alejarlo de la delincuencia. El ejercicio de la pa-

tria potestad o de la tutela quedará sujeto en cuanto a la - 

guarda y educación de los menores a las modalidades que le - 

impriman las resoluciones que dicte el Poder Público, d 

acuerdo con la presente ley". 

3. CODIGO PENAL VIGENTE  PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

El Código Penal vigente de 1931 (3), en el Título Déci 

mo Noveno relativo a los delitos contra la vida y la integri 

2. LEY MERE PREVISIal  93:1AL TE LA DELJNIEMIA  DEANITL EN EL DD3IR110 LITERAL. Publicada 
en el Diario Oficial de la 1-131cldn c fecta 21 da junio (Id 1928. 

3. 011113) FENAL PARA a DL9112110 RIERA/. rédoo, Editorial Etnia, 1995: p. 96. 



111 

dad corporal señala: 

Artículo 288.- "Bajo el nombre de lesión se comprenden 

no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fractu-

ras, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la sa 

lud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuer 

po humano, si esos efectos son producidos por una causa exter 

na". 

Estimamos que a este respecto, el mencionado artículo-

al referirse a "toda alteración en la salud" se refiere al da 

ño físico y psíquico que se pudiera causar a ambos. 

Por cuanto hace a las lesiones inferidas en ejercicio-

del derecho de corregir, el artículo 531 del Código Penal de-

1871 introduce por primera vez en México esta causa eximiente 

de responsabilidad para el autor de las lesiones. 

También se consideraba como "excusa absolutoria" . de 

esta manera, se establecería que las lesiones no serían puni-

bles cuando no tardaren en sanar más de quince días. 

Para fines prácticos se acepta que en las causas de --

justificación no hay delito y en las excusas absolutorias no-

hay pena. se consideraba que con esta conducta de "no casti - 

go" se evitaba la desintegración de la familia, que se reali-

zaría con la prisión del padre o de la madre. 
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El ordenamiento penal de 1931 en su articulo 294 seña 

laba, una excusa absolutoria al referirse que las lesiones - 

inferidas en el ejercicio del derecho de corrección no eran-

punibles si fueren de las comprendidas en la primera parte -

del artículo 289 del Código penal, esto es de las que tarda-

ran en sanar en menos de quince dias. (4). 

De lo señalado anteriormente, nos percatamos de que -

el legislador no contempló sanción alguna, así como tampoco-

en el último supuesto de que si abusare en su derecho o co - 

rrija con crueldad o con innecesaria frecuencia. 

Como podemos ver fue necesario derogar el artículo --

294, y reformar algunos artículos al respecto, a fin de apli 

car medidas dirigidas a evitar el maltrato a los menores, ca 

da vez mas generalizado, ya que con un simple correctivo por 

parte de los padres, no es necesario inferir lesiones de esa 

naturaleza como las que estaban plasmadas en la causa absolu 

toria. 

El articulo 295, dice: "Al que ejerciendo la patria - 

potestad o la tutela infiera lesiones a los menores o pupi—

los bajo su guarda, el juez podre imponerle, además de la pe. 

na correspondiente a las lesiones, suspensión o privación en 

el ejercicio de aquellos derechos".(5). 

4 , MIGO PENAL PAPA EL D.F. 1931 QP. Cit.; p.  112. 

5.Wdernp.112. 
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De lo antes reseñado se vio la necesidad de restrin--

gir el abuso del derecho de corrección, a fin de que los pro-

genitores o tutores tengan sanciones con las medidas que pre 

viene este último ordenamiento, para el caso de que concurran 

en los antiguos correctivos. 

Con esto observamos que el Estado ha ido regulando la 

actividad que tengan los padres en relación al derecho de co 

rrección que poseen sobre los hijos haciéndolo de forma más-

mesurada, a efecto de que no infieran lesiones como las que-

se contemplaban con anterioridad. 

El niño desde que nace, y en los primeros años de su-

vida realiza un periodo de aprendizaje de quienes lo rodean-

principalmente de los padres, hermanos y familiares más elle 

gados, esto significa que se requiere de una observancia cui 

dadosa, para que tenga un desarrollo integral, a base de ca-

riño, comprensión, dedicación, buenos modales, y costumbres-

que poco a poco va asimilando el infante, captándolo a lo -- 

largo de su vida familiar, por eso es 

adultos sean más conscientes en cuanto a su conducta frente 

al menor. 

Se ha considerado que si un niño es desobediente, gro 

sero o rebelde, es debido a la educación, y enseñanza que le 

han proporcionado sus padres y el ambiente en el que se dese 

rrolla. 
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Cuando los niños adquieren intencional o concientemen 

te hábitos inconvenientes para molestar a sus progenitores,-

como chuparse los dedos, morderse las uñas, tirar la comida, 

pueden ser manifestaciones externas de tensión emocional que 

utiliza el niño por sentirse rechazado u objeto de otras dis 

criminaciones. 

El artículo 347 señalaba "Los golpes dados y las vio-

lencias simples hechas en el ejercicio del derecho de correo 

ción, no son punibles" (6). 

Como hemos visto, el derecho de corrección autorizaba 

a los que ejercen la patria potestad o tengan hijos bajo su-

custodia, a golpearlos e inferirles violencias simples, por-

lo que cabe preguntarnos ¿los medios o los recursos educati-

vos deben ser violentos para ser eficaces?. 

El doctor Meneses Morales (7) señala: "La educación 

de un niño implica tanto el conjunto de principios que los 

padres inculcan a los niños como las actitudes inconcientes-

que manifiesta ante él o que el mismo niño provoca". 

Entendemos por tanto, que la educación consiste en to 

das las interacciones entre los padres y el niño, que inclu-

yen actitudes, valores, e intereses y puntos de vista de los 

padres, lo mismo que los cuidados que le imparten al niño, la 

6. Ibidern, p.108. 
7 . MENESES ECEIALES ,E:FNESTO. Edrar canprenliencb al niño . »Ideo, Editorial trillas . 
1979. p.20. 
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formación que le dan y los mandatos que le dicten; estas in-

teracciones afectan a la conducta del niño y modifican sus - 

potencialidades para el futuro; cierto es que los padres no 

son el único factor que moldea la personalidad del niño, 

sino también los familiares, vecinos, compañeros de juegos y 

los maestros. La meta de La educación debe ser lograr que el 

niño esté bien adaptado en cada etapa de su vida. 

Se discute si es aconsejable castigar corporalmente a 

los niños, aún cuando sea mesuradamente. En contra de la opi 

nión popular,- el castigo corporal es poco recomendable como 

sanción, porque enseña al niño métodos impropios de hacer --

frente a la frustración, además de que cuando esté enojado - 

puede golpear. 

El castigo corporal entorpece el desarrollo del niño; 

lo aconsejable es motivar la buena conducta haciéndola agra-

dable. Por el contrario los golpes, la palabra liiriente y --

las amenazas, no dejan nada constructivo. 

Por Lo anteriormente mencionado, podemos advertir que:, 

el castigo corporal -no es el método idóneo para educara un 

ndo, eón siendo violencias simpleay:golpesjoves: menos lo, 

serán laa:lesionet inferidas en el síndrome dei excesivo de7  

recho de corrección, y que 'pueden prOvocar-lal.nVelidez:per 

manente del niño o poner en.  peligro su vida,- liendó- estaa 

lesiohes Calificadat. 
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Los padres o quienes tienen bajo su cuidado al niño y 

que por tanto ejercen la patria potestad, tienen en su favor 

la facultad legal de agredir con la excusa de hacerlo en ---

ejercicio del derecho de corregir. 

Pero las lesiones inferidas provocadas por el excesi-

vo derecho de corregir no son castigadas debidamente. 

Características del excesivo derecho de corregir son: 

que el agresor castiga con crueldad y en forma repetitiva, - 

llegándose a observar por consiguiente, que dichas lesiones 

tienen las agravantes a que se refiere el ordenamiento penal 

vigente, pon lo que consideramos son calificadas/ además ob-

servándose las agravantes a que se refiere, de alevosía y 

ventaja por la superioridad en fuerza física, en tanto que - 

el niño se encuentra en estado de indefensión; la premedita-

ción, porque evidentemente le hace daRo con toda intención - 

y la traición obra porque el niño depende del adulto y dado 

el parentesco que exista, sea padre o madre, tutor u otro, -

el pequeRo siente seguridad _y afecto hacia el sujeto activo 

o agresor:  que es precisamente quien lo agrede. 

El artículo 300 del Código Penal vigente '(8), establece( 

"Si el ofendía() fuere ascendiente del autor de' una In-

alón, se aumentarán dos anos de prisión `a la sanción que 

corresponda, con arreglo, a los artículos que proceden", 

8. °MIGO 1E1NL PARA EL D.F. Op. Cit., p. 99. 
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Si el sujeto pasivo es ascendiente del que infiere la 

lesión, existe una agravante por ese solo hecho. No siendo - 

así, en el síndrome del niño maltratado, en el que la Ley --

Penal no contempla como agravante el parentesco que el agre-

sor tenga con la víctima de este delito. 

Pensamos que debería tenerse en cuenta el parentesco -

que el sujeto activo de una lesión tenga con la víctima, en 

virtud de la superioridad en fuerza física que tiene éste --

con respecto al sujeto pasivo, el que se encuentra en estado 

de plena indefensión. 

Es difícil detectar los casos de niños maltratados, ya 

que por lo general existe el encubrimiento, es decir, cuando 

la mujer es responsable de las lesiones del niño, lo niega; 

pero cuando es el hombre el que maltrata al niño, sea el pa-

dre, padrastro u otra persona, la mujer lo encubre y defien-

de cuando llega a intervenir alguna autoridad. También se --

sabe de niños maltratados las más de las veces por denuncia, 

cuando los vecinos del daño causado al menor o porque el ni-

ño es llevado al hospital, en críticas circunstancias. 

Desgraciadamente no existen estadísticas al respecto, 

pero evidentemente el número de niños maltratados es alarman 

te y por lo tanto es imprescindible dar soluciones a este --

mal social. 
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Definitivamente, lo más importante es dar atención mé-

dica al niño lesionado, e inmediatamente hablar con los pa--

dres o el responsable del menor para tratar de concientizar-

los del daño causado al niño. 

Es por lo anteriormente expuesto que estimamos necesa-

rio se dé una valoración médica y psicológica del agresor --

para averiguar cuál es su estado y proporcionarle el trata--

miento que requiera. 

Una vez que se le haya proporcionado el tratamiento --

adecuado al agresor y se manifieste el ánimo de corregir su 

conducta agresiva hacia el niño, se estará en posibilidades 

de que el pequeño vuelva a su hogar, de lo contrario sería - 

inútil proporcionar solamente atención médica al niño, pues 

éste podría ser agredido otra vez. 



C O N C L U S I O N E S. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Historicamente la patria potestad, es una -

figura jurídica que ha ido evolucionando a tráves del tiempo 

dando mayores derechos en favor del hijo. 

SEGUNDA.- Como se desprende del primer Código Civil -

vigente en la República Mexicana ( Oaxaca, 1828 ), se consi-

dera a la patria potestad como obligación de cuidar y Educar 

al hijo. 

TERCERA.- El concepto de patria potestad debe conte-

ner obligaciones para los padres y derechos para el hijo, --

puesto que las facultades que se le otorgan a aquéllos son - 

una obligación a cargo suyo y un derecho hacia el menor, - 

quien despues está obligado a ver por el tutor. 

CUARTA.- Es necesario que el estado intervenga crean-

do y reformando nuevas disposiciones, a efecto de asegurar - 

el adecuado desarrollo y educación de los hijos, como,futu--

ros ciudadanos. 

QUINTA.- La patria potestad debe avolucionar aún Más 

en todos sus ámbitos y especificamente en cuanto al derechó-

de corrección y las leyes del menor, en virtud de las nuevas 
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sidades que se van creando en la sociedad; el ritmo de la vi 

da moderna requiere una intervención mayor por parte del Es-

tado, cuando los progenitores no cumplan con sus obligacio - 

nes y les sea aplicada alguna medida de apremio entre ellas-

multas, arrestos y hasta pérdida de la patria potestad. 

SEXTA.- Es necesario reformar y adicionar el artículo 

422 del Código Civil vigente para el Distrito Federal en el-

cual, no se consagran las obligaciones ni pena alguna para -

los que están sujetos a proporcionar la educación necesaria 

e indispensable a sus hijos. 

SEPTIMA.- No se pretende que el estado excluya a los 

padres a un segundo término, pero sí que sea tutelar de la -

educación de los menores y el trato que se les dé, ya que --

los intereses de la sociedad deben prevalecer y más aún tra-

tándose de menores, ya que son de orden público; y se busca 

la formación de futuros ciudadanos que sean hombres y muje-- 

res de provecho a la sociedad. 

OCTAVA.- Por lo qut respecta a la adopción es necesa-

rio establecer y adicionar derechos para el menor adoptado, 

en el Código Civil vigente para el Distrito FederaL, toda - 

'vez .que en sus artículos 405 y  406 111,  un completo estado de 
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indefensión hacia el menor adoptado, en virtud que sólo se - 

establece la revocación de la adopción para cuando el adopta 

do ha cometido una falta grave para con el adoptante, pero - 

no es recíproco, lo que demuestra que no hay equilibrio en -

dicho ordenamiento. 

NOVENA.- En cuanto al derecho que tienen los niños a-

ser registrados mediante su acta de nacimiento, es necesario 

adicionar algunos artículos o párrafos donde pueda contem --

plarse alguna sanción a los padres o quienes tengan la pa --

tria potestad, que deben ser desde multas, hasta arrestos ad 

ministrativos, para que el artículo 55 de nuestro Código Ci-

vil vigente para el Distrito Federal., contenga alguna obli-

gatoriedad, y asimismo establecer en su caso el registro ex-

temporáneo para que tenga fundamento normativo. 

DECIMA.- De lo anterior podemos ver la necesidad de - 

adicionar o reformar artículos creando nuevas leyes para pro 

tección de los niñoS, en virtud del incremento del Maltrato, 

del abandono de menores, proponióndoSe una ley de protección 

al infante. 
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