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lntroduccidn i i i  

Es conveniente delimitar el area de estudio de la presente tesis, la 

cual versa sobre la "Convenci6n sobre 10s derechos del niiio", adoptada por 

la resoluci6n 44/25 de la Asamblea General de la ONU de 20 de noviembre 

de 1989, en vigor para Mexico el 21 de octubre de 1990. Pero dentro de  la 

presente investigaci6n s61o se contemplaran las caracteristicas sociol6gicas 

que al menor se le imputan dentro del derecho familiar, no intentando 

establecer otras circunstancias como lo serian el derecho laboral del menor 

o el derecho penal, por mencionar algunas. 

A continuaci6n serialare las hip6tesis que intentark responder a lo 

largo de la presente tesis. 

iCuales son 10s elementos sociol6gicos del menor?. 

En el devenir hist6rico iC6mo se ha comprendido al menor dentro de 

la sociedad, y que trato se le ha dado dentro de la familia?. 

~Cua le s  son las principales normas y derechos que  protege la 

convenci6n a favor del menor?. 

iCumple la convenci6n sobre 10s derechos del nirio, con las 

caracteristicas sociol6gicas que al menor se le atribuyen? 

 existe en carencias liormativas en la convenci6n que revclen posibles 

consecuencias sociales? 

La tecnica de investigation que se emplea en esta tesis es la 

documental, tanto la legislativa como la doctrinal, como se observa en la 

bibliografia que se ve a continuaci611, y como metodo operational, se utiliza 

el dialkctico sobre las dos ultimas preguntas que se hacen sobrc cl tcma 

(contenidos en la Hip6tesis del presente trabajo), y el hist6rico para el tercer 

capitulo de esta tesis (y que responde a la segunda interrogante plan~enda). 

En el primer capitulo se establecen 10s conccptos fundamcntales, 



referentes a la familia y las relaciones juridicas de  los menores dentro de  

Psta, ademis  de  incluir la forma en que se crean los tratados 

internacionales, su obligatoriedad y sus formalidades, toda vez que al 

tratarse de  una convenci6n ratificada por blkxico debe ser entendida a 

travPs del derecho internacional, por su forma; y por su contenido, coma 

parte del derecho familiar -entre otros-. 

En el scgundo capitulo se  explican las caracteristicas sociol6gicas que 

al menor se  le imputan, como lo son: la socializacidn del menor, estatus y 

papeles del menor, el parentesco o redes familiares, el control social, la 

importancia de  la familia y en especial de  la familia nuclear para el sano 

desarrollo del niiio y algunas caracteristicas psicol6gicas como lo serian el 

desarrollo de  la personalidad del menor y la interacci6n familiar (la cual es 

un enfoque sistkmico de la familia), lo cual sera confrontado con la 

convenci6n en comento. 

El capitulo tercero nos da una visi6n histdrica d e  como el menor era 

tratado y las relacioncs que se  establecian dentro d e  la familia, asi coma los 

cambios que se han dado en la forma en que se trata a los hijos en la historia 

universal y en Mexico. 

En el capitulo cuarto se  establece un analisis de  la Convenci6n sobre 

los derechos d e  los nifios, contemplando los principales derechos del 

mcnor, las obligaciones y derechos que los padres, tutores u encargados 

tienen sobre sus pupilos y las obligacioncs que el Estado tiene frente a 10s 

padres y a los hijos. 

En el capitulo rluinto se  establecen cuales son los principales ciereclios 

y relacioncs fa~iiiliares que existen dentro de la convenci6n, asi como las 

carencias normativas de esta liltima frente a las caracteristicas psico- 

socialcs quc  al menor son necesarias para un correcto desarrollo. 

La presente tesis pretende dernostrar que la Convencidn sobre ' los  

dcrechos del nifio, carece de caracteristicas importantes para el normal 



desarrollo del menor, las cuales se analizaran en el capitulo segundo de  la 

presente tesis. 

Se observa principalmente una falta de  tecnica juridica 

multidisciplinaria, la cual comprenda no solamente 10s aspectos lcgales y 

derechos personales dentro de la familia sino tambien que  adem3s 

contengan referencias tanto sociol6gicas como psicol6gicas para un 

adecuada legislaci6n dentro de  la patria potestad y la filiacion. 

La repercusibn social de  una inadecuada legislacion, la cual no cubra 

las necesidades minimas que el menor requiere para su sano desarrollo, 

sera la falta de individuos capaces de afrontar las responsabilidades y 

deberes que en su vida adulta tenga, tal como lo veremos en el capitulo 

segundo de  la presente tesis. 

Es mi intencibn establecer cuales son las carencias juridicas d e  la 

convencion sobre 10s derechos del niiio en su ambito puramente familiar, no 

teniendo intencidn de  abarcar algunos otros aspectos como el penal o el 

laboral, en lo referente a su tecnica juridica, la cual haga una correcta 

referencia a la filiacion y patria ~ o t e s t a d  asi como para establecer las 

normas especiales para la protecci6n del menor. 



El dcrecho familiar ha cambiado notablemente desde sus origcnes 

hasta la actualidad, pero jcuhl es la necesidad de  que el Estado intervenga 

en la organizacibn familiar?, el maestro Rojina Villegas concibe 6ste como 

un  problema politico, y amplia la interrogante al mencionar cual debe ser la 

intervencibn del Estado en el seno familiar, y da algunas razones. 

a) Porque d e  la solidaridad familiar depende en gran medida la solidaridad 

politics, de  tal manera que peligraria la existencia misma del Estado si no lo 

hiciere. 

b) Porque en  el seno familiar existe un conjunto de  intereses d e  orden 

public0 que el Estado debe tutelar. 

c) Para dar  Autenticidad a determinados actos (matrimonio, adopci6n, 

reconocimiento de  hijos ...) y asi proteger los derechos d c  las partes y 

prevenir problemas d e  nulidad. 

d) Porque el Estado debe controlar la actividad de  los que ejercen la patria 

potestad p la tutela, mediante la intervenci6n del juez, para impedir quc se 

realicen actos perjudiciales a los intereses de los menores o incapacitados'. 

Solo resaltarcmos el ultimo punto dc estos razonamientos, por ser 

importante para el desarrollo de  la presente tesis de  licenciatura, porque en 

este se  resalta la protecci6n especial que al menor se le debe otorgar, lo cual 

resulta en la responsabilidad que  el Estado debe tener sobre la protecci6n 

I ROjlNA VII.LEGAS, Rafael. "Derecho Civil Mexirano. Tonlo 11, Dereclnl rle l:nmilia" 8" cd., lid. 
Porr~ i ;~  hli.xico 1993. u. 40 
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especial a1 menor en su caracter familiar. 

Todo esto por la posible desprotecci6n que el menor pudiese tener 

dentro de  su familia y asi procurar un mejor desarrollo del nifio en su 

entorno familiar. 

La idea de  familia para Galindo Garfias, comprende todas aquellas 

relaciones de  filiaci6n que existen entre ascendientes y descendientes y las 

relaciones de parentesco, ademas de las relaciones que existen entre los 

parientes colaterales hasta el cuarto gradoz. 

El mismo autor nos establece dos tipos de  familia, par una parte nos 

describe a la familia nuclear "El grupo de  familia esta constituido 

unicamente por los progenitores y 10s hijos sea que se  trate d e  una familia 

conyugal o de  una extramatrimonial"3; por otro a la familia domestica. 

diciendo: "La vida constituida por un  conjunto de parientes y allegados que 

viven en la misma casa". 

Mientras que el civilista Zannoni nos brinda una definicion acerca de 

la cohesion familiar al definir Estado de Familia como: "Conjunto de  

derechos subjetivos y deberes correlatives que corresponden a las personas 

en virtud de  su emplazamiento familiar, 10s que, por entrar a ella 

atribuidos, procuran la tutela de sn individualidad familiar (como personal 

ante el orden juridico)"'. 

Para el analisis d e  la Convencibn tema de estudio debemos precisar 

cue1 es el objeto del Derecho familiar, el derecho es el conjunto de  normas 

que tienen por finalidad regular la conducta de  hombre, lo cual nos lleva a 

hacernos la pregunta de  qu4 tipo de  conducta el derecho pretende regular 

en el seno familiar, qui. tipo de  relaciones interhumanas al dcrecho If 

2 GALINDO GAIIFIAS. "Estudios dc Derecha Civil'. 2"cd.. Ed. Parrlia Mexico 1994. p 598 
3 Ibidem. p. 602. 
4 ZANNONI, "Derecho de Fumilia. Tamo I"; 2"ed.. Ed. Astrea. Argentina. p. 283 
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interesan, para lo cual estableceremos 10s tipos de  solidaridad social que 

presentan 10s agregados humanos y precisar el tip0 de solidaridad que le 

interesa a1 derecho de familia. 

Rojina Villegas clasifica las distintas formas de solidaridad social que 

presentan 10s agregados humanos, a lo cual seRala que existen cuatro: a) 

Solidaridad dombstica; b) Solidaridad politics; c) Solidaridad patrimonial o 

econ6mica y d) Solidaridad internationals. 

Desde el punto de vista sociol6gico podemos decir que el derecho de 

familia tiene por objeto la organizaci6n de la solidaridad dom&stica, a1 

derecho politico o p ~ b l i c o  el de  organizar la solidaridad estatal; a1 derecho 

patrimonial que tiene por objeto reglamentar las relaciones de caracter 

econ6mico entre los hombres y, finalmente, un derecho internacional, cuyo 

fin consiste en lograr una solidaridad entre 10s diferentes Estados que 

integran la gran comunidad humana, sin olvidar a 10s organismos 

internacionales. Todo esto desde un criterio sociol6gico juridico, siendo 

importante para el presente trabajo la solidaridad dom6stica. 

La sociologia, reconoce en la familia un regimen de  relaciones sociales 

institucionalizadas. En la cual hace o puede hacer una investigaci6n 

descriptiva (sociologia descriptiva), o una investigaci6n analitica del 

comportamiento de 10s miembros de La familia, configurando tipologias 

(sociologia analitica), pero tanto la sociologia descriptiva como la analitica 

consideran, diriamos, el modo de ser de las formas de vida social a partir de 

analisis puramente empiricos6. 

Continuaremos enunciando diversas definiciones lie Derecho 

Familiar, para Julian Bonnecase es "el conjunto de reglas de derecho, de 

KOJlNA VILLEGAS Op. Cit. pp. 2-1 y 25 
6 ZANNONI. Up. Cit. p. 5 
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orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o 

indirect0 es presidir la organizaci6n, vida y disoluci6n de  la familia."' 

Para Zannoni representa: "Regimen de relaciones juridicas, 

interdependientes y reciprocas, emergentes de la uni6n intersexual y la 

procreaci6n"8. 

Para Ch6vez Asencio, "es el conjunto de normas juridicas de  un 

fuerte contenido moral y religioso, que regulan la familia y las relaciones 

familiares personales y patrimoniales que existen entre sus miembros y 

entre estos con otras personas y el Estado, que protegen a la familia y sus 

miembros, y promueven a ambos para que la familia pueda cumplir su 

fin."9 

De las definiciones mencionadas, podemos obtener elementos 

constantes 10s cuales son: 

Normas juridicas. 

Regulan relaciones familiares que existen entre sus miembros y entre 

estos y distintas personas. 

Algunos se refieren a distintos momentos y seiialan que regulan la 

organizaci6n, vida y disolucibn de  la familia. 

Incluso algunos otros incluyen contenido moral y religioso. 

Para la presente tesis s610 se tomaran en cuenta los primeros dos 

elemento, coma indispensables para cualquier definici6n que sobre dcrecho 

familiar pretenda hacerse, ya que solo pretend0 hacer un analisis sobre 10s 

derechos y obligaciones de 10s padres e hijos, para establecer cuales son y 

denunciar algunn posible carencia en estos para el normal desarrollo de 10s 

menores, a la luz de las caracteristicas sociol6gicas que a1 menor se le 

7 llOJlNA VII.LEGASOp. Cit. p. 14  
a ibidcm. p. 70 
9 Idem. 
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imputan. 

Para tener una organizacibn del tema tambien debemos definir lo que 

entendemos par relaciones familiares, para lo cual tomaremos la definici6n 

de  Zannoni que se  refiere a esta como, "toda relaci6n que el ordenamiento 

juridico establece entre personas, imputando deberes o atribuyendo 

derechos, interdependientes y reciprocos, para la realizaci6n de  fines o 

intereses familiares. El objeto de  la relaci6n es, en este caso, la obtenci6n de  

los bienes juridicos (materiales o inmateriales muchas veces presupuestos 

en las normas juridicas) y el contenido trasciende en derecho deberes que 

funcionalizan la realizaci6n del objeto de la relacibn jur id i~a" '~ .  

En relaci6n con la definition que nos da el maestro Zannoni, debemos 

resalta la importancia d e  10s deberes y derechos reciprocos que deben 

existir, las cuales est in  encaminadas a la realizacibn de  fines o derechos 

familiares, es decir no se establecen para cumplir cualquier fin, sino 

aquellos que le son importantes a la familia y en relacibn con 10s menores 

podriamos decir como ejemplo la educaci6n, el mantenimiento d e  10s hijos 

menores, el cuidado de  estos entre otros fines. 

Al referirnos a las relaciones, no es importante para la presente 

investigaci6n todas las relaciones juridico familiares, solamente se tomaran 

en cuenta las rclaciones juridicas paterno filiales y algunas instituciones 

especiales que para el menor han sido creadas. Pero para el derecho 

familiar tambiCn son fundamentales las relaciones con 10s parientes (ya 

Sean por consanguinidad, por afinidad o adopcih) ,  10s c6nyuges y las 

pcrsonas quc cjerzan la patria potestad o tutela, ademRs ~ l c  mcncionarse a 

10s concubinarios. 

La existencia de  relaciones juridicas derivadas de  la consanguinidad o 

10 ZANNONl. Op. Cit p. 27 
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la afinidad determina el parentesco. 11 Este parentesco se traduce en un  

vinculo juridico existente, pues, entre consanguineos y afines, como 

acabamos d e  explicarlo, y tambien entre el adoptado y el o 10s adoptantes y 

s e g h  el caso, 10s consanguineos o afines de  estos. 

En el derecho familiar 10s sujetos que intervienen son personas 

fisicas, solo por excepci6n tenemos la ingerencia dc  algunos 6rganos 

estatales. 

La calidad de  parientes consanguineo se extiende no s61o a la familia 

legitima, sino tambibn a la natural. En la primera dependera del matrimonio 

la determinaci6n de  10s vinculos que respectivamente se  originen entre 

ascendientes y descendientes (parentesco consanguineo en linea recta), asi 

como de 10s que se  fijen entre todos aquellos que sin descender 10s unos d e  

10s otros, reconocen un  antepasado comun (parentesco consanguineo en la 

linea colateral). De esta suerte, el matrimonio no  s6lo viene a crear la 

especial categoria de c6nyuges, como sujetos tambien especiales del 

derecho familiar, sino quc refleja su alcance y naturaleza con todos 10s 

demAs parientes que se encucntran vinculados en ambas lincas con cada 

uno de  10s consortes. 

En el parentesco natural la vinculacidn consanguinea s e  crea 

~xclusivamente por 10s lazos dc  la filiacihn, a efecto de  referir a una 

determinada persona con sus ascendientes, descendientes o colaterales. 

Sicndo la calidad de parientes fundada exclusivamentc en la 

consanguinidad. 

Mientras que  en cl parentesco civil se originan (las relaciones) por 

virtud dcl act0 juridico de la adopci6n. Existen como sujctos especiales, el 

adoptante y el adoptado, que asumen respectivamente todos 10s derechos ). 
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obligaciones que crea la filiaci6n legitima entre padre e hijo. 

La incapacidad de  ciertos sujetos (menores no sujetos a patria 

potestad y mayores de  edad privados de inteligencia o afectados en sus 

facultades mentales) origina relaciones especificas mediante la instituci6n 

de la tutela, creandose 10s sujetos llamados tutores e incapaces. 

En la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos solo 

existe una referencia especifica sobre esta protecci6n a la familia, la cual s e  

establece en el articulo cuarto constitucional, al decir: "el var6n y la mujer 

son iguales ante la Ley. Esta protege16 la organizaci6n y el desarrollo de  la 

familia." 

En 10s Estados de Aguascalicntes, Baja California Sur y Coahuila 

resaltan la importancia de la familia como base de  la organizacidn social, e 

incluye a la familia como base fundamental del Estado, por lo cual procura 

defender la cohesihn familiar para la protecci6n misma del Estado. 

Articulo cuarto Constitucional en el Estado d e  Aguascalientcs sefiala 

que "La familia constituye la base fundamental de  la socicdad. Cualquier 

doctrina o credo que en alguna forma mine sus cimientos se considerara 

atentatoria dc la integraci6n misma del Estado. 

Por la misma raz6n, el hogar, y particularmente 10s nifios, seran 

objeto d e  especial protecci6n por parte de las autoridades. Toda medida o 

disposicibn protectora de  la familia y de  la niiiez, se  considerari de  orden 

pliblico." 

El articulo once Constitucional para el Estado de  Baja California Sur 

nos mcnciona que: "El matrimonio y la familia constituyen la base 

fundamental d e  la comunidad; consecucntemente, el hogar, la maternidad y 

la infancia ser in objeto de especial protccci6n por parte dc  las autoridades. 
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Todos 10s niiios nacidos de  matrimonio o fuera de el tienen Derecho a igual 

protecci6n." 

En el articulo 173 Constitucional en el Estado de  Coahuila sefiala "El 

Estado reconoce a la familia como la agrupaci6n primaria, natural y 

fundamental de la sociedad. A este efccto, se dictardn las disposiciones 

necesarias para su seguridad, estabilidad y mejoramiento. La ley dispondri  

la organization del patrimonio familiar, sobre la base de  ser inalienable, 

inembargable y estar exento d e  toda carga publica ..." 

Otros destacan la protecci6n que el Estado da a la familia, tanto en su 

estructura como en su desarrollo como lo mencionan: 

El articulo 13 Constitucional del Estado de Quintana Roo, " ... Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de  vida digna y decorosa. La ley 

establecera 10s instrumentos y apoyos necesarios a fin de  alcanzar tal 

objetivo, en concordancia. y coordinaci6n con las leyes federales sobre la 

materia ..." 

El articulo sexto Constitucional del Estado de Zacatecas sefiala quc: 

"se reconoce personalidad juridica a la familia; sera protegida dictdndose 

las disposiciones necesarias para su seguridad, estabilidad y 

mejoramiento." 

Sobre la especial protecci6n que a1 menor se refiere, la Constituci6n 

Federal en su articulo cuarto cstablecc que: "Es deber d e  10s padres 

prcservar el derecho de  10s menorcs a la satisfacci6n de  sus necesidades y a 

la salud fisica y mental. La ley determinarA 10s apoyos a la protecci6n d e  

10s menores, a cargo de  las instituciones publicas." 

En el mismo sentido El Estado de  Durango establccc en su articulo 

duodtcimo: "Es deber d e  10s padrcs preservar el derecho de  sus menores 

hjjos a la satisfacci6n de sus necesidades y a su salud fisica y mental; la ley 

dcterminarh 10s apoyos a la protecci6n dc 10s menores, a cargo d e  las 

instituciones publicas. En el Estado de Durango todas las personas, cn la 
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medida de  10s recursos econ6rnicos de  la administraci6n pliblica, gozar6n 

de  10s siguientes derechos: 1'. - Protecci6n asistencial a la rnaternidad y a la 

infancia, cuando asi lo requiera la situaci6n economics de  una o de  otra ..." 

El Articulo 13 Constitucional del Estado de Guanajuato nos menciona: 

"La ley protegera la organizaci6n y desarrollo d e  la farnilia, dentro d e  la 

cual tend16 preferencia la atenci6n del menor y del anciano." 

Mientras que el articulo 2 Constitucional del Estado de  Michoacbn: 

"Los padres est6n obligados a alimentar, educar e instruir a sus  hijos. El 

estado velar6 por el cumplimiento de estos deberes y dictarin normas para 

asistir la insuficiencia econdrnica de la familia o el abandon0 d e  10s hijos 

por 10s c6nyuges." 

El articulo 19 Constitucional del Estado d e  Morelos en su pone 

especial atenci6n en lo que se refiere a la protecci6n del menor y la farnilia. 

"El var6n y la mujer son iguales ante la ley. Esta protcgera la organizaci6n 

y desarrollo de la familia dentro de la cual tiene preferencia la atenci6n del 

menor de  edad y el anciano. La protecci6n familiar se dar6 conforme a las 

bases siguientes: 

I Corresponde a 10s miembros del nucleo la atenci6n y cuidado de  

cada uno de  10s familiares. El Estado auxiliar6 a la familia 

complementariamente. 

I1 El menor de  edad tiene derecho: 

A conocer a sus  padres y ser respetado en  su integridad fisica y 

psiquica por ellos y la sociedad; 

A que se le proporcione alimcntaci6n, a la educaci6n bdsica, a la 

especial en 10s casos que se requieran y a la superior, de  scr posible. 

Tendra derecho a la protecci6n y conservaci6n de  su salud, todo ello 

respetando su derecho a la libertad; 

A que se le protcja con mcdidiis dc scguridad o quc garanticen su 

readaptaci6n social; 
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A no ser explotado en el trabajo; 

A no ser separado del seno de  la familia, sino en 10s casos 

excepcionales que las leyes secundarias determinen ..." 

Para el Estado d e  Nuevo Le6n se establece un listado de derechos del 

niiio, en su articulo 3 O  Constitucional, - "El niiio ticne derecho a la vida 

sana, a la salud, a la a l imentacih,  a la educacibn, a la recreaci6n. a la 

preparaci6n para el trabajo y a llevar una vida digna en el seno de  la 

familia. Nadie podra d a r k  malos tratos, ni inducirlo a practicas que afecten 

su buena formaci6n. El Estado proveera lo necesario y expedira leyes y 

normas para garantizar 10s derechos del niAo ..." 

Y el Estado de  Puebla en su articulo 12 Constitucional. - Las leyes se  

ocuparan de; 

La protecci6n, seguridad, estabilidad y mejoramiento de la familia en 

sus diversas manifestaciones. 

La atenci6n de  la mujer durante el embarazo. 

La atenci6n y proteccibn del ser humano durante su nacimiento, 

minoridad y vejez. 

Y por ultimo el Estado de  Queretaro en su articulo 6 Constitucional 

nos habla de  la protecci6n al menor en su desarrollo fisico y mental. - " Las 

autoridades estatales y municipales colaboraran con la familia en la 

adopci6n d e  las mcdidas que propicien el desarrollo fisico y mental d e  la 

poblaci6n infantil; fomentaran la participaci6n de  la juventud en  las 

actividades politicas, sociales y culturales ..." 

Todas estas protecciones constitucionales que a la familia y a1 menor 

se le establecen, rccalcan la importancia del cuidado que el Estado ~ l e b e  

tener para con la familia y en especial para el logro del menor, ya quc  de  

ello depende el tener individuos sanos y capaces de afrontar 10s retos que  la 

vida les iniponga. 
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1.2 MOMENTOS DE LA C A P A C I D A D  DEL MENOR. 

Debemos comenzar con las definiciones y desglose acerca d e  la 

capacidad, tanto la de  goce como la de  ejcrcicio para continuar con una 

descripci6n acerca del desarrollo que de  6stas s e  da en el menor, desde la 

confirmacibn de  sus derechos al momento del nacimiento, hasta el pleno 

goce de  todos y cada uno de  estos. 

Capacidad, del latin cnpncitns, aptitud o suficiencia para alguna cosa. 

Juridicamente se entiende como la aptitud legal de  una persona para ser 

sujeto de  derechos y obligaciones, o como la facultad o posibilidad de  que 

esta persona pueda ejercitar sus  derechos y cumplir sus obligaciones por sf 

misma.12 

Para Rojina Villegas la capacidad de goce es la aptitud para ser titular 

d e  derecho o para ser sujeto de  obligaciones, todo sujeto debe tenerla, si se  

suprime desaparece la personalidad por cuanto qur  impide al ente la 

personalidad juridica de  actuar.13 

Mientras quc para Kelsen es el centro de  imputaci6n de  derechos, 

obligaciones y actos juridicos, por lo tanto, la capacidad viene a constituir la 

posibilidad juridica de  que exista ese centro ideal de  imputaci6n y a1 

desaparecer, tambien tend16 que extinguirse el sujeto juridico. Es la aptitud 

que un  individuo tiene para que sus actos acarreen consecuencias 

juridicas.lJ Asi, a la capacidad se le esturlia desde dos aspectos diferentes: a )  

la capacidad de  gocc y b) la capacidad dc cjercicio. 

La capacidad de  goce es un atributo de  la personalidad que s e  

12 DlCClONARlO lURi111CO M1:XICANO; Institutu de Investbaciones luridicas. 1.1' ed.. lid - 
Porrtia. Me.vico 1998. p. 397. 
13 ROIINA VILLEGAS. "Derccho Civil hlexicana, Tomo 1"; 8"ed.. Ed. Parrria. Mexico 1993. o. 158. 
14 I ~ ~ C C I O N A R ~ O  J U R ~ D I C O  bIBXICANO Op Cit. p. 397. 



adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte en  virtud de  la cual 

una persona puede ser titular de derechos y obligaciones. 

La capacidad de goce se atribuye tambien antes de  la existencia 

orgdnica independiente del ser humano ya concebido, entibndase desdc el 

momento de su concepci6n hasta el nacimiento del menor, tal como lo 

menciona el articulo 22 del C6digo Civil. 

La capacidad de  ejercicio es la aptitud que requieren las personas 

para ejercitar por sf mismas sus derechos y cumplir sus obligaciones; se 

adquiere con la mayoria de edad o con la emancipaci6n y se pierde junto 

con las facultades mentales o la muerte. (23 art. Cod. Civil.) 

La capacidad de  ejercicio, para 10s efectos juridicos, tiene un doble 

aspecto: a) capacidad general, referida a aquella aptitud requerida para la 

realizaci6n de cualquier tip0 de  actos juridicos, y b) la capacidad especial 

como la aptitud requerida a determinadas personas en la realizacidn de 

actos juridicos especificos, verbigracia, el arrendamiento, en  cionde al 

arrendador se le pide que tenga, ademas de la capacidad para contratar, el 

dominio o la administraci6n del bien, materia del contrato. 

La capacidad es el atributo m8s importante de todas las personas. 

Todo sujeto de derecho, por serlo, debe tener capacidad juridica; esta puede 

ser total o parcial. Es la capacidad de goce el atributo esencial e 

iniprescindible de toda persona, ya que la capacidad de  ejercicio que  se 

refiere a las personas fisicas, puede faltar en ellas y sin embargo, existir la 

personalidad 

Existen diversos momentos en 10s grados de capnciciad de  una 

persona, no simplemente se tiene o no una capacidad completa para 

ejercitar determinados actos en el mundo del derecho. Existen limitacioncs 

e impedimentos que la rnisma ley seriala, par esto estableceremos las 

diversas hip6tesis normativas en que la capacidad ejercicio del menor se va 

liberando. 



Concepci6n del ser.- Este hecho juridico viene a realizar diferentes 

hip6tesis normativas que se refieren respectivamente al derecho de  las 

personas, al derecho de  familia, a1 derecho hereditario y al contrato de 

donaci6n. para esta tesis nos interesa solamente en el derecho de  familia y 

al derecho de  las personas. 

Por lo que se refiere al derecho de  las personas, la concepci6n del ser 

es fundamental para que se otorgue la protecci6n juridica mencionada en el 

articulo 22 en 10s siguientes terminas: "la capacidad juridica de  las personas 

fisicas se  adquiere por el nacimiento y se  pierde por la muerte; per0 desde 

el momento en que un  individuo es concebido entra bajo la proteccibn de la 

ley y se le tienc por nacido para los efectos declarados en el presente 

c6digo." 

En cuanto a1 derecho de  familia, se toma en cuenta la concepci6n del 

ser para determinar el momento inicial en la filiaci6n legitima y para 

presumir la filiacihn paterna en el concubinato. 

Nacimient0.- El nacimiento es un supuesto juridico que  conlleva 

multiples consecuencias en el derecho, en primer lugar inicia de  manera 

plena la personalidad que s61o para ciertos efectos se  reconoce en el ser 

concebido. Origina las relaciones de  parentesco y las diversas obligaciones 

a cargo de los padres para su hijo, ademds d c  ser la base para originar la 

patria potestad o la tutela en determinados casos. 

En el derecho de las personas se regulan consecuencias importantes 

para todo lo relacionado con las actas de  nacimiento y la capacidad del ser 

nacido. Es la base firine para determinar la filiacidn legitima tomando en 

cuenta la presuncibn legal establecida por el articulo 324. 

El nacimiento es esencial en la patria potestad a efecto de  determinar 

las rcsponsabilidades personales que imponen la Icy a 10s paclrcs y en su 

caso a 10s abuelos. Trat&ndose de hijos naluralcs, L.I r ~ a c i ~ n i ~ . ~ ~ l u  r s  u r ~  

momento importante para establecer el posible reconocimiento del hijo. 
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La edad de  catorce aiios.- representa importantes consecuencias en la 

capacidad de  goce para ciertos actos del derecho familiar, para la mujer 

representa la edad apta para el matrimonio (articulo 148). Para adopci6n 

tambien se requiere el consentimiento del adoptado que ha cumplido 10s 

catorce afios de  edad (articulo 397 fracc. IV del C6digo Civil) 

La edad de dieciseis aiios: Tambien tiene especiales consecuencias en 

el matrimonio, para el var6n determina la edad nubil, y en la tutela dativa 

requiere el consentimiento del menor para la designaci6n del tutor 

conforme al articulo 496 y en materia hereditaria, determina la capacidad 

para hacer testamento (articulo 1306 del Cbdigo Civil). 

La edad de dieciocho arias.- Se presenta la emancipacibn del menor 

tanto en el derecho de  las personas como en el derecho familiar, se produce 

una plena capacidad de  ejercicio. El articulo 646 nos habla de  que  la 

mayoria de edad comienza a 10s dieciocho afios cumplidos y el 647 rle la 

libertad que tiene para disponer de  su persona y de  sus  bienes. 

Capacidad de  ejercicio. 

Esta capacidad supone la posibilidad juridica en el sujeto de  haccr 

valer directamente sus derechos de  celebrar en nombre propio actos 

juridicos de contraer y cumplir sus obligaciones y d e  ejercitar las acciones 

conducentes ante 10s tribunales. 

1.3 DERECIIO INTERNACIONAL. 

Diferencias entre el Derecho Interno y el Derecho International. 

Segu~i  el maestro Adolfo Miaja, existen dos vias distintas para el 

estudio d e  tal diferencia, el prilnero desde el punto d e  vista material, en el 

cual dos normas pueden difcrir entrc si por su distinto contenido, puesto 

que cada una de  ellas regula clistintas relaciones humanas, y el segundo 
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desde el punto de vista formal, en el cual las normas se diferencian por la 

fuente que les dio origen. 

En algunas ocasiones es posible diferenciar el derecho interno del 

derecho internacional desde estos dos puntos de vista (el material y formal), 

como por ejemplo, el Codigo de Comercio y la Convenci6n lnteramericana 

sobre Arbitraje Comercial Internacional, 10s cuales difieren entre sf, 

material y formalmente, el primer0 se refiere a relaciones humanas internas 

y procede d e  una fuente interna, mientras que la segunda emana de una 

fuente internacional y esta destinada a regular relaciones internacionales. 

Pero no siempre una norma puede calificarse acumulativamente de 

interna o internacional en virtud de ambos criterios. Puesto que existen 

reglas internacionales por su fuente, destinadas a regular relaciones 

internas, asi como normas emanadas de fuente interna, cuyo contenido 

afecta a relaciones que trascienden de la vida del respectivo Estado. 

Para el jurista Adolfo Miaja existen cuatro categorias de reglas 

juridicas, para la delimitaci6n del derecho internacional con el interno's: 

Reglas internas par su origen y par su contenido (C6digo Civil). 

Normas de origen internacional, pero que por su contenido estAn 

destinadas a regular relaciones de car3ctcr interno, verbigracia, la 

Convention sobre 10s Derechos del Nirio, la cual es objeto de estudio de la 

presente investigccci6n. 

Normas de origen interno y de contenido internacional (un ejernplo es 

la Ley de Nacionalidad y Extranjeria), y 

Normas internacionales por su fuentc y por su contenido. 

En estas cuatro categorias de delimitacibn del Derecho internacional 

con el interno, las unicas que ofrecen dificultad son la segunda y la tercera, 

1s MIAJA, Adolfo. "Derecho Internacional PGblico". ed. 5" Ed. Allas. lispaiin 1977. p.30 
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puesto que una concepcidn material del Derecho International, incluiria en 

el orden internacional a la tercera, por ser destinado a regir relaciones 

internacionales, mientras que una concepcibn formal daria entrada a1 orden 

internacional, a ias reglas de la segunda clase y no asi a las comprendidas 

en la tercera, por no haber surgido de una fuente internacional, como seria 

una convenci6n o tratado internacional. 

Por lo cual el internacionalista Adolfo Miaja menciona que: "El 

derecho internacional es por consiguiente, un ordenamiento juridico, y la 

pertenencia a 61 de determinada norma se decide en virtud del criteria 

purarnente formal derivado del origen de la misma, abstracci6n hecha ~ i e  su  

contenido"'6. 

Por lo cual podemos decir que la comunidad internacional posee su  

propio sistema de producci6n de normas juridicas, diferente del aparato 

legislative nacional. para la creaci6n de normas internas, lo'cual no quiere 

decir que 10s estados no intervengan en la creacibn d e  reglas 

internacionales, slmplemente que son distintas las formas que se utillzan 

para la creaci6n de normas internas, pues estas son creadas por el Congreso 

de la Uni6n. 

El derecho internacional, normalmente para su estudio es dividido en 

dos, el derecho internacional public0 y el derecho intcrnacional privado, 

este ultimo es definido en el Diccionario Juridico Mexicano, como el 

conjunto d e  reglas aplicables a 10s individuos cn sus relaciones 

internacionales. Mientras que la definici6n del Derccho intcrnacional 

Publico es el conjunto d e  normas juridicas que regulan las relaciones entre 

Estados y organismos internacionales. 

16 Ibidem, p. 33 
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Fuentes del Derecho Internacional. 

Existe una diversidad de  fuentes, las cuales conforman el derecho 

internacional, la mayoria de  los autores coinciden en el tipo de  fuentes, las 

cuales nutren el derecho internacional, ddndole vida y organizacihn a W e .  

Para Seara VBzquez &stas se  dividen en las siguientesI7: 

1 Fundarnentales 1 Tratados 

Fuentes. 

I 
Principios Generales del Derecho 

I 

ICostumbre internacional 

Jurisprudencia 

/ Doctrina 
I 

Resoluciones de  6rganos internacionales 

Para la Corte Internacional el derecho internacional debe ser aplicado 

en determinado orden, y textualmente dice: "debera aplicar: 

Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 

establezcan reglas expresamente reconocidas por 10s Estados litigantes; 

La costumbre internacional como prueba de  una prdctica 

generalmente aceptada como si se tratara de  Derecho; 

Los principios generales de Derecho reconocido por las naciones 

civilizadas; 

Las decisiones judiciales y las doctrinas de 10s publicistas d e  niayor 

cornpetencia de las distintas naciones, como mcdio auxiliar para la 

determination de  las reglas de Derecho ..." 

Las cuales nos dan una referencia bdsica y concreta para enten~ler  las 

fuentes del derecho internacional y la forrna en que  deben ser aplicadas por 

17 SEARA VAZQUEZ, Modesto. "Derecho Internucionul P~jblico", ed. 4" Ed. Purnia, Mexico 1974 
p. 58 
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un orden jerirquico, aunque este problema no tiene una importancia 

primordial, per0 si hay un tratado en vigor entre las partes, la corte debe 

aplicarlo en primer lugar, y solamente si no hay tratado acudirdn a la 

costumbre, puesto que 10s estados son libres para que en sus relaciones 

reciprocas deroguen una costumbre, con la reserva que esta n o  ser6 

aplicable a terceros Estados. Y solamente cuando las fuentes 

fundamentales, no scan suficientes puede el juez recurrir a las  fuentes 

subsidiarias, afirma el Maestro Seara Vizquez.'S 

1.4 TRATADOS, CONVENIOS Y CONVENCIONES. 

En opini6n del internacionalista Arellano Garcia, la fuente mas 

importante del derecho internacional publico son 10s tratados, ya que  en 

ellos obra el consentimiento expreso de 10s Estados miembros, en 10s cuales 

se concreta con precisi6n y claridad, por escrito, las normas juridicas 

internacionales que vinculan a 10s Estados celebrantes, ya que en  kstos hay 

una mayor certidumbrc en cuanto al contenido del derecho.19 

No existe una distincidn categ6rica entre 10s tratados convenios y las 

convenciones, en general entran todos kstos en la definici6n d e  tratado, 

como su acepci6n mBs comun o genbrica como observaremos en  las 

siguientes definiciones. La Ley sobre la Celebraci6n de  Tratados nos 

menciona en su articulo 2 fracci6n 1, el concept0 que se  da al tratado para 

efectos de  la misma ley. 

"Tratado: el convenlo regido por el derecho internacional pliblico, 

1s ihidpn~,  p. 59 
Is ARELLANO GARCIA, Carlos. "Derecho l~ltcrnacianal Ptiblico", ed. I I" Ed. Porrria, bl6xica 1995. 
p. 186 
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celebrado por escrito entre el Gobierno de  10s Estados Unidos Mexicanos y 

uno 0 varios sujetos de  derecho internacional pliblico, ya sea que para su 

aplicacion requiera o no la celebration de  acuerdos en materias especificas. 

cualquiera que sea su denomination, mediante el cual 10s Estados Unidos 

Mexicanos asumen compromisos." 

Continuamos con la definition d e  la Convencibn de  Viena sobre el 

Derecho dc  los Tratados, en su articulo primer0 inciso a). 

"Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un 

instrumento unico o en dos o mas instrumentos conexos y cualquiera quc 

sea su denominacibn particular." 

Para el maestro Arellano Garcia el tratado es: "una especie de  gbnero, 

acto juridico. Es una doble o multiple manifestacibn d e  voluntades de  

sujetos dc  la comunidad internacional, con la intenci6n licita dc  crcar, 

modificar, extinguir, trasmitir, conservar, aclarar, respetar, constatar, 

certificar, detallar, etcetera, derechos y obligaciones."20 

Mientras que Seara Vdzquez lo define corno: "Tratado es todo 

acuerdo concluido entre dos o mas sujctos del Derecho interna~ional ."~ '  

En estas definiciones se emplea la expresi6n de sujetos d e  derecho 

internacional o sujetos de  la comunidad internacional, porque si se 

empleara la expresi6n de  Estados soberanos, se omitiria a los organistnos 

internacionales. 

Las normas que regian el derecho de los tratados eran, hasta 1980, 

esencialmcnte de caracter consuetudinario. El 23 de  mayo d e  1969, corno 

culminaci6n de 10s trabajos cmprendidos por la Comision de  Derecho 

20 lbidc~n, p. 187. 
21 SEARA VAZQUEZ, Op Cit. p. 59. 



Internacional de las Naciones Unidas, se firm6 en Viena la llamada 

Convenci6n de Viena sobre el derecho de 10s tratados, que entr6 en  vigor el 

27 de enero de 1980, tras haber recibido las ratificaciones de  35 de  10s 

signatarios, tal como est6 previsto, en Mexico fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federaci6n de  28 de Abril de 1988. 

Los tratados internacionales son susceptibles de clasificarse desde 

diversos puntos de vista? 

Desde el punto de  vista del numero de sujetos que celebran 10s 

tratados internacionales. Son bilaterales los que se celebran entre dos 

Estados, o entre dos organismos internacionales, o entre uno de estos y uno 

de aqu6llos. Son multilaterales o plurilaterales aquellos en  10s que 

intervienen mas de  dos Estados u organismos internacionales. 

Desde el punto de vista de la reuni6n de requisitos formales internos 

10s tratados internacionales pueden clasificarse en formales e informales. 

Son formales aquellos que se verifican mediante la satisfacci6n de  todos los 

requisitos lcgales establecidos por el derecho interno de cada uno de los 

Estados que intervicnen. Son informales aquellos tratados en 10s quc uno o 

varios de los Estados celebrantes del tratado no cumplen con todos 10s 

requisitos establecidos por su derecho interno. 

Desde el punto de vista del alcance de las normas juridicas 

contenidas en el texto de los tratados internacionales estos suelen 

clasificarse coma tratados leyes o tratados contratos. Son tratados contratos 

los que cstableccn derechos y obligaciones reciprocas entre las partes. Son 

tratados leyes, 10s que consagran reglas gcnerales a observar cn el futuro 

por 10s Estados y organismos internacionales. 

Desde el punto de  vista de la duraci6n de los tratados intfr~lacio~lales 



pueden ser permanentes o transitorios. Son transitorios 10s tratados que 

tienen una duraci6n circunscrita a un period0 cronol6gico fijado en el texto 

del propio tratado (tienen una vigencia temporal). Son permanentes 

aquCllos que pretenden regir indefinidamente hacia el futuro una situaci6n 

entre 10s Estados celebrantes. 

Hay una serie de  principios generales y fundamentales que rigen el 

derecho de 10s tratados de  10s cuales el maestro Seara Vdzquez seiiala que 

10s principales son: 

El principio "pnctn sunt servnl~dn": Los tratados deben ser cumplidos 

de  acuerdo con la buena fe. Puesto que  si no fuera asi, la seguridad d e  las 

relaciones internacionales estaria comprometida al dejarse a la voluntad de  

las partes el cumplimiento o incumplimiento de 10s pactos. 

El principio "res inter nllios nctn neqrre nocere neque prodesse patest".- Un 

tratado no puede obligar a sujetos que no han participado en 61, en raz6n de  

que estos no han dado su consentimiento. 

El principio de  que el consentimiento es la base d e  la obligacibn 

juridica. 

Procedimiento d e  Creacibn d e  10s Tratados. 

En el procedimiento de creaci6n de 10s tratados podemos distinguir 

trcs fases: negociacibn, manifestacibn del consentimiento y ratificacibn. 

La Negociacibn es el conjunto cle operaciones encaminadas a 

cstablecer el texto del tratado, la cual tiene lugar en el cuadro de  

discusiones celebradas entre 10s agentes diplom2ticos de  un Estado y 10s 

reprcsentantes de  otro. 

Para considerar que una persona representa a1 Estado en la 

celebraci6n de un  tratado y asi poder aceptar las obligaciones derivadas de  

ese tratado, se rcquiere que presenten plenos poderes otorgacios por 10s 

6rganOs competuntes de  su Estado, o que exista una clara intcnci6n de  10s 

Estados de ~ l a r  a las personas las funciones d e  representaci6n sin el 



otorgamiento de  10s plenos poderes. Tal como podrian ser 10s Jefes de  

Estado. 

Dentro del texto de  10s tratados podemos distinguir en ellos una serie 

de elernentos entre 10s cuales encontramos 10s siguientes: 

PreArnbulo, el cual comprende un listado de  las partes contratantes, 

ya Sean Estados u 6rganos internacionales. 

Exposici6n d e  motivos, aunque no siempre suele terminar el 

predmbulo con una exposici6n de motivos es de  gran utilidad porque 

permite conocer 10s prop6sitos de  las partes contratantes, y puede ayudar  a 

la interpretaci6n del texto cuando este ofrece algunas dudas. 

El cuerpo del tratado, es el texto del tratado en  si, y casi siempre esta 

dividido en articulos, y a menudo tarnbien en partes o capitulos, en este s e  

plasman 10s derechos y obligaciones que adoptan las partes contratantes. A 

veces se aiiade uno o varios anexos para las cuestiolies tkcnicas, que  son 

redactados por expertos en la materia. 

Adopci6n del texto, segun dispone la Convenci6n d e  Viena, en  su 

articulo 9, el texto de  un tratado sera adoptado por consentimiento de  10s 

Estados participantes en su elaboraci6n, per0 cuando s e  trate de  una 

conferencia international, la adopcion se efectuarh por la mayoria de  dos 

tercios de  10s Estados presentes y votantes, a menos que por esa misma 

mayoria se  decida otra cosa. 

Manifestation del consentimiento 

Los medios puerien ser varios, segun la Convenci6n de  Viena pueden 

ser 10s siguientes: firma, canje de  10s instrumenios que constituyen el 

tratado, ratificacidn, aceptacion, aprobaci6n. adhesidn o cualquiera otra que 

se hubiere convenido, con lo cual se  establece como autkntico y definitivo el 

texto del tratado. 

La Ley Sobre la Celebracidn de Tratados, en su articulo quinto nos 

habla de  la manifestaciirn d e  la voluntad de 10s Estados Unidos Mexicanos 
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para obligarse, como sigue: "La voluntad de 10s Estados Unidos Mexicanos 

para obligarse por un tratado se manifestara a trav6s de  intercambio de  

notas dipIornAticas, canje o dep6sito del instrumento de ratificaci611, 

adhesi6n o aceptacion, mediante las cuales se notifique la aprobaci6n por el 

Senado del tratado en cuestibn." 

La Firma. 

Una vez concluidas las negociaciones, se requiere la manifestation del 

consentimiento a travks de  la firma, la cual puede ser "ad referendum'' o la 

rubrica de  10s representantes de  10s Estados, en el texto del tratado o en el 

acta final de la conferencia en la que se  haya adoptado el tratado. 

La firma tiene una doble funci6n, una es el reconocer por parte de  10s 

representantes de  10s Estados el contenido del tratado, y fijar el final del 

periodo de  la negociacibn, y par otro lado, tambikn significa la expresi6n 

del consentimiento del Estado, para obligarse por el tratado. 

La Ley Sobre La CeIebraci6n d e  Tratados en su articulo segundo 

fracci6n tercera dice "Firma ad referendum: el act0 mediante el cual los 

Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su consentimiento en 

obligarse por un  tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de  

su posterior'ratificaci6n. 

E l  canje. 

Es otro de  los mcriios de manifestacibn del consentimiento de  10s 

Estados, en el cual se intercambian 10s instrumentos que constituyen el 

tratado, cuando en 10s mismos instrumentos consta la voluntad del Estado 

cn ese sentido. 

La adhesion. 

Es el act0 me~liante el cual un Estado que no ha firnlado un  tratado 

puede cntrar a formar parte de  el. Para que exista la adhesi6n es necesario 

que el tratado la contemple o que los Estados miembros acepken con 

posterioridad que pueda existir la incorporaci6n de  otro Estado al tratado. 



Pudiendo limitar la entrada a otros Estados en  la forma que crean 

conveniente, reduciendola a 10s Estados que se encuentran en determinada 

zona geogrifica, o excluyendo expresamente algunos o permitiendoles 

linicamente la adhesi6n a ciertas disposiciones convencionales y no a todas. 

Ratificacibn, aceptacion y aprobaci6n. 

La Convencibn de Viena hace a estos tkrminos una referencia general 

sin dar una definicibn que 10s explique. El articulo 14 habla de  la 

aceptaci6n o la aprobaci6n en condiciones semejantes a las que rigen para la 

ratificaci6n, lo que realmente significa es que se sometera a ratificaci6n. 

Por lo cual tomamos estos tres puntos de  forma conjunta. 

Por ratificacibn se pueden entender dos cosas distintas aunque 

relacionadas, por una parte, la operacibn mediante la cual el Estado 

establece, en su derecho interno, 10s requisitos para obligarse 

internacionalmente. Cada pais tiene sus propias normas constitucionales 

para determinar c u d  es el 6rgano competentc para obligar 

internacionalmente a1 Estado. El otro es la operacibn que se realiza en el 

dmbito internacional, para darle a1 tratado su fuerza obligatoria. 

Debelnos ampliar cn este punto el cual est.4 directamente rclacionado 

con la obligatoriedad de  10s tratados en el cual la Ley Sobre la Celebraci6n 

de Tratados, en su articulo segundo fraccihn quinta seiiala: "ratificacihn, 

adhesi6n o aceptacibn: el acto por el cual los Estados Unidos Mexicanos 

hacen constar en cl bmbito internacional su consentimiento en obligarse por 

un tratado." 

Esta ley en su articulo cuarto habla sobre la ratificacibn que el Senado 

dc la repliblica debe otorgar, diciendo: "Los tratados que se sometan al 

Senado para 10s efectos de la fracci6n I dcl articulo 76 dc la Constituci6n, se 

turnardn a comisibn en 10s tbrminos de la Ley Orgbnica riel Congreso 

General de 10s Estados Unidos Mex~canos, para la forniolaci6n del dictamen 

quc corresponds. En su oportunidad, la rcsoluci6n dcl Senarlo se 



c o m ~ n i c a r ~  al presidente de  la Republica. Los tratados, para ser 

obligatorios en el territorio nacional deberan haber sido publicados 

previamente en el Diario Oficial de  la Federaci6n." 

Para La Convencibn de Viena no se  presupone la ratificacibn de 10s 

tratados, solo en 10s casos en que: a) el tratado asi lo dispone, b) 10s Estados 

partes han acordado que se someta a ratificacibn, c) el representante del 

Estado firma a reserva de  ratificacibn, y d) la intencibn del Estado de  

someter el tratado a ratificacibn se  deduce de  10s plenos poderes o de  que se 

haya expresado en este sentido durante la negociacion 

Como ya hemos visto, para Mexico es necesario que exista la 

aprobacidn del Senado, segun el articulo 76, fracci6n primera 

Constitutional, el cual nos habla de  las facultades exclusivas del Senado. 

Las reservas. 

Es el act0 juridic0 unilateral por el cual un Estado parte en un  tratado 

declara yue rechaza la aplicacibn de  ciertas disposiciones, o que les atribuye 

determinado sentido. Al hacer una reserva, el Estado quedaria desligado 

d e  determinada obligacibn objeto de  ella, pero tampoco podr.? exigir de 10s 

otros su cumplimiento. 

Las reservas pueden formularse en el momento de  la firma, la 

ratificacibn, la aprobacibn o aceptacibn, y en el momento de  la adhesibn, y 

el Estado que ha sido depositario (o el organism0 internacional) debera 

ponerlas en conocimiento de  las demas partes contratantes, para que estas 

puedan hacer saber su  opinidn al respecto. 

La Ley Sobrc la Celebracibn de Tratados la define corno "la 

declarac16n formulacia al firmar, ratificar, accptar o adherirse a un tratado, 

con objeto de  excluir o modificar 10s efectos juridicos d e  ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicaci6n a 10s Estados Unidos Mexicanos." 

Formas de extincion de  10s tratados. 

Ejecucibn, para 10s tratados que  no tienen por objeto establecer ulia 
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regla juridica general sino la realizacibn d e  un negocio juridico concreto, 

una vez que este se  ha realizado y cubierto el objeto de  esos tratados, es 

natural que se extingan, porque ya no hay raz6n para que continuen en 

vigor. 

Pkrdida de la calidad estatal lie una de  las partes, cuando un  Estado 

desaparece por cualquier causa (guerra, integraci6n de su territorio a1 de  

otro Estado, etc.) 10s tratados que habia concluido se  extinguen, aunquc en 

algunos casos puedan subsistir determinadas obligaciones y derechos, como 

10s derivados de  tratados relativos a la situaci6n territorial. Pero no  asi en 

el caso del cambio d e  gobierno, que no influye en la existencia d e  10s 

tratados, porque el Estado seguira ligado por 10s tratados que hubiesen sido 

concluidos en su nombre, cualquiera que sea el gobierno que  ostente el 

poder. 

Acuerdo entre las partes, 10s Estados partes en un tratado pueden 

declararlo sin valor por un nuevo acuerdo, ya sea de mancra cxpresa 

mediante la inclusi6n de  una cldusula dirigida a ese fin, ya sea de  manera 

tacita cuando el nueoo tratado es incompatible con el anterior. 

Termino, muy a menudo 10s tratados son concluidos para un  periodo 

determiuado, a cuyo fin cualquiera de  10s Estados contratantes puede 

declararlo sin vigor unilateralmente. 

Denuncia, es el acto juridico par el cual un Estado parte en un  kratado 

declara su voluntad de  retirarse, basandose en las condiciones a ese 

respecto establecidas anteriormente en el. La denuncia de  un  tratado 

bilateral significa su extinci6n, en un tratado multilateral el tratado seguira 

en vigor entre 10s otros cohtratantes, teniendo la denuncia, como unico 

resulta~io, el fin de  los efcctos del tratado respecto al Estaclo clenunciante. 

Renuncia, es el acto unilateral por el que un Estado declara su 

voluntad de  considerar extinguido un tratado que le concede ciertos 

derechos sin contrapartida d e  obligacior.es y nose  requiere de  la aceptaci6n 
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d e  la renuncia. 

1.5 OBLIGATORIEDAD DE LOS TRATADOS. 

Los problemas surgen cuando entre el derecho internacional y el 

derecho interno de  un  pais existen discrepancias, no coinciden entre sf, por 

lo  cual es indispensable considerar cua1 d e  ellas debe prevalecer, por lo cual 

se  han desarrollado teorias para la soluci6n de este conflicto. Algunas de  

las teorias son las siguientes: 

Teoria Dualista. 

Esta teoria fue expuesta por los autores Triepel y Anzilotti, en la cual 

sostienen que el derecho internacional y el derecho interno son 6rdenes 

juridicos distintos uno de  otro y mencionan sus diferencias: 

Diferentes fuentes:  En el derecho interno la principal fuente dcl 

derecho es la Ley, la cual es producto de  la voluntad unilateral del 

legislador. Mientras que en el derecho internacional no existe un legislador 

internacional, en sentido estricto, capaz d e  crear normas juridicas de  

manera unilateral, y someter 10s Estados que conforman la comunidad 

internacional a &a. En el derecho internacional la principal fuente esta 

constituida por 10s tratados internacionales, que son producto d e  la 

voluntad colectiva de  10s Estados que los celebran. 

Difereiltes suje tos:  En el derecho interno las normas juridicas tiencn 

como sujetos destinatarios de  ellas a 10s gobernados y tambikn a los 

gobernantes pcro no a todo el Estado. En el derecho internacional las 

normas juridicas ticnen como sujetos d e  ellas principalmcnte a 10s Estartos, 

considcrados bstos en su integridad, aunque es frecuente que tambiCn 

tengan aplicabilidail para gobernantes y gobernadcs dc 10s Estados. 

D i f e r e i ~ f e  poder de conc~ . id i~ :  En el derecho interno existen tribunales 
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ante 10s cuales pueden ser llevados obligatoriamente Ios sujetos que 

incurren en incumplimiento dc 10s deberes a su cargo, derivados de  las 

normas juridicas internas, mientras que en el derecho internacional existen 

cortes de caracter internacional de justicia, los cunles pueden dirimir las 

controversias entre los Estados, pero carecen de  fuerza compulsiva para 

llevar a juicio a un  Estado que fuera demandado, se requiere que estos 

acepten la jurisdicci6n de las cortes o tribunales internacionales, ademas de  

que estos tribunales carecen de 6rganos ejecutivos capaces de  impeler el 

cumplimiento forzado de la conducta emanada dc la sentencia de  dicho 

tribunal o corte, como en el derecho interno. 

Diferenfes dntbitos lerritorinles de nplicncidt~: La norma juridica interna 

estB destinada a tener una aplicaci6n territorial, limitada al Estado por el 

cual fue hecho y solamente por excepcibn tener una aplicaci6n 

extraterritorial, pero requiere de una norma conflictual internacional o 

intrrna, que le de  aplicabilidad a la norma extraiia ol orden interno del pais 

en el que pretende aplicabilidad. Mientras que la norma juridica 

intcrnacional ha sido creada para regir en la comunidad internacional sin 

limitarse a1 territorio de  un Estado. 

De acuerdo con la teoria dualista ]as normas juridicas internas y las 

internacionales, rigen cada una en su correspondiel~tc ambito de aplicaci6n 

y que solamente 10s tratados internacionales podrhn tener validez en lo 

interno requiriendo de  normas internas que lc den aplicabilidad interna. 

Teoria Monista Internacionalista. 

Asevera que sblo existe un orden juridic0 en el cual las normas 

juridicas pueden ser internas o internacionales y quc si existe una oposici6n 

cntre ins normas internas y las internacionales prcvalecera a lgu~la  d e  Pstas, 

sin en~bargo la teoria monista da primacia a la norma juridica internacional, 

es decir, en caso de  que exista oposicib~i entre la norma juriciica interna y la 

internacional prevalecera la de caracter internacional. 
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Arellano Garcia al comentar a Hans Kelsen apoya y da razones para 

que esta teoria tenga una expresi6n juridica cientifica a1 decir. "Pero la 

teoria pluralista es tambikn insostenible por razones 16gicas. El derecho 

internacional y el derecho nacional no puedcn ser sistemas normativos 

distintos e independientes entre si, si las normas de  ambos sistemas son 

consideradas vilidas para el mismo espacio y el mismo tiempo. No es 

posible desde el punto d e  vista 16gic0, sostener que normas validas 

simulthneamente pertenezcan a sistemas distintos e independientes entrc 

si"23. 

Asimismo Hans Kelsen le da supremacia a la norma juridica 

internacional, a1 ponerla en el orden jerirquico normativo en la cuspide a1 

seiialar que: "El conflicto entre una norma establecida del derecho 

internacional y otra del derecho nacional, es un conflicto entre una norma 

superior y otra inferior." 24 

Teoria Monista Nacionalista. 

Esta teoria a1 contrario de la anterior seiiala que en el supuesto d e  un 

conflicto entre una norma internacional y una interna, prevaleceri la 

interna, por la falta de  existencia de  una autoridad supraestatal capaz de 

coaccionar al Estado infractor de  la norma internacional para que  cumpla 

forzadamente la conducta debida por lo  que el Estado se ha autolimitado al 

contraer el compromiso y cuando deja de  cumplirlo simplemente rrcupera 

sus potestades soberanas y deja d e  autolimitarse. 

Teoria que  asigna al Derecho internacional una razon de 

obligatoriedad extrajuridica. 

Esta teoria ademas d e  negar la existencia del derecho internacional 

estima que la limitaci6n a1 actuar del Estado frente a 10s otros, resulta dc  la 

a allELLANO GARCIA. Oy. Cil. p. 97 
" Ibidem p. 98 



fuerza desplegada por 10s otros Estados o que aparecen impuestas por 

normas de caracter no juridic0 y no por el resultado de la vinculaci6n de 

normas juridicas. 

Se estima que el Estado es un fin en si misrno, y que 10s conflictos 

entre estos no admiten otra soluci6n que la impuesta por la fuerza, puesto 

que el Estado no hace m4s que servir a sus propios intereses, sin someterse 

mas que a la fuerza 

La doctrina sociol6gica francesa. 

Para esta corriente, la base para la existencia del derecho 

internacional es el hecho social, la colaboraci6n con sus semejantes, puesto 

que el hombre ha vivido en sociedad, lo cual requiere de normas sociales de 

conducta. For lo cual la colectividad internacional es una sociedad de 

individuos, sujetos de derecho, pertenecientes a diferentes sociedades 

nacionales y que por el solo hecho de su existencia, generan normas 

juridicas para mantener la solidaridad entre estos por lo tanto sielnpre que 

existan relaciones entre 10s Estados se debe generar un cumulo de  normas. 

las cuales resguarden un bien (la armonia internacional), el cual debe ser 

juridicamente tutelado por el derecho". 

En la prictica, las normas internas de 10s diversos paises siguen dos 

sistemas: 

La que da supremacia a las norrnas internas, sobre la norma juridica 

internacional, y 

La que dan supremacia a la norma internacional sobrf la norma 

juridica interna 

A continuaci6n observaremos las forrnas en que diversos paises 

precisan la manera de  c6mo sera culnplida la norma internacional. 

S MIAJA, A~lalfo: Op. Cit; pp. 55-58 



En Inglaterra, priva el sistema d e  la incorporaci6n y el principio de 

que el derecho internacional es parte del derecho interno, pero incluso le da 

preeminencia al derecho internacional, en el caso de que estos se pudiesen 

oponer. 

En 10s Estados Unidos de America consideran a la Constituci6n, las 

leyes de 10s Estados Unidos y 10s tratados celebrados bajo la autoridad de 

10s Estados Unidos, coma ley suprema del pais, todo esto plasmado en el 

articulo 6 pdrrafo 2' de la Constituci6n Federal. Misma que inspir6 al 

articulo 133 d e  la Constituci6n de 10s Estados Unidos Mexicanos, y tambien 

a Argentina. 

Para Austria el derecho internacional es parte del derecho federal, a1 

igual que BClgica, en donde las normas de derecho internacional tienen 

fuerza de ley, except0 prueba en contrario. 

En Costa Rica se establece la supremacia de 10s tratados 

internacionales sobre las leyes internas como lo establece la Constituci6n de 

Costa Rica: "10s tratados publicos, 10s convenios internacionales y 10s 

concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrdn 

desde su promulgaci6n o desde el dia que ellos designen, autoridad 

superior a las leyes." 26 

La Constituci6n francesa, reconoce la supremacia del derecho 

internacional sobre el derecho interno y menciona su carta magna la (alta de 

necesidad de algun tipo d e  disposici6n legislativa extra a las que puedan 

haber sido necesarias para asegurar su  ratificacibn. 

En Mexico encontramos la obligatoriedad de 10s tratados 

internacionales plasmada en la Constituci611, en el articulo 133. Segun dicha 

disposici6n, la Constitution Federal, las leyes del Congreso de la Uni6n que 

'6 ARELLANO GARCIA; Op. Cit; p. 101 
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emanen de  ella y todos 10s tratados que esten de acuerdo con la misma 

ser in  considerados como Ley suprema de  toda la Uni6n. Aunque 

doctrinalmente no se  duda sobre el principio de supremacia de  la 

Constituci6n Federal, sobre 1as dembs leyes y tratados internacionales, tal y 

coma lo seiiala el constitucionalista Tena Ramirez al decir: "el ~ in ico  poder 

soberano es el Constituyente y de alli que su obra, que es la Constitucibn, 

sea la unica suprema. Ninguna de  las dos jurisdicciones que a1 implantar el 

sistema federal estableci6 la Constituci6n -esto es, la jurisdicci6n federal y 

la local-, pueden igualar ni menos superar en su ejercicio a la constituci6n, 

sino que tienen que acatarla"2' 

Pero que pasa con las leyes federales y 10s tratados internacionales, 

sobre las leyes locales, el doctrinario Garcia Mbynez, menciona que la 

referencia constitucional alude a la supremacia de  la legislacibn federal 

sobre la particular de  10s estados, siempre que estos preceptos (leyes o 

tratados) esten conforme a la Constituci6nZ8. 

Asi pues, no  queda duda que lo constitucional prevalecerA sobre lo 

inconstitucional, pero en el caso de  que exista una oposicibn d e  la ley local, 

aplicable en el juicio, con una ley federal o un tratado, que norma la misma 

materia regulada por aquella, iqu6 es lo que debe prevalecer?, el maestro 

Tena Ramirez nos indica que las leyes o tratados prevalccerbn sobre las 

leyes locales de  10s Estados. "se infiere que el juez local debe preferir las 

leyes federales a las de  su propio Estado, pero a condicibn d e  que  aquellas 

scan cons t i t uc iona l e~"~~  

Por liltimo seiialaremos 10s razonamientos que  el maestro Arellano 

DTENA RAMIRE%, Felipc "Derecho Constitutional Mexicano", 29. ed., Ed. Pornia, Mexico 1995. p. 
546. 
2s DICCIONARIO]UR~D~CO MEXICAN0 Op. Cit., p. 1965 
'?TEN;\ i<AiuliREZ Op. Cit. p. 547. 



Garcia resalta respecto de la interpretaci6n del articulo 133. 

Establece la jerarquia que corresponde a las diversas normas del 

sistema juridico mexicano. 

Fija una subordinaci6n de  las leyes ordinarias federales a la 

Determina un  mayor valor jerArquico de  las normas federales 

constitucionales, de  las normas internacionales contenidas en  10s tratados 

internacionales y de  las normas federales ordinarias frente a las normas 

juridicas constitucionales o normas juridicas ordinarias de  10s Estados de  la 

Republica. 

lndica una supremacia de  la norma juridica interna constitutional 

respecto de  la norma juridica internacional contenida en algun tratado 

internacional. 

Sefiala una mayor jerarquia d e  la norma juridica internacional frente a 

las normas juridicas constitucionales o secundarias de  los Estados de  la 

Rep~iblica.3Q 

Una connotation amplisima del termino filiaci6n, es aquella en la cual 

se  comprende el vinculo juridico que existe entre ascendientes y 

descen~lientcs, sin limitaci6n de  grado; es decir, entre personas que 

descienden las unas de  las otras, y de esta manera puede hablarse de la 

filiaci6n no  solamente en linea ascendente, sino tambikn descendcnte. 

Micntrns que  en una connotacihn estricta, la filiaci6n es: la relaci6n cie 

m ARELLANO GARCfA Op Cit. pp. 104-105 
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derecho que existe entre el progenitor y el hijo, lo cual implica un conjunto 

de  derechos y obligaciones que respectivamente se crean entre el padre y el 

hijo y que generalmente constituyen un estado juridico, es dccir una 

situaci6n permanente que el derecho reconoce por virtud del hecho juridico 

de  la procreacidn, para mantener vinculos constantes entre el padre o la 

rnadre y el hijo. 

Marcel Planiol nos habla de &a: ''la filiaci6n, tomada en  el sentido 

natural de  la palabra, es la descendencia en linea recta; comprende toda la 

serie de  intermediaries que unen a una persona determinada, con tal o cual 

ancestro por alejado que  sea; pero en el lenguaje del derecho la palabra ha 

tornado un sentido mucho mas estricto, y comprende exclusivamente la 

relaci6n inmediata del padre o de  la madre con el hijo ... la filiacidn puede 

definirse como la relacidn que existe entre dos personas, una d e  las cuales 

es el padre o la madre de  la otra. Este hecho crea el parentesco d e  primer 

grado, y su repeticidn produce las lineas o series de  grados"3' 

El civilista argentino Zannoni nos da un concept0 de  filiacidn, por el 

cual se incluyen a otros parientes, adernas de incluir divcrsas relaciones 

familiares, las cuales veremos mas adelante. "Es el conjunto dc  relaciones 

juridicas que determinada por la paternidad y la maternidad vinculan a 10s 

padres con 10s hijos dentro de la familia, pcro desde una perspectiva amplia 

comprende todas aquellas relaciones juridicas familiares."3* 

Galindo Garfias dice quc: "la filiacibn es el presupuesto juridico 

necesario, la " c o i ~ r l i t i o  s i i ~ c  qlrn iioir" para conocer la situacidn juridica en que 

sc cncuentra una persona como hijo de  otra"33. 

Filiation legitima, cs el vinculo juridico quc se crea cntre el hijo 

3, ROJINA VII.I.EGr\SOp. Cit. p. 591 
1'- ZANNONI. Op. Cit. p. 283. 
u GALINDO GARFlAS; Op. Cit; p.229 
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concebido en matrimonio y sus padres, es requisito que el hijo sea 

concebido durante el matrimonio de 10s padres, y no simplemente que 

nazca durante el matrimonio porque pudo haber sido concebido antes del 

mismo, naciendo cuando sus padres ya habian celebrado el matrimonio y 

daria lugar a otra figura especifica para el caso en especial. 

El hijo legitimo puede nacer cuando el matrimonio de  10s padres este 

ya disuelto, por muerte del marido, por divorcio, o por nulidad, y en estos 

casos su legitimidad se determina por virtud de su concepci6n, nunca por el 

nacimiento. 

For lo tanto la filiaci6n d e  hijos de  matrimonio s e  funda en la 

existencia del matrimonio de  10s padres, y se hace referencia, como se ha 

dicho, a la concepci6n y a1 nacimiento para atribuir a 10s cbnyuges. 

De estas premisas el autor Ruggiero deriva 10s siguientes p r i n c i p i ~ s : ~  

El hijo legitimo tiene por madre la mujer que lo concibi6 durante el 

matrimonio, y por padre el marido de &a. 

El marido es padre legitimo siempre que el hijo nazca durante el 

matrimonio y el tiempo que media entre el 180 dia posterior a la celebraci6n 

y el 300 dia siguiente a la disoluci6n. 

El hijo nacido en el periodo antes dicho ostenta una legitimidad que 

no pucde ser destruida con pruebas tendientes a demostrar la ilegitimidad 

del hijo. 

El hijo nacido fuera del periodo predicho no es sin mas ilegitimo, sino 

que se presume legitimo en tanto no se impugne su estado aparente rle 

Icgitimidad. 

Los articulos 324, 334 y 340 del C6digo Civil establecen que: Filiation 

natural es la que corresponde al hijo que fue concebido cuando su madre no 

RUGGIERO ROBERTO, l!~stitucioncs de Derecho Civil, v. 11, pp 857 y 858. 
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estaba unida en matrimonio, tomandose de  nueva cuenta el momento d e  la 

concepci6n que la ley determina a travhs de  presunciones, dentro del 

termino minimo o maxim0 del embarazo, para considerar que  el hijo fue 

concebido cuando la madre no estaba unida en matrirnonio. 

Para Galindo Garfias la "Filiaci6n natural es la manifestacibn juridica 

del hecho biol6gico d e  la procreaci6n."35 Mientras que el maestro Borda 

menciona que  10s hijos naturales son aquellos de  padres que podian 

casarse.36 

Se distinguen formas de  filiacidn natural: La filiaci6n natural simple 

es aquella que corresponde al hijo concebido cuando su rnadre no se habia 

unido en matrimonio, pero pudo legalmente celebrarlo con el padre, es 

decir no habia ninglin impediment0 que pudiese originar una nulidad en el 

matrimonio si este se hubiere celebrado. 

En 10s articulos 77 y 78 se hace menci6n de esta a1 llamarse a 10s hijos 

naturales. 

La filiaci6n natural se  llama adulterina, cuando el hijo es concebido 

por la madre estando esta unida en matrimonio y el padre es distinto al 

marido, o cuando el padre es casado y la madre no es su esposa. (articulos 

62,63 y 374 C.C.) 

Borda seiiala de  manera simple que 10s hijos ma1 llamados 

Adulterinos son los nacidos de padres casados con otra persona.37 

La filiaci6n natural puede ser incestuosa cuando el hijo es procreado 

por parientes en el grado que la ley impida el matrimonio, sin celebrar W e .  

Es decir, entre ascendientes y descendientes sin limitaci6n d e  grado, entre 

a GALINDO GARFIAS; Op. Cit; p. 228 
a UORDA. Guillermo. "Tratadode DerechoCivii" Yamilia, 8"ed., Ed. I'errot. Argentina 1985. p. 
13. 
3' idem 
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hermanos o medias hermanos, o sea, parientes de segundo grado en linea 

colateral y parientes de  tercer grado en linea colateral, aunque kste es un  

parentesco susceptible de  dispensa, aunque en realidad no se  senala quien 

debe otorgar la dispensa. (Articulos 64 y 156 frac. I l l )  

For tanto 10s hijos inccstuosos de  los cuales nos habla nuestro C6digo 

Civil Federal, son aquellos d e  padres que tienen un impediment0 d e  

parentesco para contraer matrimonio (en el c6digo Civil para el Distrito 

Federal se  derogaron 10s articulos 62 y 64 que nos hablaban del 10s hijos 

adulterinos e incestuosos). 

El Maestro Borda incluye otra divisidn la cual no  es considerada por  

el C6digo Civil para el Distrito Federal y es la de  hijos Sacrilegas 10s que  

procedian de  padre clkrigo de  6rdenes mayores o de persona, padre o 

madre ligada par voto solemne de  castidad en ordenes religiosas aprobadas 

par la ig le~ia .3~  

Filiaci6n legitimada es aquella que corresponde a 10s hijos que 

habiendo sido concebidos antes del rnatrimonio de  sus padres, nacen 

durante 61 o kstos 10s reconocen antes d e  celebrarlo, durante el mismo, o 

posteriormente a su celebraci6n. (articulos 354 al 359 del C.C.) 

Estado juridico de  la filiacihn. 

En el hecho juridico de  la procreaci6n, simplemente el derecho toma 

en cuenta la paternidad o la maternidad, es decir, el vinculo consanguineo 

que une a1 hijo con el padre o con la madre, asi el estado juridico d e  la 

filiacibn parte del heclio biol6gic0, que crea el vinculo de consanguinidad, 

pero ademas inter\.iene una situacidn reconocida par el ilerecho, que no 

corresponde necesariamente a la procreacidn como ocurre en el 

reconocimiento del hijo aun cuando no haya vinculo consanguineo, como 
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seria la filiaci6n adoptiva. 

Pero el estado juridico de la filiaci6n parte de  una situacibn 

permanente que se desprenderh si el hijo realmente tiene dentro de la 

familia del padre o la madre, la calidad de hijo a travOs del nombre, del 

trato o la fama. Es decir una situaci6n permanente que solo puede 

desenvolverse en el curso del tiempo, uniendo el hecho de la procreaci6n, 

con otros hechos que podran existir o no, tales como la convivencia del hijo 

con el padre o la madre, y el trato que por virtud de esa convivencia puede 

recibir, considerandolo como a un hijo. DAndole dentro del grupo social al 

que pertenezca la calidad de hijo, por considerarlo como tal. 39 

El autor Baqueiro Rojas a1 estado juridico de  filiaci6n lo establece 

como posesi6n d e  estado de  hijo, teniendo las mismas caracteristicas y 

elementos, dando una definici6n de  6sta: "Por posesi6n de estado de  hijo, 

debemos entender la situaci6n de una persona respecto a sus reales o 

supuestos progenitores que lo consideran o tratan como h i j ~ " ~ ~  

Como ya hemos dicho el estado juridico de la filiaci6n o la posesi6n 

de estado de hijo, tiene 3 elementos (articulo 343): 

El elemento nombre, se establece por el liecho lie que el presunto hijo 

tenga el o 10s mismos apellidos de sus supuestos progenitores. 

En cuanto el elemento trato, se refiere a la del padre en relaci6n con el 

hijo, ya sea que lo haya alimentado, vivan juntos en familia, y haya previsto 

su educaci6n, como todo padre debe hacerlo normalniente con sus hijos. 

El elemento fama, se establece por el reconocimiento que la familia de 

10s padres y la sociedad general hacen de la relacion filial. 

Borda en su Tratado de Derecho Civil, Familia, tomo 11, seiiala que 

39 ROJINA VILLEGAS, Op. Cit. p. 602 
no UAQUEIRO ROJAS, Edgar. "Derecho Familiar y Sucesoiio", Ed Horla. hlexico 1990, p. 179 
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para la posesi6n de estado basta con acreclitar que padre e liijo se daban 

reciprocamente ese tratamiento para que se d6 por adki t ido el hecho de  la 

pOsesi6n. 

Asi, el derecho distingue CI hecho juridico aislado de  la procreaci6n, 

del estado juridico que tiene ya un contenido social, familiar y humano a 

traves de  formas de conducta que constantcmente se realizan, para que no 

s61o exista el vinculo consanguineo, sino el vinculo juridico social, que s610 

se constituye en una situaci6n permanente que el derecho reconoce. 

Proviene del latin pntrilrs, relativo al padre y poteslns, potestad, 

aunque en la actualidad ya no  se contcmpla como un poder sobre 10s hijos, 

sino mds bien como una protecci6n que se le brinda al hijo, ademas cs obvio 

que no comprende exclusivamente al padre sino a ambos conyuges e 

incluso a la madre sola en defect0 del padre. 

El maestro Galindo Garfias seiiala que "la patria potestad comprende 

un conjunto de  poderes-deberes impuestos a 10s ascendientes, que estos se 

ejercen sobre la persona y sobre 10s bicnes dc  10s hijos menores para cuidar 

de estos, dirigir su educaci6n y procurar su asistencia, en la medida en quc 

su estado de  minoridad lo requiere"". 

Chhvez Asencio nos da la definicibn del doctrinario De Diego, sobre 

la patria potestad la cual dice: "el deber !. derecho que a los padres 

corresponde de  proveer a la asistencia y proteccibn de las personas y bienes 

de 10s hijos en la medida reclamada por las necesidades de  ~s to s " "~ .  

4 ,  GALINDO GARFIAS. "Dcrecho Civil. I'rirner Curso". Ed. Porrlia, hl&xico, 1980, p. 667. 
12 CI-IAVEZ ASENCIO Op. Cit. p. 294. 
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En general las definiciones hacen referencia a 10s dcrcchos y deberes, 

que ejercen 10s padres o uno de  ellos, sobre la persona y bicnes del menor, 

pero ademas se  refiere a una instituci6n con una finalidad de  asistencia y 

protecci6n, por tanto cs necesario delimitar y establecer en la doctrina cual 

es la naturaleza juridica de  dichos deberes y derechos. 

Naturaleza Juridica. 

Existen diversas opiniones acerca de  la patria potestad, las cuales son 

comentadas por el doctrinario ChAvez Asencio, las cuales observan a la 

patria potestad desde diversos puntos de vista y son: 

Como una Instituci6n el maestro Galindo Garfias seiiala que la patria 

potestad es "una instituci6n establecida por el derecho, con la finalidad de  

asistencia y protecci6n a 10s menores no emancipados, cuya filiaci6n ha sido 

establecida legalmente; ya se trate de  nacidos de matrimonio, de  hijos 

nacidos fuera de  61, o de  hijos adoptivos"'3. 

Tambien Puig Peiia seiiala que la patria potestad es una instituci6n 

juridica, ademas seiiala que esta es una institution necesaria para la 

cohesion del grupo familiar que comprcnde tanto la familia legitima como 

la ilegitima. 

Derechos y deberes. 

De Pina dice que "la patria potestad sc define corno el conjunto de  

facultades que  suponen tambien deberes conferidos a quienes ejcrcen con 

rclacion a las personas y bienes de 10s sujetos a ella, con objeto de  

salvaguardarlas en la medida necesaria"" 

Galindo Garfias nos habla quc talnbien cornprende la patria potestad 

un cumulo de  poderes - deberes impuestos a 10s ascendicntcs, con el fin de  

que estos cuiden la persona y bicnes del mcnor, entrc otros derechos 

43 Ibidem 297. 
* DE PlNA VAHA, Dercrho Civil Meuicano. Tomo I, Ed. Parrila MCxico '1980 I'ng. 373. 
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particularmente determinados. 

Colin y Capitant, define como un  conjunto de derechos que la ley 

concede a 10s padres, con la finalidad de  facilitar el cumplimiento de  10s 

deberes de  sostenimiento, alimentaci6n y educaci6n, entikndase conlo las 

facultades que le son conferidas para el cumplimiento de  su deber. 

Poder. 

Los autores que el maestro ChBvez menciona como partidarios d e  esta 

concepci6n acerca de la patria potestad, son Cabonnier, quien menciona que 

"la autoridad paterna esta constituida por u n  conjunto de  poderes 

conferidos a1 padre y a la madre, con el objeto de proteger al menor frente a 

10s peligros a que est6 expuesto en raz6n de  su juventud e inexperien~ia" '~.  

Y Zannoni, quien dice que " La asistencia, protecci6n y representacibn 

juridica d e  10s hijos menores por sus padres determinan la adscripci6n d e  

aqu6llos al nucleo familiar e implican reconocer relaciones juridicas 

fundadas en la autoridad paterna y materna, cuyo ejercicio tiende a1 cabal 

cumplimiento de  10s fines a que obedece primordialmente la formaci6n de  

10s hijos"..'6 Aunque seiiala que  la autoridad de 10s padres no es un  fin en si 

mismo sino que se encamina al cuidado de  10s hijos y su educaci6n. 

Para Baqueiro Rojas la patria potestad, es tambiPn un  poder tal como 

lo menciona su concept0 de  Psta: "Se considera como un poder concedido a 

10s ascendientes como medio de cumplir con sus deberes respecto a la 

educacibn y cuidado de  sus descendientes. Es por ello que se equipara a 

una funci6n publica, de aqui que por patria potestad podamos entender el 

conjunto de  derechos, deberes y obligaciones conferidos por la ley a los 

padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos desde el nacimiento hasta la 

4; CHAVEZ ASENCIG :,I. Op, cit. png. 298. 
46ZANNONI; "Derecho Familiar Tonlo 1Y Zacd., Ed. Astrea. Argentina, p. 641 
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mayoria de edad o la emancipacibn, asi como para que administren sus 

bienes y 10s representen en tal periodo". 47 

Funci6n. 

La concepci6n moderna de la patria potestad la identifican como una 

funci6n que ejercen 10s padres para la protecci6n de sus menores hijos. No 

siendo un poder o un cumulo de derechos sobre 10s menores, sino como una 

actividad dirigida a realizar algun servicio, lo cual comprenderia el cuidado 

!. protecci6n del hijo. 

Nuestro C6digo Civil no concibe la patria potestad como un poder. 

Siempre se habla de patria potestad sin emplear este termino, y se trata, 

fundamentalmente, de obligaciones y tambibn de facultades, como el caso 

del articulo 423 del C.C., concibibndose como una actividad y un servicio, 

por lo que bien puede emplearse el concept0 funci6n para destacar la 

naturaleza juridica de la patria potestad, pero no debemos olvidar que bsta, 

tal como nos dice el maestro Galindo Garfias, es tambibn una instituci6n; 

entibndase como tal, conjunto de normas que en abstract0 comprenden y 

regulan una situaci6n determinada, porque la ley es la que otorga 10s 

derechos para el debido cumplimiento de  las obligaciones que en la ley se le 

imponen a 10s padres, no siendo simplemente una funci6n sino ademas una 

institucidn necesaria. 

Caracteristicas: 

Personal.. Es un conjunto de deberes, obligaciones y derechos de  

carlicter personal puesto que no pueden ser cumplidas las obligaciones de 

10s padres a travbs de terceros. (articulos 414 al 416 Codigo Civil.) 

Participacibn de ambos.- Como ya hemos mencionado, en la patria 

potestad se da una participaci6n de ambos padres en el caso de  matrimonio 
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y concubinato, y en ausencia de ellos 10s abuelos paternos o maternos. Solo 

en caso de quc el padre o la madre legalmente o por mucrte d e  uno no 

pudieran ejercer la patria potestad, lo ha16 el que quede. (articulo 416 y 420 

C.C.) 

0bligatoriedad.- Ejercer la patria potestad es obligatorio, y esta 

obligatoriedad se deriva de s u  propia naturaleza, pues de la patria potestad 

no puede desligarse 10s padres, y asi lo sciiala el articulo 448 a1 proclamar 

la irrenunciabilidad de la patria potestad. 

Representaci6n total.- Comprende un conjunto de dcberes y 

obligaciones orientados a la persona del menor. Diversa a la quc puede 

encontrarse en el derecho patrimonial. Es una rcpresentaci6n a la persona, 

que se da para el dcse~npefio de 10s debcres juridicos familiares, buscando 

la protecci6n integral dcl menor, tanto cn su  persona como en sus bienes, y 

que busca el desarrollo y cuidado del menor en todo el aspect0 humano, 

sociol6gico y psicol6gico. Asi nos encontramos con una representaci6n 

amplisima, en la que se comprende no s61o lo patrimonial y econbmico, sino 

a la persona misma dcl representado, lo que se da s61o en el derecho 

familiar (articulo 424 y 427 C.C.). Sirlo como excepciones se encuentran 10s 

bienes que el hijo adquiriese en raz6n d e  su trabajo (articulos 428 y 429 

C.C.) y cuando existe un inter& opucsto de los padres al de 10s hijos 

(articulo 440 C.C.). 

Temporal- Sefialaremos 10s casos en  que termina o se suspcnde la 

patria potestad segun nuestro c6digo civil, 10s cuales sc encuentran en el 

titulo octavo, capitulo tercero, cntre 10s articulos 443 a 448. 

Pero como observamos en el articulo 448 de la misma Icy, la 

irrenunciabilidad dc  la patria potestad, s e  deriva de su propia naturaleza ya 

quc se trata de una obligaci6n legal de orden publico quc adem6s clebemos 

rclacionar con el articulo 6 del mismo C6digo Civil, en el cual observamos 

que s6lo pueden renunciarse 10s dcrechos que no afecten directamcnte el 



interCs pliblico o bien cuando la renuncia no implique perjuicio a 10s 

derechos d e  un tercero, por tanto la inobservancia de  estos derechos 

acarrearia un dafio a1 desarrollo del menor, a1 dejarlo sin protecci6n o la 

atenci6n que el menor requiere. 

Por cuanto hace a 10s deberes que 10s padres tienen con relaci6n a sus 

hijos serialaremos cuales son las principales obligaciones que 10s padres 

tienen para con sus menores hijos y 10s derechos que se  les otorgan para 

cumplir con su cuidado, protecci6n y conveniente desarrollo. 

Para el civilista Zannoni la asistencia y educaci6n son el contenido 

que enmarcan 10s derechos y obligaciones de 10s padres, y menciona: "En 

terminos generales puede afirmarse que 10s contenidos personales -0 

deberes-, derechos personales que la patria potestad importa, se traduzcan 

en la guarda, asistencia y educaci6n de  10s hijos nienores de  edad no 

emancipados"". 

Custodia. 

La custodia es el primer deber de  10s padres con relaci6n a 10s hijos 

menores y no emancipados, el cual significa, "tenerlos en su compaiiia para 

su vigilancia y cuirlado"'9, esta custodia debe ser cumplida con cuidado, lo 

que significa la intensidad o profundidad con la que la custodia se ~ i e b e  dar 

en la relacion paterno filial. La custodia se debe dar con solicitud, atencion 

y respeto a la persona del menor. El articulo 413 en el que se seiiala que el 

ejercicio de  la patria potestad queda sujeto a la guarda y educaci6n de 10s 

4s ZANNONI Op. Cit.,. Tomo 11. p. 722 
49 CHAVIIZ ASENCIO Op. Cit.,. p. 319. 
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menores. Guarda segun el diccionario planeta es "Persona encargada de  

conservar o custodiar algo." 

En la custodia estan comprendidos otros deberes y derechos 

correlatives de  esta relaci6n, como lo son: 

Convivencia.- El deber de  convivencia es la natural consecuencia de  

la funci6n d e  la patria potestad. Es una consecuencia del deber d e  cuidado 

y custodia, asi pues es normal que exista una vida en comun entre 10s 

padres y 10s hijos, una convivencia familiar, como lo seRala el articulo 421 

"mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no  podr.4 dejar la casa de  

10s que la ejercen sin permiso de  ellos o decreto de la autoridad 

competente." Zannoni lo  define asi "Derecho - deber de  10s padres de  

convivir con 10s hijos y la correlativa obligaci6n de 490s de  habitar con sus 

padresr'50. 

Protecci6n a la persona.. Dentro del cuidado y custodia est.4 la 

protecci6n de  la persona del hijo, frente a 10s peligros que puedan 

amenazar su integridad fisica o mental. 

Vigilancia de  sus actas.- Dentro del deber de  guarda va incluido el 

deber de vigilancia, por lo cual 10s padres responderen d e  las consecuencias 

de  10s daiios en que hayan incurrido sus hijos en cuanto ellas se  deban a la 

falta de vigilancia. En nuestra legislaci6n, el articulo 1919 C. C, previene 

que "10s que  ejerzan la patria potestad tienen la obligaci6n de responder de 

10s dafios y perjuicios causados por 10s actos dc 10s menores que estkn bajo 

su poder y que habiten con ellos". El articulo 1922 agrega clue "ni 10s 

padres ni tutores tienen la obligacibn de responder dc 10s dafios y perjuicios 

que causen 10s incapacitados sujetos a cuidado y vigilancia si probaren que 

Ics ha sido imposible evitarlos. Esta irnposibilidacl no resulta d e  la rnera 

50 ZANNONI. Op. Cit. p. 711 
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circunstancia d e  haber sucedido el hecho fuern dc su prcsencia, si aparece 

que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre 10s incapacitados." 

Asistencia.- (Articulo. 711), la cual no se reduce a proporcionar 10s 

medios econ6rnicos para la subsistencia fisica, sino substraer a 10s hijos de  

todo peligro cn su formaci6n hurnana. 

Educacibn: toda vez que educar significa "dirigir, encarninar, 

adoctrinar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales 

del niiio o del joven por media de preceptos, ejercicios, el ejemplo, e t ~ . ' ' ~ '  

En nuestro derecho, aun cuando la educaci6n esth cornprendida 

dentro del concept0 de  alimentos, a ella se hace especial referencia en 10s 

articulos 413 y 422. Es un  deber de  10s c6nyuges que corresponde a ambos 

en igualdad d e  responsabilidades, segdn lo disponen 10s articulos 164 y 168. 

A este deber corresponde el deber de respeto y obediencia d e  10s 

hijos, como respuesta de  su responsabilidad. Asi si existe el deber de  10s 

padres de  educar, de expedir 6rdenes y de  ejercer la autoridad, como 

rcspuesta esta cl deber de  obediencia de 10s hijos, quienes reconocen la 

autoridad de  10s padres. 

Pero cl articulo 423 del C6digo Civil previene que para lograr la 

educacibn d e  10s menores 10s quc ejercen la patria potestad o tengan hijos 

bajo su custodia tienen la facultad de corregirlos; pero se agrega que deben 

observar una conducta que sirva a estos dc  buen ejemplo, esto es muy 

importante para el buen desarrollo del mcnor en  su comunidad y su 

convenicnte armonia en ella. 

Con relaci6n a 10s dcrechos de  la personalidad existen situaciones en 

que se involucran quienes ejercen la patria potestad. 

Si  DICCIONARIO IIE LA LENGUA E S P A ~ ~ O L A  DE IA I<EALi\CADElvilA ISPAF!OL.". Madrirl, 
1970. 



Derecho a1 nombre.- Es un deber de los padres casados dar  su 

apellido a1 hijo, el que se  asentar6 en cl acta de  nacimiento (articulo 58 

C.C.). En el caso de  los hijos extramatrimoniales, se  ha16 constar el nolnbre 

de la madre, pues esta, seglin el articulo 60 C.C., no tiene derecho a dejar de  

reconocer a su hijo; s61o podrd hacerse menci6n a1 nombre del padre 

cuando as1 lo pida Cstc. Frente a este deber de  10s padres de dar nombre y 

apellido a sus  hijos, esta el derecho d e  ellos a llevar el apellido paterno de  

sus progenitores cuando estos lo reconozcan (articulo 389 Fc. I). 

Alimentos.- El termino posee mas de una connotaci6n. Comtinmente 

se entiende por alimento cualquier sustancia que sirve para nutrir, pero 

cuando juridicamente nos referimos a el, su connotacibn se  amplia, en tanto 

comprende todas las asistencias que se  presentan para el sustento y la 

sobrevivencia de  una persona, en determinadas circunstancias (indigente, 

incapaz, ctc.), puede rcclamar de  otras, entre las seiialadas por la ley, para 

su mantenimiento y subsistencia, es pues, todo aquello que, por ministerio 

de ley o resoluci6n judicial, una persona tiene derecho a exigir de  otra para 

vivir. 

En la relaci6n econ6mica patrimonial que entre padres e hijos se 

establece, se encuentran fundamentalmente 10s alimentos, 10s cuales son 

una de las principales obligaciones con cargo a 10s padres que hayan 

reconocido a su hijo o por sentencia judicial que asi lo scfiale, csta 

obligacibn se encuentra en cl articulo 303C.C. Y consiste meridianamente 

en la obligaci6n de  los padres de dar alimentos a sus hijos, pero esta 

obligaci6n es reciproca, ya que la obligaci6n alimenticia corresponde a 10s 

hijos cuando 10s padres lo necesiten. 

Los alimentos tambien son solidarios porque ambos padres tienen la  

obligaci6n dc  minisll'arlos coma nos lo describe cl articula 312: "Si iueren 

varios 10s quc deben dar  alimentos y todos tuvieren posibilidad para 

hacerlo, el juez rcpartira el importc entre ellos, en proporci6n a sus 



haberes" 

Contenido: En general, juridicarnente, 10s alimentos se  encuentran 

constituidos por comida, vestido, habitacih, asi como asistencia en caso de  

enfermedad. Respecto de  10s menores incluyen ademds: educaci6n bBsica y 

aprendizaje de  un  oficio, arte o profesi6n. En general esta obligaci6n 

comprende todo lo que el articulo 308 consigna.52 

Su importe se determina en proporcldn a la situaci6n del deudor y las 

necesidades del acreedor alimenticio (articulo 311). 

52 UAQUEIRO ROJAS Op. Cit. p. 27 



Segun el autor Anderson Michael el sistema familiar sc contempla 

mejor como ""una base d e  reclutamiento, organizada alrededor de lazos de  

sangre y d e  matrimonio, con su expansi6n te6ricamente infinita limitada 

5610 por el matrimonio interno."5" 

Para comenzar la tarea de  investigar un tema tan generico, como lo es 

la familia, desde un  punto de  vista sociol6gic0, es menester distinguirlo de 

entre un grupo social, una categoria social, o agregados estadisticos. 

Para Bottomore "un grupo social puede ser definido como un 

agregado d e  individuos que lo  componen y cada uno de  ellos es consciente 

del grupo y de sus s imbolos ."~  

Los Grupos sociales se  pueden definir como: "un ndmero de  personas 

cuyas relaciones se basan en un  conjunto de papeles y estatus 

interrelaci~nados".~j  Entiendase como un cumulo de  individuos que 

comparten ciertos valores y creencias, y que son suficientemente 

conscientes de sus valores semejantes y de sus relaciones reciprocas, siendo 

capaces de  diferenciarse a si mismos frente a 10s otros. 

Mientras que una categoria social, consiste en personas que tienen un 

estatus similar y en consecuencia desempeiian a este respecto el niismo 

papel social. 

Y el agregado estadistico, lo constituye~i personas que  poseen un 

atributo social semejante, gracias al cual pueden ser agrupadas 16gicamente. 

3 ANDERSON Michael. "Sociologio de la Familia". Ed. Fondo de Cu lb r a  Ecan6mica. MGxico 1980, 
p. 10. 
il BOTTOM0RE.T. 8. Inhoducci6n a la sociologia. cd. 8' Ed. Penirlsula, Espafiu 1980. p. 113. 
u ELY CHINOY. La Sociedad. Ed. Fondo dc Cultura Econ6mica. Mexico 1968, p. 110. 



Una familia, de  acuerdo con estas dcfiniciones, es un grupo social, 

pero no  es el hnico grupo social, existen una gran diversidad de  estos 

grupos, como lo serian 10s sindicatos, un grupo dc  amigos cercanos e 

incluso un club social. Esta clasificaci6n nos sirve -aun cuando es tan 

generica que puede abarcar desde un grupo de  amigos hasta organizaciones 

sumamente complejas coma la lglesia Cat6lica- porque nos permite tener 

un acercamiento inicial de  algunas caracteristicas que  nos serviran de apoyo 

y que distinguiran a la familia, de algunos otros conglomerados humanos y 

posteriormente distinguir dentro de  10s grupos sociales a la familia con 

caracteristicas y elementos onicos para esta. 

Algunos atributos de 10s grupos sociales son: 

Interacci6n regulada. 

Valores y creencias comunes o semejantes. 

Conciencia particular d e  grupo. 

Solidaridad56. 

Dentro de  10s grupos sociales encontramos a la familia, como un grupo 

primario, esto segun la naturaleza d e  ]as rclaciones que existen entre sus 

miembros, ya que se caracterizan por relaciones estrechas e intimas, ademas 

dc que las relaciones dentro del grupo primario son personales, 

espontaneas y de  larga duraci6n. Los miembros de  un grupo primario se  

mantienen juntos por el valor intrinseco de ]as propias relaciones, mas que 

por una obligacibn o vincula referido a una finalidad explicita de  

organizacibn. 

Seglin Bottomore el grupo primario implica: 

La proximidad fisica de 10s miembros, 

La pequeiiez del grupo y 
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El caracter duradero de  la relacibn5'. 

La importancia del grupo social primario proviene de  su 

preponderancia y de las funciones que realiza tanto por 10s individuos 

como para 10s grupos sociales mas amplios. La familia sigue siendo un 

elemento vitalmente importante de la estructura social, sus miembros 

tienen la responsabilidad principal del tiempo y el numero de  concepciones 

de nuevos miembros de  la sociedad asi como el sostenimiento y la primera 

socializaci6n del menor. 

La familia al rev& de  la mayoria de  10s organismos sociales, carece en 

gran medida d e  fronteras claramente identificables y de  una estructura 

formal, asi coma de  todo conjunto d e  funciones claramente especificadas. 

Por tanto, debemos analizar cu61es son estas funciones b6sicas de la familia, 

primero coma grupo social primario, y luego particularmente como unidad 

independiente. 

Funciones sociales de la familia y del grupo primario. 

Existe diversidad de  funciones que la familia cumple, tanto a 10s 

miembros que la integran, coma algunas funciones sociales que se 

encuentran en esta instituci6n. 

En primer lugar encontramos que 10s elementos centrales d e  la 

personalidad son adquiridos en estos grupos primarios. La personalidad no 

nace sino clue debe hacerse mediante el proceso de  socializaci6n. Asi, el 

sociologo Anderson Michael sefiala que la familia es una fabrics 

productoras de personalidades humanas.ja 

Ademas atiende necesidades psicologicas, como la de seguridad, 

estabilidad, empatia y otras. 

57 UU'ITIJMORE. Op. Cit.. p. l i 5  
5s ANDERSON Michael Op. Cit.. p. 56 



Tambien contribuye a la estabilidad del orden social ya que permite a 

10s individuos mantener su equilibrio personal y realizar adecuadamcnte 

sus normales papeles sociales. 

Debido a su tono emotional y a 10s vinculos de  intimidad que  lo 

mantienen unido, el grupo primario sirve tambien como un importante 

instrumento de control social, puesto que 10s hombres son sensibles a 10s 

juicios de 10s otros, sobre todo a aquellas opiniones que consideran 

valiosas. 

Normalmente son grupos de  apoyo, sobre 10s cuales puede obtenerse 

ayuda econbmica, laboral o sentimental. 

En la familia estricta se agrupan cuatro funciones fundarnentales d e  

la vida social, las cuales son: reproduccion, mantenimiento (dc 10s hijos 

menores), colocaci6n y socializaci6n. 

Mientras que la funci6n psicol6gica, es esencialmente la satisfacci6n 

de: las necesidades sexuales d e  10s conyuges, y de  la necesidad d e  afecto y 

seguridad, tanto para 10s padres como para 10s hijos.59 

"Una funci6n primaria, caracteristica de la familia, es que debe ser un 

grupo social en el que el niAo -en sus primeras ctapas- pueda invertir 

todos sus recursos emocionales, al que el nifio pueda adherirse 

predominantemente, o del que pueda volverse completamente dependiente. 

Pero, a1 rnismo tiempo (pot la naturaleza dc  la socializaci6n) esta 

dependencia debc ser temporal mas bien que permanente. For lo tanto, es 

muy importante que 10s agentes socializantes no  Sean ellos mismos 

demasiado apegados a sus  lazos familiares. Una condition igualn~ente 

importante, que facilita la dependencia, es que una familia debc ayudar a 

59 BO'ITOMORE Op. Cit., p. 199. 



que el hijo se emancipe d e  esta dependencia familiar."* 

La familia trasmite al niiio el contenido de  la cultura, ya sea 

directamente mediante la enseiianza y el adoctrinamiento, o indirectamente 

gracias a 10s m6todos de  cuidado y la formacibn de  10s niiios. 

Ely Chinoy nos seiiala que la posicibn del individuo dentro de  una 

sociedad proviene inicialmente de  su car6cter de micmbro de  una familia, 

de la cual tambibn adquiere las aptitudes, 10s valores, la destreza y el 

conocimiento que afectar6n su estatus posterior.61 

La cooperaci6n econhmica tambibn refuerza 10s lazos entre padres e 

hijos y entre hermanos. La perdida de  estas funciones productivas y d e  la 

labor cooperativa que implica por parte de 10s miembros de  la familia en las 

modernas sociedades industriales debilita los lazos familiares. 

Asi las p r inc ip les  funciones de  la familia, generalmente aceptadas 

son: 

Funci6n de  regulaci6n sexual. 

La familia es la principal instituci6n mediante la cual las sociedades 

organizan y regulan la satisfaccibn de  10s dcseos sexuales. 

Funcibn reproductiva. 

Toda socicdad depende primeramcnte de la familia para regular o 

incluir nuevos miernbros, a traves de la concepcidn o nacimiento de  nuevos 

seres. 

Funci6n d e  socializacibn. 

Primariamente la familia se encarga de  la socializacibn de  10s niiios 

para que  d e  adultos puedan funcionar con txito en la sociedad, puesto clue 

aqui el niiio desarrolla su personalidad y aprende su rol social y su estatus 

60 ANDEI<SON Michael Op. Cit . p. 58 
61 ELY CI-IINOY Op. Cit., p. 143 



dentro de la familia, para que en un futuro aprenda a dcsenvolverse dentro 

de la sociedad en sus roles y estatus, dentro de  10s grupos en que conviva. 

Funci6n afectiva. 

Inmediatamente despues de  la satisfacci6n de  las neccsidades fisicas 

(comida, protecci6n de las inclemencias del clima) la persona necesita una 

reSpUeSta emocional intima, la opini6n psiquiatrica sostiene que  

probablemente la mayor causa d e  las dificultades emocionales, d e  10s 

problemas de  comportamiento y aun de  algunas enfermedades fisicas 

(enfermedades psicosom6ticas) es por falta de  estas relaciones intimas y d e  

relaciones afectivas, con un  pequefio grupo d e  asociados intimamente. 

Funcibn de  definici6n de  estatus. 

Al incorporarse a una familia, sc adquieren por solo ese simple hecho 

una serie d e  estatus. Dentro de  esta se adscriben varios de  ellos como lo 

seria la edad, el sexo, un lugar por orden de  nacimiento, practicar el 

catolicismo, pertenecer a la clase media, y otros. 

Funci6n de  protecci6n. 

Una de  las funciones mas conocidas d e  la familia, es la de  protecci6n, 

pero no solamente se ofrece una proteccidn econ6mica y fisica dentro de  

esta, sino tambien una protecci6n psicol6gica para cada uno d e  10s 

miembros que la conforman. 

2.2 DESARROLLO DE LA S O C I A L I Z A C ~ ~ N  DEL NIRO.  

Todos 10s seres humanos, se ven ligados dc  alguna manera a1 mundo 

extcrior por un  proceso social complejo. Por un lado deben aprcnderse 10s 

valores culturales, conocimientos y crecncias que emplca la gente para 

gobernar su vida social y que se cxpresan en simbolos, y por otro se tiene 

quc ver ligada a una cstructura institucional a travbs dc  papelcs quc 
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aprende a representar en el ambit0 del juego, la familia, grupo de amigos y 

educaci6n. 

Este proceso de enseiianza se denomina socializaci6n, y la familia es 

el agente critic0 de socializaci6n. aunque existen otros agentes de 

socializaci6n, como la escuela, el grupo d e  amigos y el trabajo. 

Proceso de Socializacibn 

Al mencionar esto hacemos referencia a c6mo se enseAa a la gente. 

Los seres humanos somos basicarnente criaturas sociales, adoctrinados por 

la sociedad, y en especial por la influencia de la familia, aunquc es la 

sociedad la que crea al individuo, y no este el que crea a la sociedad. 

Es claro que toda sociedad esta compuesta d e  un conglomerado de 

individuos, pero las personas tienen poco poder para cambiar su  entorno 

social. Sin embargo, la sociedad posee una gran influencia sobre 10s 

individuos: conformando, moldeando y creando su personalidad, 

fundamentalmente por medio de la familia, puesto que la sociedad plasma 

sus impresiones sobre la gente. 

"Asi, la personalidad se conforma del conjunto sistematico d e  valores, 

creencias y rasgos q u e  mantienen a cualquier individuo, es el subproriucto 

de la vida social".62 

Claro, esto debe ser entendido no como un medio determinante, que 

no permitiria el cambio o la posibilidad de ser d e  otra manera, sino inas 

bien como un condicionante, el cual influye de manera importante. pero que 

puede ser de otra nlanwa, porque en caso contrario no po~i r ian  csistir 

cambios en la sociednd, al establecer un determinism0 en la pcrsonalidacl, e 

incluso seria factible que muchas de las personas fueran casi identicas por 

vivir en la misma sociedad. 

- - 

62 BALDRIGES. "Sociologin". Ed. Limusa, Mexico 1979. p.126 
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Es necesaria la interacci6n social, para que  10s individuos se  forjen de 

manera normal, y la familia es el medio id6neo para que el menor logre un 

desarrollo id6neo de  su interacci6n social, tal como lo seiiala el soci6logo 

Ely Chinoy la familia trasmite al niiio, ya sea directamente mediante la 

enseiianza y el adoctrinamiento, o indirectamente gracias a 10s metodos de 

cuidado y la formaci6n de  10s niiios, el contenido d e  la socializaci6n o la 

trasmisi6n de  la cultura. La posici6n del individuo en  la sociedad proviene 

inicialmente de  su caracter de miembro de  una familia.63 

Baldriges nos menciona ejemplos de algunos estudios que se han 

realizado, donde se observa la necesidad de  la interaccibn social y cn 

especial la familiar, para lograr el fen6meno de  la socializacibn. 

Spits y Golfard analizaron en un  estudio la conducta de atenci6n 

materna de  que disfrutaban algunos niiios que aun no hablaban todavia: 

"en algunos grupos, el cuidado materno consistia en  caricias, palabras y 

atenci6n fisica; mientras que en otros grupos ese cuidado materno se 

reducia al estricto cuidado fisico, con muy poca participaci6n emotiva. Los 

niiios con ambiente emotivo crecieron normalmente, mientras que 10s niiios 

que crecieron con privaciones sociales tuvieron una tasa mas elevada de 

mortalidad, una sensibilidad emotiva inferior, una falta general de 

capacidad  social".^ 

Asi, 10s niAos se  vuelven humanos cuando tienen interacci6n social 

continua y rica, de  ordinario en un ambiente familiar estrecho. 

En el dcsarrollo de  la personalidad tambien se  obscrvan divcrsos 

aspectos cic la socializaci6n del menor (el desarrollo dc la pcrsonalidati del 

menor sera tomado con posterioridad en este capitulo) es ncccsario 

E1.Y Cl-IINOY Op. Cit.. p. 1-12 
BALDRIGEOp Cit., p. 126.127 



observar algunas de  las caracteristicas que la socializaci6n da al desarrollo 

de  4ste. 

Como ya hemos dicho ampliamente -aunque no d e  manera 

categ6rica- la interaccibn de  10s menores con la familia es un factor 

importante para el desarrollo de  la personalidad, ya que como 

observaremos en el siguiente inciso del presente capitulo, 10s niAos imitan y 

copian el comportamiento d e  10s adultos como un modelo para el desarrollo 

de  su propia personalidad, y a1 observar 10s menores la cultura d e  10s 

demhs seres que le rodean adquiere sus rasgos culturales, 10s cuales son 

decisivos en el desarrollo de  su interacci6n en la sociedad y copian 10s 

esquemas para el desarrollo de  su  socializacibn. 

Porque aunque el hombre por naturaleza es un ser sociablc (que se  

relaciona naturalmente con su especie), esta actitud es copiada, siendo la 

familia el primer punto de socializaci6n del cual puede imitar estos 

comportamientos. 

Los papeles sociales son un enlace clave entre el individuo y la 

sociedad. Para explicar esto debcnios tomar brevemente que es el estatus y 

papeles del menor, !. en general de  cualquier persona. Asi un estatus social 

es una posici6n social que entrafia privilegios y deberese, conlo lo seria el 

ser padre, hijo, empleado, gerente o soldado, mientras que el papel es el 

comportamiento que  exige el estatusM, en otras palabras es cl 

comportamiento social que  se  espera de  dicha persona ubicada en dicho 

estatus, mientras que  en el estatus de  padre se espera yue cubras 

necesidades econ6micas y fisicas, a1 aportar dinero y al proteger a la 

familia, en el estatus de  hijo se espera obediencia, cariiio y atencion a sus 

65 Ibidem. p. 129. 
* Iden,. 



deberes dentro de la familia y frente a la escuela. 

Por tanto el estatus y papeles en la socializaci6n del menor, son el 

c6mo se debe comportar la persona en sus relaciones sociales, frente a 10s 

otros o en otras palabras es la forma en que la persona capta y se relaciona 

con las demis. 

El foco central del proceso d e  socialization reside en la interiorizaci6n 

de la cultura de  la sociedad en que ha nacido el niiio, y esta es obviamente 

trasmitida por la familia como primer eslab6n del menor con la sociedad y 

sus requisitos de  comportamiento. 

En primer lugar, creemos que en las etapas primeras de  la 

socializaci6n, por lo menos, el sistema de  socializacidn debe ser un grupo 

pequeiio, en el cual existan subsistemas para que el menor no tenga un 

nivel igual de  participacibn con todos 10s miembros a1 mismo tiempo. Esto 

por las observaciones que hace el maestro Ely Chinoy a1 dccir: "Pero no 

basta colocar a1 niiio en cualquier sistema institucionalizado de  relaciones 

sociales. Debe ser colocado en un  sistema d e  tip0 especial que satisfaga las 

condiciones psicol6gicas necesarias para completar con exit0 el proceso 

llamado socializacidn" y agrega "Pensamos que en terminos generales 

ocurre en el primer aiio de vida una fase critica del proceso de  socializacidn 

que requiere una atencion muy exclusiva d e  la m a d ~ e " ~ 7  

Por lo tanto, las funciones irreductibles de  la familia, las cuales muy 

dificilmente podrian ser adoptadas por alguna institucion diversa a esta 

son: 

La socializaci6n primaria dc  10s hijos para que  puedan hacerse en 

verdad miembros de la socicdad en la que han nacido. 

La estabilizaci6n d e  las personalidades adultas de  10s integrantes de 

67 ELY CkfINOY Op. Cit., p W. 
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la sociedad. 

Como ya hemos dicho esto se debe a que la familia debe ser  un grupo 

social en el cual el nifio en sus primeras etapas pueda invertir todo sus 

recursos emocionales, a1 que el niiio pueda adherirse predominantemente, o 

del que pueda volverse dependiente, pero al mismo tiempo por la 

naturaleza del proceso de  socializaci6n, esta dependencia debe ser  temporal 

mas bien que permanente. For lo tanto, es muy importante que 10s agentes 

socializantes no sean ellos mismos demasiado apegados a sus lazos 

familiares. Una condici6n igualmente importante, que facilita la 

dependencia, es que  una familia deba ayudar a que el hijo se emancipe a su 

tiempo de  esta dependencia de  la familia. 

A continuaci6n es necesario ver las teorias mds importantes que  al 

respecto se han desarrollado y resaltar solamente 10s puntos de  mayor 

importancia dentro de  estas. 

Cooley seiiala que toda persona se entiende a sf misma a traves de 10s 

ojos de  10s demas; menciona que todo individuo aprende a juzgarse a si 

mismo basnndose cn el mod0 en que 10s demds lo juzgan, entendiendo la 

manera en que 10s demds piensan de  nosotros. Si mi madre me dice 

continuamente que soy un ma1 muchacho, me vere como tal y viceversa.6" 

La teoria de  h,lead se  puede resumir en unos cuantos puntos: 

No hay si niismo alguno hasta quc la sociedad, a traves cle los padres 

y 10s semejantes, lo crea en el nifio. 
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Los niiios no se percatan de su propia existencia y de su propia 

mente, si no es por la interaccibn social con 10s padres, que les ensefian tales 

realidades. 

El lenguaje es la herramienta primordial de la interacci6n social y por 

tanto es en extremo decisivo para el rlesarrollo del si mismo social. 

Cuando el niiio va desarrollando una conciencia general de  lo bueno 

y 10 malo, se  toma como referencia algun otro esquema generalizado; esto 

es, empieza a entender c6mo quiere toda la sociedad que 61 se comporte. 

El sf mismo social n o e s  s61o un "mi" pasivo, sin embargo acepta todo 

lo que la sociedad le trasmite, puesto que la persona tambiPn tiene un  yo 

activo y dirigente que controla preferentemente su  destino. Asi, toda 

persona es un "mi" conformado por la sociedad y un  yo independiente que  

controla a1 "mi". 

El principal efecto de  la socializacibn aparece en la infancia, puesto 

que la personalidad se  va conformando en gran parte con las experiencias 

infantilcs, en especial con las que ocurren dentro de la familia.69 

Freud aiiade un enfoque biol6gico a1 desarrollo de  la personalidad, a 

su manera d e  ver existe una fuerza biolbgica primitiva, el ello, que es la 

fuente inagotable oculta de  la persona humana. El ello, es una fuerza 

primitiva, impulsada por urgencias sexuales e impulsos violentos; es la 

fuerza que actua en el crecimiento del hombre. Pero en el curso de la 

socializacihn, la gente va desarrollando el yo, un  elemento calculador, 

pensante y racional que controla y encauza 10s impulsos basicos del ello. 

Ademas, esta el superyo, que regula tanto a1 ello cotno a1 yo, y a c t ~ a  como 

una conciencia que define el buen o ma1 comportamiento, el cual es un 



producto social.70 

Teorias conductistas. 

Subraya el papel de  las recompensas y castigos directos en  el proceso 

de la creaci6n del yo. La tesis bhsica establece que cuando 10s niiios se dan 

cuenta de  que son premiados por su comportamiento 10s prosiguen, y 

cuando su conducta es castigada esta se extingue. De esta manera es 

posible condicionar el comportamiento mediante la aplicaci6n de  

recompensas y castigos, y aprende lo que estd bien y lo ~onven ien t e .~ '  

Teorias de  10s modelos. 

Sostiene que gran parte de  la socializaci6n, cuando se logra, se debe a 

que 10s niiios imitan el comportamiento de  10s adultos modelos, proceso tan 

importante como las recompensas y 10s castigos. 

Teoria de Jean Piaget. 

Este autor supone una capacidad, continuamente en crecimiento, para 

la adquisici6n de  conocimientos, capacidad que se desarrolla en una 

secuencia ordenada, adeni8s considera a1 niiio un constructor activo d e  su 

propio mundo cognitivo, mas que un receptor pasivo de  las influencias del 

ambiente 

Asimismo, hace una divisi6n acerca de  las etapas que observa en su 

desarrollo, desde un  enfoque biol6g1co. 

Sensorio motriz. (0 a 2 aiios). la forma del pensamiento del niiio es 

practica, no cxiste representaci6n mental de  objetos, se va adquiricndo, su 

forma de pensamiento es muy concreta 

Preoperational. (2 a 7 afios): Se va adquiriendo el lenguaje por causa 

de la imitaci6r1, se i~iicia el period0 de  socializaci6n, existe el pensamiento 



egocentrico (no entiende la diferencia entre los objetos y el), es la etapa de  

la causalidad dc las cosas, afectos, antipatias y simpatias. Comie~izan a 

existir conceptos d e  moralidad, el nirio obedece lo que 10s padres o 

personas mayores dicen. 

Operaciones concretas. (7 a 12 aiios): Existe el proceso de  pensar 

antes de  actuar, el lenguaje egocentrico desaparece casi por completo, cl 

nirio empieza a ordenar y a entender la secuencia d e  las cosas y operaciones 

16gicas en situaciones concretas. Adquiere el concept0 de cantidad y existe 

el pensamiento 16gico y la secuencia. 

Operaciones formales (12 a 17 afios): "El pensamiento 16gico 

comienza a clasificarse s e g ~ i n  varias dimensiones y a entender los conceptos 

matematicos a condici6n de  que  tales operaciones puedan ser aplicadas a 

objctos o hechos concrctos. SistemSticamente proyecta para el futuro o 

recuerda en pasado ademis  de  que razona por analogia y m e t a f ~ r a " . ~ ~  

Jean Piaget seriala que 10s factores que influyen en el desarrollo d e  la 

personalidad son la maduracibn, el ejercicio y expcriencia, la transmisi6n 

cultural y el equilibrio. 

Erick Erikson. 

Sostiene una teoria de  la personalidad que dcstaca el context0 social 

en el que ocurre el desarrollo, confiere una funci6n mas importante a los 

factores sociales y culturales. La teoria de  Erikson es una explicaci6n 

psicosocial del crecimiento y del desarrollo del ego, sosteniendo que la 

personalidad est6 poderosamente influida por multiples fuerzas sociales, 

destacando la prevenci6n del pro~lucto patol6gico mediante la producci6n 

d e  cada vez mAs experiencias sociales, y no considera irreversibles las 

alteraciolles que surgen en cualquicr etapa. 

n PAPALIA Diane E. "Psicologia". 6"ed Ed. McGraw Hill. hlexico 1994 p. 438-446 
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Confinnzn bdsicn rrs. Desco~rfinrrzn bdsicn. La primera demostraci6n de  

confianza social para el recien nacido va a consistir de  la facilidad con que 

le alimente, lo profundo que pueda dormir y la relajaci6n de  sus intestinos, 

por lo tanto la experiencia de una regulacidn niutua entre sus  capacidades 

receptivas que van en aumento y a equilibrar la incomodidad causada por 

la inmadurez con la que naci6. 

Autono~nin us. Vergli'enzn y dl&: En esta etapa se puede dar  a 10s 

niiios la oportunidacl de  adquirir el sentido de  autoconfianza que  deberia 

haberse desarrollado en la primera, se debe desarrollar un  preponderante 

sentido de  la autonomia, pues el niRo ya es capaz de  dominar tareas y hacer 

cosas por si mismo, se  le expande su autoconfianza hacia la convicci6n de  

que es capaz de  ejercer control sobre su conducta y su ambiente. 

lnicintion us. Ctllpn, de  10s cuatro a 10s cinco afios de  edad las 

cualidades del nifio s e  observan en que Cstos se  sienten capaces y 

razonablemente aut6nomos, estan dispuestos a emprender actividades, y es 

donde adquiere una mayor orientacibn social. 

Lnboriosidnd 71s. lnfrrioridnd, entre 10s seis y once afios de  edad, en 

donde la iniciativa que el nifio trae desde la etapa precedente le permite 

emprender tareas productivas y llevarlas a cab0  A traves de  la producci6n 

exitosa de  las cosas, el niiio adquiere un sentido de  laboriosidad. Esta es 

tanibiCn la etapa en que el niiio ingresa al mundo competitivo, durante 10s 

aiios de  la escuela elemental, si el nifio aprende que no puede competir en 

las Areas importantes y 10s resultados de su esfuerzo son el fracas0 y la 

burla, prevalecer5 cn 61 un sentido de inferioridad. 

Identirind us. Coitfi~sidn del rol, ocurre de  10s doce a 10s dieciocho aiios 

d e  cdad, en esta el adolescente tiene que responder a la denianda de  usar 

una autonomia, In iniciativa y la laboriosidad clue lla a d q ~ ~ i r i d o  para 

resolver una crisis en la que intervienen las cualidades intrinsccas del 

desarrollo del papel, en el estatus en el que el adolescente sc cncuentra y la 



posible confusi6n en el desempeiio del papel que  se espera de 61.73 

En todas cstas teorias hemos visto que existen divcrsos puntos 

importantes de 10s cuales podemos resaltar 10s siguientes: 

La persona se  ve a si misma a travbs d e  10s ojos de los demhs. 

La interacci6n social crea gran parte d e  la personalidad del menor ya 

sea a travfs del lenguaje o expresiones fisicas. 

La conciencia del niiio acerca de  la bondad o maldad de  los actos es 

producto de  lo que las demhs personas crcen. 

Incluye un instinto nato en cada persona por la cual puede reaccionar 

diversamente a 10s estimulos externos. 

Puede ser condicionado el comportamiento mediante la aplicaci6n d e  

recompensas y castigos, por lo cual aprende lo que esth bien de lo que no  es 

conveniente. 

Los niiios imitan 10s comportamientos d e  10s adultos sobre todo de  su 

familia. 

Prevenir el producto patol6gico d e  cada etapa a traves de  mayores 

experiencias sociales, esto es, evitar que se  caiga cn la dcsconfianza, la 

vergiienza y duda, la culpa, la inferioridad y la confusi6n del rol o papel, 

por un  correct0 cncauce de 10s menores. 

Las capacidades del menor se encuentran continuamente en 

crecimiento, las cuales s e  desarrollan en una secuencia ordenada; asi, estas 

capacidades deben ser estimuladas en su periodo especial. 

Los factores que influycn en el desarrollo d e  la pcrsonalidad son la 

maduraci6n, cl ejcrcicio y expcricncia, la trasmisihn dc la cultura y el 

equilibrio. 
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2.4 ROL SOCIAL DEL MENOR. 

Cada persona debe aprender a desempeiiar roles como niiio, 

estudiante, como cdnyugc, padre, empleado, miembro o funcionario de  una 

organizaci6n -entre otros-. El aprendizaje de 10s roles implica por lo 

menos dos aspectos importantes: 

Debemos aprender a cumplir las obligaciones y a exigir 10s 

privilegios del rol, 

Debemos adquirir las actitudes, sentimientos y expectativas 

apropiadas al rol. 

De estos el segundo es el m8s importante, casi todos podemos 

aprender muy ripidamente c6mo alimentar, baiiar y cambiar paiiales a un 

niiio; lo que no se  aprende igual de  rapid0 son las actitudes y sentimientos 

que hacen del cuidado de  un  niiio una nctividad satisfactoria y 

recompensante, para lo cual es necesario la socialization que del niRo o 

adolescente se haga. 

El entrenamiento en la mayor parte de 10s roles importantes comienza 

pronto desde la niiiez, cuando uno empieza a forrnar actitudes hacia esos 

estatus y papeles, la mayor parte del entrenamiento es de  forma 

inconsciente. Los nifios juegan con 10s juguetes que se les dan, observan y 

ayudan a la madrc y al padre, escuchan y leen cuentos, oyen la 

conversacibn familiar y participan en la vida de la familia. De todas estas 

experiencias 10s niiios gradualmente van formando una imagen de  como 

actuan 10s hombres y las mujeres y tie c6mo sc tratan mutuamentc. 

El concept0 de  rol implica un conjunto de  expectativas. Nosotros 

esperamos actuar en cierta forma y esperamos que 10s otros actuen tambien 

en cierta forma. 

Conjunto dc rolcs, utilizamos este termino para indicar que un 

estatus no tiene un rol unico, sino una serie d e  roles asociados que  errcajan 
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unos con otros, implica una constelaci6n de roles relacionados, algunos de  

10s cuales pueden exigir tipos drasticamente diferentes de adaptacion. No 

es raro que la gente no pueda funcionar igualmente en todos 10s aspectos dc 

su conjunto de roles. El desempeAo exitoso del rol requiere con frecuencia 

competencia en una serie de  comportamientos relacionados. En los casos de  

multiplicidad de papeles podria provocarse un conflicto de roles, pero no 

necesariamente, y puede t a m b i b  incrementar la realizaci6n total y la 

satisfacci6n vital de uno. 

Aunque un rol o papel es el comportamiento esperado de alguien que 

ocupa un estatus particular, el comportamiento segun el rol es la conducta 

real de quien desempefia un rol, el cual puede variar por diversas razones. 

Una puede ser la de  no ver el rol en la misma forma en  que otros la ven, las 

caracteristicas de la propia personalidad afectan la forma en que considera 

el rol, y no todas las personas que desempefian un rol estan igualmente 

cornprometidas con 61 sobre todo cuando estan en conflicto con otros roles. 

Por tanto no existen dos personas que desempefien un rol de forma 

idkntica, sin embargo, hay suficiente uniformidad y predecibilidad en el 

comportamiento segun el rol para poder llevar una vida social. 

El rol por edades. 

En ninguna sociedad se trata de igual manera a 10s niAos, a 10s 

adultos y a 10s ancianos. Los roles segun la edad varian mucho en las 

diversas sociedades, e incluso cambian dentro de un mismo pais, par 

ejemplo, el nifio de padres de clase media, solo debe ocuparse de jugar, 

estudiar y portarse bien en tCrminos generales, mientras que el niAo d e  la 

calk debe preocuparse por trabajar para ganar lo suficiente para comer, e 

incluso para mantener sus vicios, ademas de que se le exige corno ser 

vio!ento en su conducta para no ser atacado o ser objeto de abuso de los 

demas nifios o de personas mayores. 

Si la preparaci6n para el rol fuera totalmente adecuada, cada persona 



desarrollaria una personalidad que armonizara perfectamente con las 

exigencias cle su rol, per0 deficiencias en la preparaci6n, ademis  de  lo 

impredecible d e  las demandas del rol futuro permiten pronosticar con 

seguridad que muchas personas desarrollarin una personalidad que difiere 

considerablemente de  la pauta de caracteristicas de  personalidad que el rol 

exige, o sea, de  la personalidad segun el rol. 

Tension por el desempeiio del rol. 

Seria ideal que cada persona pudiera cumplir todos 10s roles de  un 

conjunto de  roles con igual facilidad, pero pocas personas pueden hacer 

esto. La tensi6n se  refiere a la dificultad que la gente experimenta al llevar 

a cab0 las obligaciones exigidas por el rol, esta tensi6n puede presentarse 

por una inadecuada preparaci6n para el rol, dificultades para la transici6n 

de  un rol a otro, conflict0 entre roles y fracas0 en el desempeilo del rol. 

Uno de  10s posible errores que se pueden encontrar en la educaci6n 

de  10s niiios es la preparacidn inadecuada para el rol, lo ideal seria que 

existiese una continuidad en la socializaci6n. lo cual quiere decir 

simplemente que  las experiencias de  cada etapa de la vida son una 

preparaci6n eficaz para la siguiente etapa. Pero nuestra cultura se  

caracteriza por discontinuidades incorporadas, que hacen que la 

experiencia de socializaci6n en cierta edad sea de poca utilidad para la 

siguiente. Esto porque la mayor parte del trabajo de  10s adultos se  lleva a 

cabo lejos de casa, donde 10s niiios no pueden verlo ni participar en el, 

ademis de  que las funciones del cuidado de  la familia cada vez menos 

practicadas por 10s padres, permiticndo que la escuela supla cstas 

funciones. 

Muchas familias s6lo ofrccen una escasa oportunidad para que el 

nifio aprrncla las habilidades, actitudcs y rccompensas emocionalcs del 

manejo de  una casa y de  la paternidad y la n ~ a t c r n i ~ l a ~ l ,  10s nilios y 10s 

adolescentes tienen pocas tareas importantes en la mayor parte de 10s 
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hogares, ademBs de  que 10s juegos de 10s niiios ya no tienen mucha relaci6n 

con ]as tareas y responsabilidades de  10s adultos. 

Otra deficiencia de  nuestro proceso d e  socializaci6n consiste en que  el 

adiestramiento moral d e  10s niiios y las niiias les presenta principalmente 

las reglas formales del comportamiento social, mas que  las modificaciones 

informales de  estas reglas que funcionan en el mundo de 10s adultos. En 

otras palabras, se les enseiia la cultura ideal, no la cultura real. 

El resultado es que 10s j6venes se  vuelven escepticos cuando se dan 

cuenta de  que las miximas de 10s libros y aqukllas que sus padres les 

transmitieron no funcionan. Asi, muchos jbvenes pasan progresivamente 

de un  idealism0 ingenuo a un escepticismo ingenuo, sin haber llegado a 

apreciar 10s servicios de  quienes elaboran compromises llevaderos con 10s 

problemas todavia no  resueltos de  la sociedad. 

Puesto que 10s roles d e  adulto no pueden predecirse, con seguridad, 

por 10s constantes cambios en la sociedad, la socializaci6n y la educaci6n 

s610 pueden adecuarse si preparan al niiio para desempeAar una gran 

variedad de roles, aparentemente la tendencia que 10s expertos seiialan es la 

adaptaci6n a 10s medios cambiantes de la sociedad. 

Antes de comenzar el estudio de  lo que la familia nuclear comprende, 

debemos distinguirla d e  otro tipo de  estructuras familiares mas amplias, en 

las cuales s e  han distinguido tres grupos de  familias, a saber: 

La nuclear o elemental, en la cual, la familia se compone de  esposa, 

csposo e hijos. Estos ultimos pueden ser la descendencia biol6gica de  la 

pareja o miembros adopta~ios  por la tamilia. Para Anderson Michaci 

incluye adem3s 10s valores e intereses que existen por el cuidatlo y 



preocupaci6n por el c6nyuge y 10s hijos y se distingue por un escaso inter& 

por OtrOS par ien te~ .~ '  

La familia cxtendida, la cual se  compone de mas dc  una unidad 

nuclear y se extiende mas alla de 2 generaciones, la cual puede incluir a 10s 

padres, a sus hijos casados o solteros, a 10s hijos politicos y a 10s nietos. En 

el cual la familia se siente comprometida a perpetuar 10s l ams  con padres y 

hermanos y sus  familiares indirectos." 

La familia indirccta, es constituida por un conjunto de  parientes de 

diversos grados de relaci6n, cuyos miembros forman parte de  una red 

compleja de contactos, 10s cuales son una fuente d e  preocupacibn por cada 

uno de estos parientes.76 

Y la menos usual de todas, sobre todo en nuestra sociedad, la familia 

compuesta, la cual descansa en el matrimonio plural. En la poligamia, en la 

cual el hombre desempefia el papel de  esposo y d e  padre en varias familias 

nucleares, y la poliandria, una mujer con varios esposos. En ambos casos se  

unen las diversas familias en un grupo familiar m6s a m p l i ~ . ~  

Pero el hecho es que en todas partes, la familia nuclear constituye una 

unidad aparte del resto de la comunidad, tal como lo menciona B o t t o m o ~ e ~ ~  

a1 establecer la universalidad de la familia, al decir que la familia estricta es 

universal en funcibn al caracter indispensable de las funciones que  simple y 

a la dificultad dc  quc estas funciones puedan ser realizadas por otro grupo 

social. 

74 ANDERSON Michael Op. Cit., p. 124 
'5 ELY CHlNOY Op. Cit., p 145. 
76 ANDERSON h,lichacl Op. Cit., p. 124 
n ELY CHlNOY Op. Cit., p. 145. 
7WOnOMORE Op. Cil., p. 199. 
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Caracteristicas de la familia nuclear. 

Una de las caracteristicas de  la familia nuclear es el aislamiento. el 

cual se manifiesta en el hecho de  que 10s miembros de la familia nuclear. 

compuesta como ya dijimos por 10s padres y sus hijos todavia dependientes. 

ocupan de  ordinario una residencia separada, no  compartida con 10s 

miembros de la familia particular de cada uno de 10s c6nyuges, y en que 

esta unidad familiar es de  ordinario econ6micamente independiente, pero 

esto no quiere decir que no existe en realidad ninguna interacci6n entre la 

familia nuclear y 10s parientes o las diversas redes familiares, sin embargo, 

se observa que la familia ya no esta constituida por una cantidad de  lazos 

sanguineos amplios, en 10s que vivian bajo un  mismo techo varias familias 

nucleares unidos por lazos de  sangre. 

La familia nuclear es caracteristica de  las sociedades industriales 

modernas, tal y como lo sefialan diversos autores. "Su predominio parece 

debido al increment0 del individualismo, reflejado en la propiedad, emel  

derecho y en 10s ideales sociales de  felicidad y plenitud individuales; 

tambien parece debida a la movilidad geogrhfica y social"m 

La familia nuclear, es esencialmente un grupo transitorio, el cual se  

constituye por el matrimonio, y se da un  crecimiento a medida que naceli 

10s hijos, y disminuye cuando fstos se casan y forman sus propias familias, 

desapareciendo en el momento que muere la pareja. Mientras que  la faniilia 

extendida o la indirecta tienen por lo general la caracteristica de ser de  

larga duraci6n. 

En la familia nuclear se  da por enteiiciido que cada persona pertenece 

d e  hecho a varias familias, la familia de  procreaci6n y la familia en la que 

naci6, a la cual debe alguna fidelida~i alin despues dc casarse y de 

- - 

'Y Ibidem. p. 202 
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abandonar el hogar (habitualmente), ademas de  la familia del c6nyuge 

(parcntesco por afinidad) e incluso las familias de  su madre y del padre. 

Pero es probablemente mas correcto pensar que el individuo mantiene 

relaciones con miembros de todas esas familias y que pertenece s61o a su 

propia fami1ia.m 

El ciclo vital d e  la familia nuclear que va tipicamente del matrimonio 

a la crianza d e  10s hijos, a1 abandon0 del hogar por parte d e  los hijos y 

luego a la disoluci6n. Por tal motivo es esencialmente un  grupo transitorio, 

a diferencia d e  algunos otros tipos de  familia como la extensa. 

Otra d e  las caracteristicas de la familia nuclear es la perdida de  

funciones. La familia ya no se  ocupa por si misma de  la producci6n 

econ6mica, except0 en algunos casos aislados, no es una unidad importante 

en el sistema de  poder politico. Sus miembros individuales participan en 

todas estas funciones, pero las hacen como individuos, no  en sus papeles d e  

miembros de  la familia. 

Las habilidadcs exigidas por la tecnologia moderna implican una 

educacibn extensa, misma que 10s padres no  pucden proporcionar 

adecuadamente, a1 no  poder proveer aquellos modelos que puedan emular. 

La familia es entonces incapaz de llenar una de  sus funciones tradicionales: 

"La preparaci6n de  los niiios para 10s papeles que deberan desempefiar en 

su faccta adulta, coino miembros productivos dc la sociedad. Esta perdida 

debilita ademas 10s lazos familiares, ya que los hijos persiguen intereses 

adquiridos en la escuela, en vez de  seguir 10s que provienen de  sus padres, 

sus  amb ien t s  familiares o sus mayores cercanos".a' 

Pero tal y como lo seiialan algunos autores, las funciones de  

80 ELY CtIINOY Op. Cit., p. 148 
8' Ibidetll p. 158 



proporcionar afecto y compaiiia crece en importancia. "La impersonal~dad 

de  un mundo predominantemente burocrdtico y urbano aumenta la 

importancia de  la familia como refugio d e  comprensi6n y calor humano. La 

intimidad que necesitan 10s seres humanos para mantener su estabilidad 

personal y en realidad, su salud, se encuentra principalmente en el seno de 

la familia, cuya limitada dimensi6n parecc aumentar aun mas el contcnido 

emocional de  las relaciones famillares"82 

Paul Horton y Chester Hunt tambien senalan la creciente importancia 

de  la funci6n anteriormente expuesta. "En un mundo cada vez  mas 

descuidado, impersonal y despiadado la familia inmediata se convierte en 

sustento del apoyo emocional. 5610 dentro de  la familia se  puede esperar 

encontrar una simpatia durable cuando se esta en problemas o una alegria 

sin celos cuando se triunfa."83 

2.6 ESTATUS Y PAPELES QUE DESEMPENA EL MENOR. 

En todas las sociedades 10s hombres se jerarquizan y se clasifican sus 

papeles sobre la base de  algunos patrones sociales institucionalizados. 

Daremos a continuacibn dos definiciones de  estatus, las cuales 

seiialan caracteristicas comunes, para despues abordar diversos aspectos de  

este tema. 

"Llamaremos estatus a la posici6n relativa, prestigio o papel social de  

una persona, pero tambikn se puede definir como posici6n socialniente 

identificada, que implica expectativas institucionalizadas de  conducts."".' 

82 Ibidem p. 159 
ZiiORTOX Y HUNT. "%ciologia" V 4.. Ed. XjiGran' I-lill. M&ico 1986. 

ELY CFIINOY Op. Cit., p. 165 



"Un estatus social es una posici6n social que entrafia privilegios y deberes ... 

es la posici6n social"=. De ambas definiciones tomaremos la segunda, pues 

la primera nos habla del prestigio y estratificacibn, lo  cual no  es objeto de  

interes para la presente tesis. 

El papel o rol social fueron definidos anteriormente en este capitulo, 

sblo seiialaremos que el papel es el comportamiento debido o esperado por 

el estatus que se  desempefia. 

Los soci6logos han tomado el concept0 de  "papel" del mundo del 

teatro, pues el comportamiento cotidiano se parece mucho a lo que se hace 

en escena. Hay quc aprender actitudes y comportamientos y vincularlos al 

estatus. El estatus y 10s papeles son pilares con 10s que se construye el 

comportamiento social, porque une a las actividades d e  las personas con la 

estructura social que las circunda, vinculando a la gente con el sistema 

social. 

Todo estatus tiene un conjunto de  comportamientos del papel 

relacionados con 61, mientras que el proceso d e  socialization, del cual 

hablamos con anterioridad, ensefia a la gente cual debe ser su estatus 

apropiado en la sociedad y el comportamiento que s e  espera de  dicho 

estatus.s6 Verbigracia, a 10s niiios se les ensefia que las mamas cuidan a los 

niiios y que 10s papas tienen que ir a ganar dinero. 

Incluso la sociedad enseiia a 10s niiios de las clases mas humildes que 

su posici6n es inferior a la dc  10s otros nifios y que su papel apropiado es 

poseer ambiciones mas bajas y esperar menos d e  la vida. La familia, 10s 

grupos dc  semejantes y la escucla cooperan en inducir el comportamiento 

correspondiente al papel. 

" ~ALDRIGES Op. Cil., p. 129 
86 Ibidem p. 132. 



Es importante sefialar que cada persona adquiere su estatus original 

gracias a la familia, y frecuentemente como resultado de la ocupaci6n del 

jefe del hogar. 

Estatus y papeles adscritos y adquiridos. 

El estatus y los papeles son de  dos clases: "Los que la sociedad nos 

adscribe, independientemente de  las cualidades o esfuerzos individuales, y 

los que adquirimos por nuestro propio esfuerzo".87 

Los nifios y adultos son estatus adscritos, el nifio es tratado como 

nifio y el adulto como adulto no importando sus propios gustos o deseos. 

El sex0 y la edad son utilizados universalmente como una base para la 

adscripci6n de papeles; la raza, la nacionalidad, la clase social y la religi6n 

tambien se utilizan para el mismo prop6sito en varias sociedades. 

Adscripcibn por sexo. 

La mayor parte del proceso de  socializacibn consiste en aprender las 

actividadcs propias de  los hombres y d e  las mujeres, toda sociedad maneja 

muchas tareas incorporhndolas a un rol sexual. Sin embargo, la mayor 

parte de las tareas ligadas a un sexo pueden ser desempeiiadas igualmente 

bien por hornbres y mujeres, suponiendo que  hayan sido socializados para 

aceptarlas como propias de ellos. 

Una posici6n social que se  obtiene mediante la eleccidn individual y 

la compctencia se conoce como un  cstatus adquirido. Las sociedades 

industrializadas tienen una mayor gama de  ocupaciones, requieren una 

mayor movilidad de  trabajo y permiten un  mayor campo de acci6n para 

cambiar de  estatus nicciiante el esfucrzo individual. La socieclacl clue 

acentua el estatus adquirido ganarA en flexibilidad y en capacidad para 

colocar a las personas en ocupaciones mas acordes a sus talentos. El prccio 

HORTON Y HUNT, Op. Cit.. p. 114 



que se paga por esta organizaci6n es la inseguridad de  quienes no son 

capaces de  encontrarse a si mismos y en  la tensi6n del ajuste constante a 

nuevos roles. 

Esto porque en las sociedadcs en las cuales se  tienen estatus adscritos, 

las personas no sufren por no poder tener otro estatus o nivel social, les 

enseiian que es digno su trabajo y por la imposibilidad de  subir a un  estatus 

mayor, no  por si, sino por el sistema, ellos no se sienten fracasados o 

desilusionados con lo que son, mientras que en una sociedad de  estatus 

adquiridos, aquellos que no lograron cumplir sus objetivos de  crecimiento, 

pueden sentirse rechazados, e inutiles. 

Otro de  10s problemas que podemos encontrar en el desarrollo del 

estatus es la inconsistencia del estatus, cada persona tiene diferentes estatus 

al misrno tiempo, y cstos estatus pueden no  tener la misma categorla. 

El termino inconsistencia de  estatus se utiliza cuando "uno de  10s 

estatus d e  la persona es incompatible con sus otros estatus"88, la 

inconsistencia de  estatus se observa cuando 10s diversos estatus de  una 

persona no  se  llevan entre sf en la forma esperada. Como lo seria el menor 

que tiene trabajar para ayudar a la familia econ6micamente, o el 

adolescente que debe ocupar el lugar del hombre de la casa, por la muerte 

cle su padre. 

La inconsistencia del estatus produce confusi6n, tanto para las 

personas que  lo padecen como para aquellos que las rodean. 

"Ibidem p. 120 



Para empezar este tema debemos partir de dos hechos basicos, la 

conducta humana sigue normas, regulares y recurrentes, y las personas en 

todas partes viven con otras personas y no totalmente apartadas de  la 

sociedad. En su mayor parte, las regularidades de la conducta humana se 

dcben a la cultura, ademas de  un  repertorio ordenado dc relaciones 

sociales.89 Asi, aunque el orden social esta mantenido en cierto sentido par 

las normas que rigen las  relaciones existentes entre 10s hombres, se  debe 

explicar porque 10s hombres se conforman a seguir las instituciones que 

definen la conducta adecuada o exigida. 

Fromm menciona quc si una sociedad ha de funcionar eficientcniente: 

"Sus miembros deben adquirir la clase de  caracter que 10s haga querer 

actuar en la forma en  que tienen que actuar coma miembros rle la 

sociedad ... Tienen que  desear hacer lo  que  objetivamente es necesario que  

ellos hagan".% 

Asi, a las personas se las controla principalmente socializandolas, de  

tal manera que cumplan sus roles en forma esperada mediante el hBbito o la 

preferencia. La socializaci6n modela nuestras costumbres, nuestros dcseos 

y nuestros habitas. El hdbito y la costumbrc son grandes ahorradores de  

tiempo, liber6ndonos d e  incontables decisiones diarias, evitando decidir si 

llevamos a cab0 cada acto y la forma de  hacerlo, coma seria cuRndo 

levantarse, si nos bafiamos, nos vesti~nos y en que trasporte irnos. 

Por esto, el habit0 y las costumbres son 10s grandes regularizadores 

del comportamiento dentro de  un grupo. 

Las personas que  interiorizan completamente las tradiciones, las 

obedecerAn aunque nadie las este vicndo, porquc la idea de  violarlas ni 

8s ELY CHINOY, Op. Ci!, p. 349 
Yo HOR'I'ON Y I-IUN'T, Op. Cit.. p. 166 
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siquiera se  les ocurrira, pero si existe una tentaci6n seria, la conciencia 

puede levantarse para evitar la violacihn.9' 

Control social mediante la presi6n social. 

Lapiere considera el control social primeramente como el proceso por 

el cual 10s hombres buscan la aceptaci6n de  10s dem6s individuos del 

grupo, y afirma que 10s grupos son mas influyentes cuando son pequerios e 

intimos, cuando se espera permanecer en ellos durante largo tiempo y 

cuando se tiene frecuente contacto con ellos. Siendo la necesidad d e  

aceptacibn una de  las mayores fuerzas del grupo, para el cumplimiento de  

las normas d e  este. 

Entre 10s miembros dc  un grupo, aquellos que  se sienten menos 

aceptados son 10s mas rigidamente conformistas con las normas del grupo, 

ya que la conformidad meticulosa es un instrumento para ganarse la 

aceptacibn y el estatus dentro del grupo, mientras que el rechazo es el 

precio de  la inconformidad. 

Como ejernplo podernos citar el caso en que un adolescente 

contradice 10s argumentos de  su padre al decir "todos 10s m~rclincllos lo estin 

~~snltdo"se observa claramentc el poder de  control del grupo. 

Controles informales del grupo primario. 

Dentro del g r u p o  primario (como lo es la faniilia), el control es 

informal, espontaneo y sin planeacihn, 10s miembros del grupo reaccionan a 

las acciones de  cada miembro. Cuando un  miembro irrita o rnolesta a 10s 

otros, 6stos pueden mostrar su desaprobacibn por medio del ridicule, de la 

risa, de la critica o aun apartandolo del grupo, ya sea parcial o 

definitivamente. 

Cuando la conducta rie un mieinbro es aceptable, la recompensa 

" Ibidem P. 167 



ordinaria suele ser sentirse seguro y confortable en su propio ambiente. Las 

personas normales necesitan y buscan la aprobaci6n d e  los otros, 

especialmente de  10s miembros del grupo primario. 

La necesidad de  aprobaci6n y aceptaci6n del grupo es lo  que hace del 

grupo primario la agencia d e  control m6s efectiva para ejercer el control 

social. 

El lenguaje es una forma de  describir la realidad, y 10s cambios del 

lenguaje pueden modificar la forma en que la gente ve la realidad, una 

redefinicihn que atribuye nuevos significados a palabras familiares puede 

promover una redefinici6n de  attitudes y relacionesn, o puede d a r k  un  

impact0 mayor a determinadas situaciones, 10s cuales pueden servir como 

un medio de control sobre las dem6s personas, como el titulo de  padre d e  

familia nos otorga una idea de responsabilidad y cuidado del grupo, 

mientras que el termino jcfe de familia nos evoca un  control sobre 10s 

miembros de ksta. 

La familia puede verse como parte de  un todo mas amplio, el sistema 

de parentesco consiste de  una estructura de  papeles y relacioncs basados en 

Iasos de sangre (consanguinidad) y de matrimonio (afinidad) que liga a 10s 

l~ombres, a las mujeres y a 10s niiios dentro de un todo organizado. 

Desde el punto de  vista del individuo, el parentesco se  refiere a 

cualquier relaci6n con otra pcrsona a traves de su padre y madrc. Todo 

lazo de  parelitesco cieriva pues d e  In familia, ese grupo universal y 

q2 I-IORTON Y HUNT, OP. Cit.. p 171 
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fundamental 

En las sociedades urbanas, se  da por sentado que  cada persona 

pertenece a rarias familias, la que constituy6 libremente a traves del 

matrimonio o de alguna otra forma (concubinato) la cual se le puede 

denominar familia de  procreaci6n, la cual se compone de  10s c6n!.uges e 

hijos y en la que nacib familia de  orientaci611, a la cual debe alguna 

fidelidad aun despues de  haber constituido la propia y, habitualmente, d e  

abandonar el hogar. Pero tambien debe tomarse en cuenta la familia d e  

orientaci6n del c6nyuge e incluso las familias de sus padres, hacienda un  

tramado d e  relaciones 10s cuales crean a 10s parientes. 

En el tema de  la familia nuclear seiialamos el aislamiento que la 

familia esta experimentando como un subproducto de  la industrializaci6n, 

este proceso se observa dia a dia, pero evidentemente existen aun relaciones 

entre la familia y sus parientes, cualquiera que sea su interacci6n. 

Entre las familias d e  la clase alta existe el apoyo financiero directo, 

considerable y continuo que fluye de 10s padres, tios, tias y abuelos hacia 

10s hijos antes y despues del n~atrimonio, s6lo con el apoyo sustancial de  10s 

parientes puede el matrimonio de  posicibn alta, iniciar y sostener su vida 

familiar a1 nirel financiero y social de sus padres, parientes y amigos, este 

apoyo puede consistir en un puesto laboral bien remunerado.93 

Los miembros d e  los grupos de  parientes de clase baja por lo regular 

tienen menos recursos financieros para ayudar a 10s hijos casados, el apoyo 

de  10s parientes en esta situacibn social se traduce con mucha frecuencia en 

servicios y participacibn en 10s recursos financieros disponibles en 

momentos d e  crisis, o de  intercambio de  medios no ~nonetarios de ayuda. 

Las relaciones clue se dan entre 10s parientes van desde la ayuda 

93 ANDERSON hlichael, Op. Ci:., p. 99 



mutua para superar los problemas que van afrontando hasta las actividades 

comunes que estos realizan, a continuaci6n veremos algunos de  estos lazos 

de  las redes familiares. 

Las redes de ayuda mutua entre parientes son considerables y van en 

diversos 6rdenes, algunas son: 

Las pautas d e  ayuda se  traducen d e  muchos modos, incluido el 

intercambio de servicios, regalos, consejos y ayuda financiera. 

Tales pautas de  ayuda estdn mayormente generalizadas en  las 

falnilias de  clase media y la obrera, y constituyen un rasgo mas integral de  

las relaciones familiares, muy pocas fanlilias son las que  no reciben ningun 

tip0 dc ayuda por p a r k  de sus parientes. 

El i~ltercambio de  ayuda entre fa~ni l ias  fluye en varias direcciones: de  

padres a hijos y viceversa, entre hermanos y con menor frecuencia entre 

parientes mds lejanos. 

La ayuda financiera se  recibe mas comunmente durante los primeros 

aiios de vida de casados. El apoyo puede traducirse en sumas considerables 

de dinero o regalos valiosos entregados en el momento del matrimonio o en 

el del nacimiento de  los hijos, y en regalos reiterados en navidad. 

aniversarios y cumpleaAos.9~ 

Las actividades sociales son funciones principales de la red familiar. 

12as formas mas comunes de las actividades sociales de la red familiar 

son las visitas familiares, la participacibn conjunta en actividades 

recreativas y el comportamiento ceremonial significativo para la unidad 

familiar, como lo serian las reuniones de  navidad, aiio noevo, bodas, 

velorios y algunos otros actos religiosos. 

Las visitas entre parientes constituyen una actividad primaria d e  10s 



habitantes urbanos. 

Los servicios realizados con regularidad a travCs del afio o en 

ocasiones especiales son funciones adicionales en la red familiar. 

Las compras, la compaiiia, el cuidado de 10s nifios, la provisi6n de  

consejo, asesoria y la resoluci6n de  ciertos problemas de  bienestar de  10s 

miembros de  la red familiar. 

El ser\.icio a 10s ancianos como lo serian 10s cuidados fisicos, 

provisibn de abrigo y compaiiia, compras y labores de  hogar, son 

actividades que 10s niiios y otros familiares se encargan de  cumplir, 10s 

cuales normalmente se  dan de  forma voluntaria. 

Las familias o 10s miembros individuales que se mudan rcciben el 

auxilio de  algunas unidades de  la red familiar. Los servicios dados van 

desde un acomodo tip0 motel para 10s parientes que pasan por la ciudad d e  

vacaciones, hasta la blisqueda de  casas y empleos, y tambihn apoyo durante 

el period0 de  inmigraci6n y transici6n del patr6n de  vida rural al urbano. 

En ocasiones 10s servicios incluiran aquellos que se realizan en las 

bodas o durante 10s periodos d e  crisis, las muertes, 10s accidentes, 10s 

desastres y 10s problemas personales de  miembros de la familia. 

El comportamiento de apoyo general de 10s miembros de  la red de  

parentescos facilita el logro y el mantenimiento de la posici6n dentro de  la 

familia y la comunidad. 

El grupo de parentesco puede influir sobre las unidades iiucleares 

para quc kstas tomen la decisi6n corrects, pero el grupo de  parentesco raras 

veces dirige la decisi6n o la acci6n de  la familia nuclear en una situaci6n 

dada. 

El papel lie la red de  parentesco es de apoyo, mas bien que de  



coercion, en su relacion con la familia nuclear. 

Enfoque estructural. 

Como hemos visto la familia tienc una gama d e  funciones sociales y 

de caracter individual, ahora veremos a la familia como un sistema, ya que 

la familia funciona a travks d e  c6mo sus miembros interactuan y si alguno 

de estos cambia, todo el sistema cambia o se modifica. 

Las funciones de las familias sirven a dos objetivos distintos pero 

importantes para este sistema, de 10s cuales uno es hacia el interior de la 

familia y el otro se distingue por su funci6n social. 

Interno, la protecci6n psico-social de sus miembros; 

Externo, la acomodacibn a una cultura y la transmisi6n dc  esa 

culturagj 

La sociedad industrial urbana ha entrado por la fuerza en la familia, 

haciendose cargo de multiples funcioncs que en algun momento fucrorl 

consideradas como deberes familiares. 

Solo la familia puede cambiar y al mismo tiempo mantener una 

continuidad suficiente para la education de nifios para que no Sean 

"extrnrios eir trim t ierrn extmrin",  que tengan raices suficientemente firmes 

para creccr y adaptarse a 10s cambios sin perder sus expectativas bhsicas. 

Con el fin de que no se conviertan en falsos actores d e  sus roles, y asi logren 

una identidad propia lo cual les ayuda a sobrellevar 10s problemas clue 

* bIINUCf-11. S. "Familias y Terilpia Familiar". .Ia ed., lid Gedisa. CIpnna 1992 p. 78 



afronten. 

La experiencia humana d e  identidad posee dos elementos; 

Un sentido de  identidad, el cual se encuentra influido por su sentido 

de pertenencia a una familia especifica. Los componentes del sentido de 

identidad de  un individuo se modifican en su forma individual y personal 

frente a la sociedad !. permanecen constantes, en  cuanto a su identidad 

familiar. 

Un sentido de  separacidn y de  individuacidn. Que se logra a traves de 

la participacidn en diferentes subsistemas familiares y en diferentes 

contextos dentro de  la misma, al igual que a traves de la participacidn en 

grupos extrafamiliares, como lo seria el grupo de  amigos de  juego, 

compaiieros de clase. 

Todo estudio de  la familia debe incluir su complementnriednd con la 

sociedad, entiendase que la familia y la sociedad deben convivir 

armdnicamente y desarrollar sistemas d e  relaciones individuales y 

grupales, pero la sociedad no permite un desarrollo libre de 10s miembros, 

asi la sociedad le impone patrones de  cnnducta y la familia 10s toma y 

trasmite a 10s hijos 10s cuales se  encuentran atrapados por pautas superadas 

por la sociedad frente a la familia. La familia cambiara a medida que 

cambie la sociedad. 

Un esquema basado en la concepcidn de la familia como un  sistema 

quc opera dentro de  contextos sociales especificos, tiene tres componentes. 

La estructura de  una familia es la de  un sistema sociocultural abierto 

en yroccso de transformaci6n. 

La familia muestra un desarrollo, desplazandose a traves de  un cierto 

n6rnero de ctapas clue exigen una rcestructuracion. 

La fatnilia se adapta a las circunstancias catnbiantes lie mod0 tal que 



mantiene una continuidad y fomenta el crecimiento psicosocial d e  cada 

La esfructurn Jninilinr es el conjunto invisible de  demandas funcionales 

que organizan 10s modos en que interactuan 10s miembros de u n a  familia. 

Una familia es un sistema que opera a traves de  10s roles y estatus que por 

su continuidad son tomados como patrones de conducta normales por la 

familia, a 10s cuales les podemos llamar pautas transaccionales. 

Las transacciones repetidas establecen pautas acerca de que manera, 

cuando y con quien relacionarse, y estas pautas apuntalan y definen a1 

sistema, porque se tienen como base, conscientes e inconscientes 10s roles 

que cada individuo juega dentro de la familia 

Las pautas transaccionales regulan la conducta de 10s miembros d e  la 

familia, las cuales son mantenidas por dos sistemas de  coacci6n. 

El primer0 es el generic0 que implica a las reglas universales que 

gobiernan la organizaci6n familiar, la jerarquia y funciones establecidas de  

cada miembro, las cuales son preestablecidas por la sociedad 

Es idiosincr6sic0, el cual establece las expectativas mutuas que cada 

miembro de la familia tiene sobre 10s demas mlembros de la misrna." 

En el interior del sistema existen pautas alternativas por medio de  las 

cuales el rol de determinado miembro de la familia puede variar para asi 

poder mantener una continuidad de la familia y evitar una desintcgracihn 

familiar. Pero toda desviacion quc \.a mas all6 del umbra1 de tolerancia del 

sistema excita mecanismos que restablecen el nivel habitual. 

La familia debe responder a cambios internos y externos, por lo tanto, 

debe ser capaz de  transformarse de modo tal que permita encarar nuevas 

circunstancias y problemas sin perder la continuidad en su sistema, el cual 

"Ibidem p. 85 



proporciona un marco de  control y seguridad a sus miembros. 

El sistema familiar se diferencia y desempeiia sus funciones a traves 

de sus subsistemas. Los individuos son subsistemas en el interior d e  una 

familia. Los subsistemas pueden ser formados por generaci6n, sexo, interks 

o funcidn. 

Cada individuo pertenece a diferentes subsistemas en 10s que posee 

diferentes niveles de  poder y en 10s que aprende habilidades diferenciadas. 

Los limites de  un  subsistema est in  constituidos por las reglas que 

definen quiches participan, y de  que manera. 

La funci6n d e  10s limites, reside en proteger la diferenciaci6n del 

sistema. 

Los limites deben definirse con suficiente precisi6n como para 

permitir a 10s miembros de 10s subsistemas el desarrollo de  sus funciones 

sin interferencias indebidas, pero tambien deben permitir el contact0 entre 

10s miembros del subsistema y 10s otros. 

La claridad de  10s limites en el interior de una familia constituye un 

parimetro util para la evaluacihn de  su funcionamiento. 

En terrninos generales el involucramiento y desligamiento o 

desinteres se  refieren a un estilo, papel o rol, incluso puede ser causa de  

una preferencia por un  tip0 de  interaccidn, no una diferencia cualitativa 

entre lo funcional y lo disfuncional. 

La familia aglutinada responde a toda variacibn en relaci6n con lo 

habitual con una excesiva rapidez e intensidad. La familia desligada tiende 

a no responder cuando es necesario hacerlo.g" 

El subsistema conyugal se  constituye cuando dos adultos de  sexo 

"ibidem p. 86. 
lbiden? pp. S8-92 



diferente se  unen con la intencibn expresa de  constituir una familia. 

Las principales cualidades requeridas son: complementariedad y 

acomodacidn mutua. 

El subsistema conyugal puede fomentar el aprendizaje, la creatividad 

y el crecimiento. 

Las parejas tarnbikn pueden estimularse mutuamente 10s rasgos 

negativos. 

El subsistema conyugal debe llegar a un limite que lo proteja de  la 

interferencia d e  las dernandas y necesidades de  otros sistemas. 

El subsistema parental se forma cuando nace el primer hijo y se  

alcanza un nuevo nivel de  formaci6n familiar. 

Se debe trazar un limite que permita el acceso del niiio a ambos 

padres y, a1 mismo tiempo, que lo excluya de las relaciones conyugales. 

A medida de  que el nifio crece, se  imponen demandas a1 subsistema 

parental que debe modificarse para satisfacerlas. 

La relaci6n de  paternidad requiere la capacidad de  alirnentaci6n, guia 

y control. 

Un funcionamiento eficaz de  la familia requiere que los padres y 10s 

hijos acepten el hecho de  que  el uso diferenciado de  autoridad constituye 

un ingrediente necesario del subsistema parental. 

El subsistema fraterno cs el primer laboratorio social en el quc 10s 

niiios pueden experimentar relaciones con sus iguales. Aprendcn a 

negociar, cooperar y competir. 

Cuando 10s niAos se ponen en contacto con el mundo de  sus iguales 

extrafamiliares, intentan actuar de acuerdo con las Fautas del mundo 

fraterno. 

Los padres deben conoccr las nccesidadcs ilel dcsarrollo rle los ltirios 

y debe ser capaz de  apoyar el derecho del niiio a la autononlia sin 

~ninimizar 10s propios. 
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Una familia se  encuentra sometida a: 

La presi6n interna, la cual se origina por la evolucihn de sus  propios 

miembros y subsistemas 

A la presi6n exterior, la que es originada por 10s requerimientos para 

acomodarse a las instituciones sociales significativas que influycn sobre 10s 

miemhros familiares. 

La respuesta a estos requerimientos, tanto internos coma externos, 

exige una transformacion y reacomodo constante de la pasicion de 10s 

miembros de la familia en sus relaciones mutuas, para que puedan crecer 

mientras el sistema conserva su continuidad. 

En las familias corrientes debe haber una motivaci6n para lograr la 

transformaci6n y as< lograr su adecuaci6n interna (entre sus miembros) y 

externa (frente a los cambios sociales). 

El estres sobre un sistema familiar puede originarse principalmente 

por cuatro razones: 

"Contacto estresante d e  un  miembro con fuerzas extrafamiliares" 

"Contacto estresante de  la familia en su totalidad con fucrzas 

extrafamiliares". 

"EstrC-s en 10s momentos transicionales de la familia". 

"Estrks referente a problemas de  idiosincrasia"." 

El esquema conceptual d e  una familia representa tres facetas. 

Una familia se  trasforma a lo largo del tiempo, adaptandose y 

reestructurandose de  tal mod0 que pueda seguir funcionando. 

La familia posee una estructura que solo pucde ohscrvarse en 

movimiento. Se prefieren algunas pautas, suficientes para responder a 10s 

requerimientos habituales. 

- 

W Ibidem pp. 98 - 109. 



Una familia se adapta al estrks de  modo tal que mantiene la 

continuidad de la familia al mismo tiempo que permite reestructuraciones. 

Si una familia responde a1 estres con rigidez, se pueden manifiestan pautas 

disfuncionales. 

2.10 EL ESTATUS DEL MENOR DENTRO DE SU NOCLEO FAMILIAR. 

Desde una perspectiva sistemica (la familia como un sistema, por el 

cual cuando uno de  10s elementos cambia, todo el sistema varia), toda 

persona forma parte de  u n  conjunto de  personas, que interactuan, sus  actos 

repercuten sobre 10s de  otros, y 10s actos de  10s otros sobrc ella. Las 

personas que lo integran (elementos del sistema), desempefian 

determinados papeles o roles, se rigen por reglas, forman coaliciones, 

cstablccen una jerarquia bien definida o luchan abiertamente o 

encubiertamente por el poder. 

Un punto a analizar es el poder y jerarquia en el sistema, porque d e  

esto depende el estatus que  el menor adopta en cada sistema familiar, ya 

que quien manda define la forma en que el sistema funcione. 

Si una persona toma la iniciativa y la otra lo sigue, y esto se repite 

una y otra lrcz, la relacicin queda definida como coitlpleiitentnrin, esto se 

observa principalmente en el nifio pequefio, el cual no tiene una identidad 

propia sino que se encuentra identificado con alguno d e  sus padres. 

La relaci6n simetrica es cuando la lucha d e  poder es abierta y 

continua. Se puede recurrir a1 uso de sintomas para controlar la conducta 

del otro. 

La rigidez, autoritarismo e incapacidad para ejercer la autoridad de  

modo eficaz es otro moti\ro clue genera problemas de  identidad, por no 

tener una figura de  control y protecci0:i. 
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Otro t i p ~  d e  problema derivado del rnal manejo de jerarquia, es la 

desconfirmacidn de  una autoridad por otro superior en presencia del o de 

10s subordinados, cuando una persona es la que ejerce la autoridad y esta 

persona tiene a otra persona como superior, se  pueden causar desajustes en 

su autoridad. 

Existe un sesgo fnrnilinr cuando en  un sistema las relaciones estan 

gobernadas por una persona autocrAtica que jala a 10s demAs miembros del 

sistema hacia donde ella deriva. 

El cismn se da cuando en un sistema la pugna por el poder de  10s 

miembros con jerarquia mayor, lleva a la formacibn de  subgrupos, corno lo 

seria que uno de  los padres pusiera en  contra del otro a 10s hijos, para asi 

poder ganar poder dentro d e  la familia. 

Cuando una familia encubre 10s problemas sobre todo a traves de  

mitos familiares y de la formacidn de una fachada de "farnilia feliz y unida" 

se  le da  el nombre de  pse~idom~~llinles.'W 

La organization d c  10s sistenias interpersonales incluye el 

establecimiento de  jerarquias. Estas jerarquias siguen habitualmente el 

modelo impuesto por la sociedad o la cultura en la que  el sisterna 

interpersonal est6 inmerso. Asi en una sociedad patriarcal se espera que 

sea el padre de  familia quien ejerza la autoridad maxima dentro de  la 

misma. 

Todo sistema interpersonal, desarrolla reglas que imponen limites a 

las posibilidades d e  llevar a cabo acciones e interacciones. Las reglas son 

disposiciones explicitas o implicitas que  prescribe11 o prohiben conductas. 

Las reglas determinan que, cuando, dbncle y como se debe o se p u e ~ i e  liacer 

algo. 

Irn UMBARGER. C .  "Terapia Familiar Estructural'. 3' rd., Ed. Anmrrorto, Argentina 1987. pp. 25-30 



Que.- actos que pueden hacerse validamente y aquellos que  no  

pueden llevarse a cabo por la familia. Cuando.- El momento para hacer 

determinadas cosas, por ejemplo se come a tales horas, o debes llegar antes 

de  tales horas. D6nde.- se determina el lugar para hacer determinadas 

actividades, ejemplo, no  se  juega en la sala. C6mo.- se  establece la manera 

de  hacer las cosas, coma lo seria el clasico, no se habla con la boca llena. 

De todo esto nos surge la pregunta de  c6mo se originan las reglas: 

Algunas reglas se  transmiten del grupo social (un sistema mayor) a la 

familia y otros sistemas interpersonales a traves de  un proceso d e  

transmisi6n transgeneracional. Es decir, que 10s padres imponen reglas d e  

origen social a sus hijos, estos las aprenden y a su vez, las transmitiran a 

sus propios hijos, esto se hace de forma inconsciente. 

La mayor parte de  las reglas que gobiernan a un  sistema son product0 

de  la interacci6n entre sus  miembros, casi siempre son implicitas y no son 

plenamente conscientes para quienes las cumplen, cuando un acto se  repite 

sin que existan consecuencias adversas, la mera repetici6n le da el caracter 

de  reglas.10' 

Para clasificar una regla de  racional o irrational se tienen que tomar 

los parametros siguientes: 

Si es aplicable. 

Si facilita la funci6n que modula. 

Si favorece el desarrollo y crccimiento personal de  los miembros del 

sistema y 

Si cs adecnada al ciclo vital. 

Papeles o roles desempehados por los miembros del sistema. 

- 

'0' Ibidem pp. 31.32 
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Es evidente que 10s papeles del desempefio de  funciones en un 

sistema interpersonal, dependen de cuales funciones Sean las que cumpla el 

sistema. En primer lugar, tenemos 10s roles de  padre y madre, esposo y 

esposa, hijo e hija. Estos roles tienen dos facetas: Por una parte son roles 

para cuyo desemperio el sistema social mantiene determinadas expectativas 

y ha desarrollado normas. 

En 10s roles de  10s integrantes d e  la familia su desempefio mantiene 

determinadas expectativas segun el sistema social. Asi, en una familia 

patriarcal se  espera que  sea el padre quien ejerza la autoridad, procure el 

sustento y proteja a1 dbbil, de  este modo se espera que 10s hijos obedezcan 

las ordenes ciegamente y se  requiere una actitud de respeto frente a la 

figura de autoridad. Hay diferencias entre lo que se espera de  10s hijos 

segun su orden d e  nacimiento y segljn s u  sexo. 

Rol de autoridad, sus funciones: establecer normas, disciplinar, 

apoyar, otorgar permisos, representar al sistema ante otros grupos y 

personas. Este papel es generalmente ejercido por 10s padres, en ocasiones 

con mayor jerarquja d e  uno sobre otro, en otras con pugna de poder y en 

otras mediante mutuo acuerdo. 

Rol de proveedor, en kste se espera que la persona, dote a la familia 

de 10s elementos necesarios para su subsistencia. 

Rol de administrador, funciones: Manejo de 10s elementos materiales. 

Es posible que sea el propio proveedor el que administre, per0 igualmente 

frecuente es que ambos roles no Sean ejercidos por la misma persona. 

Rol de cuidador de  nifios pequefios. Una de  las funciones bSsicas de  

la familia es procrear y educar a 10s niiios. Los seres hunianos somos 10s 

animales que tarrialnos mas en alcanzar la ~nadurez  biolbgica suficiente 

para sobre\ri\rir sin Ins cuida~ios que inclupen la satisfaccihn de  necesiclacies 

bSsicas, por parte de personas adultas. En la mayoria de  10s casos esta 

funcibn fnrnia parte del rol materno. 



Roles que forman parte de juegos. El modelo de juego esta 

supeditado a las caracteristicas del sistema. algunos roles son 10s siguientes: 

"Chivo expiatorio". Consiste cn ser el blanco de 10s ataques de  10s 

demas miembros del sistema interpersonal. Los actos del chivo expiatorio 

contribuyen a la agresi6n de 10s otros, a la vez, la agresi6n de  10s otros 

coloca al agredido en tal papel 

"El salvador". Puede ser ejercido por un hijo que interviene cada vez 

que sus padres pelean. "El  mensajero". Se da en sistemas donde priva la 

comunicaci6n indirecta. Otros son: el consejero, el bueno, el servicial, el 

que dice las verdades, el chismoso, el grufi6n y otros.'" 

1" Ibidem pp. 4 2 4  



En este capitulo realizaremos el desarrollo de  la evoluci6n hist6rica 

de  los menores en su ambit0 familiar, existiendo entre 10s diversos autores 

solamente una pequefia referencia sobre el mismo. En las diversas 

organizaciones que se  analizan se  encuentran amplias referencias sobre el 

matrimonio, teniendose poca informaci6n sobre el derecho que a 10s 

menores se les aplicaba, por tal motivo enunciaremos las caracteristicas que  

sobre estos se encuentran en varios tratadistas. 

Asi, comenzaremos mencionando las principales civilizaciones 

antiguas, de  las cuales se encontr6 referencia, mencionando las formas y 

modalidades que tomaron determinadas instituciones -que sobre el menor 

se establecieron o se adoptaron- en las citadas civilizaciones, haciendo un  

analisis cronol6gico d e  10s mismos. 

El maestro Giiitron Fuentevilla,'" en su libro Derecho Familiar, 

establece un apartado del origen y la evoluci6n de  la familia, resaltando 

entre las formas de  la familia nueva, la Familia Consanguinea, Punalua, 

Sindiasmica y Monoghmica, en donde por su primitividad no regularon las 

relaciones de  10s menores. 

Posteriores a Cstos tipos d e  familia existieron las "gens", o grupos 

famil iars ,  de  las cuales destacan la Iroquesa y la Griega, donde existia un  

derecho de  adopci6n por parte de  la gens hacia el menor, pero en forma 

excepcional'w. 

Despues de  estas formas de  organizaci6n surgieron varias mas, pero 

lo3 GU~TRON FUEhTEVILLA. [uiiin. "Derecho Famili.ar''. Ed. Universidad Nacional Aut6nornn de 
Chiapas. MCxica. 
lor cfr. GUITRON FUENTEVILI.A, Juli6n. Op. Cit. p. 53 



ninglin autor hace referencia a la existencia de normas especiales en las que 

hubiere que llamar la atenci6n a 10s menores, sino simplemente al 

matrimonio, por ello se da un salto en la historia, para observar a 10s 

pueblos del medio oriente. 

Comenzaremos con Babilonia en la cual la patria potestad conferia 

poderes absolutes sobre 10s hijos, como relata el maestro Manuel ChBvez 

Asencio "El padre podia entregar por dinero a su hija y en otros casos no 

matrimoniales, podia vender a su mujer y a sus hijos"'"5. Esto nos d a  una 

idea del poder absoluto que se tenia sobre los hijos en esta civilizacibn. 

Como una actitud normal y debida entre 10s padres o cabezas de la familia, 

adem6s el matrimonio se convenia entre 10s padres y se podia convcrtir en 

una compraventa lisa y llana. 

En esta civilizaci6n eran perfectamente licitas y hasta bien vistas las 

unioncs libres, semejantes en algunos aspectos a 10s matrimonios de ensayo 

de ciertos paises en nuestra 6poca y a 10s que podrian poner fin cualquiera 

de las partes. Para sefialar su condici6n especial de concubina, la mujer 

debia Ilevar como insignia un olivo de piedra o de arcilla, 10s matrimonios 

se convenian entre 10s padres, e iban acompaAados por un intercambio de 

regalos que previamente se hacian, pero a pesar de estas practicas el 

matrimonio era mon6gamo. 

Los esposos en esta civilizaci6n se solian guardar fidelidad, "De 

acuerdo a 10s terminos del C6digo de Hammurabi, la mujer adcltera y su 

1" CHAVEZ ASENCIO, hlanuel. LA FAMILIA EN EL DERECI-I0 Ed. Porrlia, blexico. p. 26 



c6mplice debian pagar su delito con su vida, a menos que el marido, mas 

benevolo prefiriere arrojarlos desnudos a la calle, pero esta disposicibn tan 

dristica, quedaba atenuada por otra que establecia que se juzgaria a 10s 

culpables del adulterio unicamente en caso de  que el marido no perdonase a 

su mujer o el rey a su subdito. Y dadas las costumbres imperantes era muy 

fBcil que uno de 10s dos perdonase."'06 

En China se  concebian dos 6rdenes: el orden primordial del estado el 

cual contenia normas especiales que  lo  regulaban y otro orden pequefio que 

caminaba paralelamente a1 anterior, el cual era la familia. Ambas se regian 

por 10s mismos principios de  sociabilidad y sometida a iguales regulaciones 

o normas, siendo cada una dc estas un  6rgano masificador del otro, como el 

maestro Chavez Asencio menciona: " ... cada casa es un Estado y el Estado 

es una gran casa, esto porque se  regula por 10s mismos principios d e  

sociabilidad y sometida a las mismas obligaciones. El individuo se pierde 

en la familia y la familia en el reinor'107. 

Esto deja ver un poder absoluto y pleno de  parte de  la autoridad 

paterna con un caracter esencialmente patriarcal. Asimismo se instauraron 

Leyes para regular la poligamia y la protecci6n de  10s hijos que de  Csta se 

engendran. 

La patria potestad solo era ejercida por el padre y convertia al hijo en 

una especie de servidor perpetuo, asi 10s hijos estaban obligados a la 

obediencia absoluta durante tocia su vida, ni siquiera el matrimonio 

I M  Idem. 
Irn ibidem. p. 27, 
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emancipaba a1 hijo. 

Tal como lo menciona Muller Lyer en Die Familie: "El padre puede 

hacer e sus hijos lo que quiera. No s61o puede castigarlos, sino tambien 

venderlos, hipotecarlos y, en ciertas circunstancias, matarlos ... el niiio tiene 

el deber de levantarse al canto del gallo, lavarse cuidadosamente y vestirse 

para presentarse a sus  padres y saber que desean de 61 durante el dia. jamas 

un hijo entra en una habitaci6n sin ser antes invitado por su  padre, ni se  

retira de  ella sin su permiso. No habla sin ser preguntado. El resultado d e  

este conjunto de  prescripciones y reglas, profundamente arraigadas, es la 

obediencia absoluta de  los hijos a sus padres, hasta tal extremo, que 10s 

hijos adultos se dejan pegar por sus padres sin queja alguna. Un hijo que  

insulta a su padre es castigado con la muerte, el padre que mata a un hijo a 

palos es castigado solamente con cien golpes de  bambu, castigo poco severo 

segun la mentalidad china. El padre tiene derecho a matar a su  hijo si este le 

ha pegado."'os 

En lo referente a lo que hoy se conoce como concubinato y a los hijos 

fuera de matrimonio, se  pusieron en vigor Leyes que protegian a las 

concubinas y a los hijos d e  estas, quienes -conforme a algunas de  ellas- 

no tuvieron el mismo derecho que las esposas legitimas como lo refiere 

Tachi Venturi.109 

A esto se instauraron normas especiales para consoliclar la unibn d e  

la familia y del Estado que  prevalecian en China, considerandoseles a los 

hijos nacidos de las concubinas como si fuesen de la mujer legitima, a la 

cual solo le daban el titulo y honores de  madre. 

En este se admitia la poligamia, practicada generalmente por 10s 

1M IBARROLA, Antonio. DPRECHO DE FAMILIA. Ed. Parrila. Mexico, 1993. pp. 95.96 
1" CHAVEZ ASENCIO, Manuel. Op. Cit. p. 28. 
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ricos, el matrimonio era un act0 religioso que permitia perpetuar el cult0 

del antepasado, a traves de sus descendientes. 

La India se regia por normas primordialmente religiosas, las cuales 

aparentemente impulsaban y daban derechos de  caridad y d e  amor como s i  

ambos fueran una sola persona per0 haciendo referencia primordial al 

hombre como lo seiiala Cesar Canto: "el hombre y la mujer forman una sola 

persona, el hombre completo s e  compone de  el, su mujer y de  su hijo y 

ademas se  observa como un derecho especial de  sucesiva reservandose a1 

primogenito, para heredar todo el peculio de  la familia." "0 

La antigua sociedad hindu se encontraba dividida en vanas o colores 

para distinguir a 10s conquistadores arios, de piel blanca, de  10s druidas, 

oscuros y dominados: "Brahmanes (sacerdotes y estudiosos), Kashatriyas 

(soldados y gobernantes), Vaishayas (agricultores y comerciantes), Soudras 

(sirvientes). Esto limitaba la ocupaciOn del hindu, su matrimonio, sus  

practicas religiosas y su libertad para moverse en sociedad"."' 

Hubo entre 10s hindlies ocho modos usados de  contraer matrimonio 

por las cuatro clases; 

El nlodo de Brnllmn, en el cual el padre da a su hija vestidos y adornos 

para entregarla a un hombre versado en las sagradas escrituras y virtuoso, 

que por el padre era invitado; de 10s dioses (Deras), cuando el padre despues 

de  haber preparado a su hija la otorga al sacerdote que oficia; en el de 10s 

snnfos, otorga el padre la mano de  su hija despues de  haber recibido la 

'lo Ibidem, p. 30 
111 IBARROLA, Antonio. Op. Cit. p. 89. 



pretendiente una vaca y un toro para el cumplimiento d e  la ceremonia 

religiosa; el de ins crinturns (Prajapatis), cuando el padre casa a su hija con 

10s honores convenientes y le dice: practiquen 10s dos juntamente 10s 

deberes prescritos. 

En general el Derecho Romano emple6 la palabra familia en dos 

sentidos diversos, asi comenzaremos con lo que se entiende por familia o 

domlis: 

"La reuni6n de personas colocadas bajo la autoridad o la mano d e  un 

jefe unico ... (y esta comprende al) paterfamilias que es el jefe; 10s 

descendientes que estiin sometidos a su autoridad paternal y a la mujer in 

mnnlrs, que esth en condici6n anhloga a la d e  una hija""2, que  comprendia a1 

pnterfamilins, que es el jefe; Los descendientes que esthn sometidos a su 

autoridad paterna y la mujer in nlnnus, la constituci6n d e  la familia asi 

entendida es caracterizada por un regimen patriarcal en donde el padre o el 

abuelo paterno, eran duefios absolutes d e  las personas colocadas bajo su 

autoridad en el cual su poder abarcaba incluso las cosas, pues la palabra 

familia se aplicaba tambiPn a las cosas. 

Todas las adquisiciones y las de sus miembros se concentran en un 

patrimonio unico sobre el cual ejerce derechos de propiedad, incluso todos 

10s asuntos familiares se tratan en el consejo de a~nigos y no en el seno de la 

familia. 

El caso de concubinato no da lugar a consecuencias juridicas, 10s hijos 

" 2  CHAVEZ ASENCIO, Munuel. Op. Cit. p. 36, 
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nacidos de un concubinato honorable seran libres, pero por no estar casada 

la mujer serfin ilegitimos y llevaran tan solo el nombre de su madre pero no 

el de su padre natural. 

Por su parte la instituci6n d e  la adopci6n tiene su principio en el 

C6digo de  Hammurabi, sin embargo es en Roma donde presenta un amplio 

desarrollo, aunque no siempre se  entendia como una instituci6n protectora 

de 10s menores, o a favor de  las personas adoptadas, tal y como lo seRala el 

maestro Edgar Baqueiro Rojas: 

"La instituci6n funcionaba preferentemente en provecho del 

paterfamilias y d e  manera indirecta en beneficio del Estado, y solo en 

segundo termino, en favor del adoptado quien, en la forma de adrogaci6n 

perdia su autonomia para convertirse en alieni juris incorporando su 

familia y su patrinionio al del adoptante.""3 Aunque con posterioridad en 

Roma el adoptado pudo ser titular del patrimonio a travks de  10s peculios 

(bienes obtenidos mediante el trabajo y por 10s cargos pcblicos y 

eclesiasticos) y 10s bienes adventicios (10s que se obtenian por dones de  la 

fortuna: donaciones y sucesiones). 

Ademas es iniportante seiialar lo que para 10s romanos se entendia 

por menor, segun Renk Foignet era la persona siri jrrris que conforme a 

opini6n definitiva, tenia mas de  catorce afios y menos de  veinticinco. 

Ademas de  que divide la existencia humana en tres periodos, desde cl 

punto de vista de  la capacidad: 

Primer perio~io: Hasta 10s catorce aAos era la impubertad, en el cual al  

individuo se le denominaba imptiber o pupilo. Ademas de que este period0 

se dividia en dos, la infancia hasta 10s siete afios y la impubertad ordinaria, 

"3 BAQUEIRO ROJAS, E~ip.?r. DERECHO DE FAMII.IA Y SUCl3IONFS. Ed. f-larla. Mexico, 1990. 
p. 213. 



de 10s siete a 10s catorce arios. 

Segundo periodo: se establecia de 10s catorce a 10s veinticinco aiios. 

Tercer periodo: que comprendia la mayoria de edad, hasta la muerte 

de la persona"'. 

3.4.1 La Patria Potestad en Roma. 

La lnstituci6n de la Patria Potestad se origina en  el Derecho Romano; 

y consistia en una efectiva potestad o poder sobre los hijos y sus 

descendientes, ejercido s610 por el ascendiente var6n de m6s edad. El cual 

tenia un cardcter perpetuo y se fundaba en el concept0 de  soberania 

domestica, ya que era un poder real y efectiro del pnterfnir~ilins sobre todos 

sus descendientes, y se prolongaba por la vida de los sujetos, adem6s de 

que el pater era dueiio de  todos 10s bienes que el hijo adquiria, con un 

poder absoluto y dictatorial.1'5 

Este poder, que normalmente duraba hasta la muerte del pnterfnntilins, 

nos muestra los siguientes aspectos: 

Tenia un poder disciplinario, casi ilimitado sobre el hijo. 

Actualmente, de este amplio poder del padre sobrc los hijos no nos queda 

m6s que un moderado derecho de castigar, como el mencionado en el 

articulo 423 del C6digo civil. 

El pnterfn~rrilins era la unica persona dentro de  la familia, el hijo no 

podia ser titular de derechos propios. Todo lo que adquiria entraba a 

formar parte del patrimonio del pnferfnrrlilins. El pnterfnrrrilins era 

responsable de las consecuencias patrimoniales de 10s delitos cometidos par 

"4 HOFFMANN ELIZAI.DE, Roberto. Antecedentes liist6ricos de la Posicibn Juridica del Menor cn 
el DerechaSucesorio. Ed. UNAM. Mbxico,1992. p. 24. 
115 BAQUElllO ROJi\S, Edgar. Op. Cit, p. 225. 



el filirrsfnmilins, pero podia recurrir a1 "abandono noxal", entregando al 

culpable para que expiara su culpa mediante el trabajo. 

La patria potestad que en su origen fue un poder establecido en 

beneficio del padre, se convirti6 durante la fase imperial en un conjunto de 

derechos y deberes mutuos. Se reconoce la existencia de un reciproco 

derecho a alimentos"6. 

Fuentes de la Patria Potestad. 

Como fuentes de la patria potestad el derecho romano seiiala una 

natural al lado de  tres artificiales y excepcionales. 

I. Las i~rstne nuptiae. Los nacidos despues de ciento ochenta y dos dias, 

contados desde el comienzo de las iustne nuptine, o dentro de 10s trescientos 

dias contados desde la terminacibn de estas, son considerados como hijos 

legitimos del marido de  la madre. 

En el derecho preclisico ningdn hijo valia como tal sin un  acto 

expreso por parte del padre. 

Los hijos nacidos de  irrsfne ntrptine pueden reclamar alimentos del 

padre y, a su vez, tienen el deber de proporcionarlos. En caso de hijas, estas 

tienen derecho ademas a que el padre les dk una dote adecuada a su clase 

social. Otras consecuencias del nacimiento en ilrstne mrptine son que 10s hijos 

deberin obtener el consentimiento del padre para celebrar a su vez un 

"justo matrimonio". 

11. La legitimaci6n. Este procedimiento sirve para establecer la patria 

potestad sobre 10s hijos naturales y se realiza en una de las siguientes 

formas: 

El "justo matrimonio" con la madre. 

MARGADANT 5.. Guillermo Floris. El Derecho I'rivado Komano, 18'cd.. Ed. Esfinge, hlGxico 
1992 pp. 200-206. 
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Un rescripto del emperador, en 10s casos en que  el matrimonio entre 

10s padres no era realizable o aconsejable. 

La "oblaci6n a la curia". 

111. La adopci6n. For este se adquiria la patria potestad de  otro 

ciudadano romano. Este ultimo debia prestar, desde luego, su 

consentimiento para ello. El adoptante reclamaba ante el pretor la patria 

potestad sobre la persona por adoptar, cuyo antiguo pnterfnniilins figuraba 

en este proceso ficticio como demandado. Como este no se  defendia, el 

magistrado aceptaba luego, como fundada, la acci6n del actor-adoptante. 

Asi se combinaban tres ventas ficticias con un  proceso ficticio para llegar al 

resultado de  la fldoptio. 

"Justiniano decide que tal acumulaci6n de  ficciones no es necesaria y 

que basta con una mera declaration ante el magistrado, hecha por ambos 

pnterfn~?~ilins". 

El adoptante no adquiria la patria potestad sobre el adoptado. 

La ndrogntio. "Fermite que u n  pnterfnnrilins adquiera la patria potestad 

sobre otro, por ejemplo, su propio hijo natural, en cuyo caso se le conoce 

como reconocimiento".~~7 

Extincibn d e  la Patria Potestad. 

I.  Por la muerte del padre. 

11. Por la muerte del hijo. 

111. For la adopci6n del hijo por otro pnterfnmilins o la ndrognfio del 

pnterfnrailins. 

IV. For casarse con una hija crrrrr r~rnnrr. 

V. For el nombramiento del hijo para ciertas altas funciones religiosas 

VI. Por emancipaci6n. 

"'Ibidem. p. 201 



VII. For disposici6n judicial"8 

3.4.2 Tutela y Curatela en  General. 

Todo ser humano que reuniera las cualidades de  libertad, ciudadania 

y d e  ser sz~i iz~ris, era una "persona" para el derecho romano. Podia ser 

titular de derecho y sujeto pasivo de  obligaciones, pero no siempre podia 

ejercer aqukllos. A veces, era demasiado joven, o sufria enfermedades 

mentales, o dilapidaba sus bienes. Tales personas, total o parcialmente 

incapaces, fueron puestas bajo la proteccibn de  tutores o curadores"9. 

Asi se instaur6 esta instituci6n como protecci6n de 10s bienes y 

desarrollo de  las personas que se encontraban sujetas a ksta, designandoles 

un tutor o un curador para la proteccibn de  su peculio y ademas para 

cuidar de kstos, ya sea por su juventud o por su estado mental. 

Esta fue una instituci6n netamente familiar que  constituia un derecho 

en inter& d e  la familia, para el cuidado de 10s bienes del menor impfiber, 

quien por falta de  madurez, podia dilapidar 10s bienes familiares. En este 

mismo caso estaba el incapacitado mayor o puber, en cuyo caso el 

encargado era denominado curador. 

En esta etapa la patria potestad se trasformo de las antiguas 

concepciones, en las cuales se tomaba como un  derecho que se le otorgaba a 

quien la ejercia, trasformindose esta situaci6n al entenderse como un  poder 

de proteccidn que correspondia al padre, pero en el cual no estaba escluida 

" 6  Ibidem. p. 206. 
"9 ibidem. P. 216. 



la madre, en teoria se le concebia como un beneficio a1 hijo. 

Mientras que en la Edad Media 10s germanos habian llegado a 

considerar a 10s ilegitimos como seres "contaminados", a 10s que se debia 

evitar, limitandoseles en sus derechos como el de desempefiar cargos de  

importancia, ser testigos o incluso el casarse con persona que no  fuere de  su 

condici6n.'20 

Regresando a 10s paises latinos, fueron comunes las practicas de  

oficios, donde 10s hijos continuaban la profesi6n del padre, los cuales 

trasmitian sus conocimientos de generaci6n en generaci6n, y en el momento 

del fallecimiento del padre, el hijo heredaba sus herramientas de  trabajo, 

esto imper6 en la gente de menores posibilidades, mientras que entre 10s 

feudales, el primogenito era el que heredaba todos 10s bienes del padre, 

trayendo con ello una situaci6n precaria para los otros hijos y las m u j e ~ e s . ' ~ ~  

En relaci6n con la patria potestad de  10s hijos llamados ilegitimos el 

maestro Chavez Asencio nos menciona que: "en relaci6n con la madre y 10s 

parientes de la misma, el hijo tenia la situaci6n juridica de hijo legitimo y 

ostentaba el apellido de la madre, pero se le niega a bsta la patria potestad, 

por considerarse que atenderia mejor a la criatura el tutor, sin embargo, la 

madre tenia el deber y el derecho de cuidar la persona de su hijo, del cual 

no tenia repre~entac i6n ." '~~ 

Este hijo llamado ilegitimo no se le consideraba pariente del padre, 

no teniendo el deber de cuidar de su persona. 

En el dcrecho sucesorio, la situaci6n era buena para el hijo 

primogenito, pero pesima para 10s demds y las mujeres, "esto 

principalmente por el temor de desmembrar el poderio y el acervo 

!" CIt. CI-iAVEZ ASENCIO, :vllanuel. Op. Ci;. p. 48 
'2' Cfr. GUITRON FUENTEVILLA, Op. Cit. p. 63. 
la CHAVEZ ASENCIO, Manuel. Op. Cit, p. 49 
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patrimonial rle un sefior feudal en varios de sus hijos, y que traeria como 

consecuencia el debilitamiento del seiiorio feudal."'23 

En EspaAa se entendia a la familia como el seRor, su mujer y sus 

criados, en las Siete Paridas del rey Don Alfonso,'24 en relacihn con 10s hijos, 

estos se calificaban en legitimos e ilegitimos, en donde 10s primeros son 10s 

que nacen de matrimonio y m6s nobles porque son ciertos y conocidos mrls 

que 10s de las dem6s mujeres. ConsiderAndoseles legitimos 10s que nacen de 

padre y madre que son casados verdaderamente segun manda la Iglesia. 

Los hijos de esta clase tienen las honras d e  sus padres. 

Mientras que 10s hijos llamados ilegitimos "a 10s que no nacen d e  

casamiento segun Ley, asi como 10s que nacen de barraganas, 10s de 

adulterio y otros (Ley I, Tit. 13, Part. 4)".'" 

No se obliga en las Partidas, al padre de hijos incestuosos, adulterinos 

o sacrileges, ni a 10s parientes del mismo, a prestarles alimento, pero 

tampoco se  10s prohibian por consideraci6n a la piedad, tal como lo 

menciona el maestro Chrlvez Asencio, pero se obligaba a la madre 

adulterina o incestuosa !: a 10s parientes de esta a dicha prestaci6n. 

La adopci6n en Espaiia se regul6 en  las Siete Partidas de Alfonso X, el 

sabio, estableciendose esta instituci6n coma se le conocia en Roma en la 

epoca de Justiniano'26. 

GUITRON FUEXTEVILLA, Juli6n. Op. Cit. p. 63 
124 Cfy. CI-IAVEZ ASENCIO, hlanuel. Op. Cit. p. 49 
IZ5 I<!cK?. 
"6 BAQUElRO ROJAS, Edgar. Op. Cit. p. 215. 



En 6sta etapa de la historia es necesario sefialar que se comienza a 

conceptuar la idea de la separabilidad entre el contrato y el sacramento del 

matrimonio, aportada por 10s canonistas disidentes, idea acogida por 

Francia y que constituyera la base de la secularizaci6n del matrimonio, 

producida tras la Revoluci6n de 1789, la cual se plasma legitimamente en la 

Constituci6n de 1791. 

Ademas "se pens6 en crear un tribunal de familia y un juez para 

resolver sobre la discrepancia entre padre e hijo, asi como la realizaci6n de 

un proyecto en el cuil  se confiaba la educaci6n de los hijos al Estado".In 

Ya que no se reconocia a la familia como una unidad org6nica. 

Aunado a la existencia de un principio que decia "10s hijos pertenecen a la 

Republica antes que a 10s padres"'28 

Por 10s ideales d e  la igualdad que surgieron en la bpoca, se intent6 

dar derechos iguales a 10s hijos legitimos y naturales, al dar derecho a 6stos 

ultimos a participar de la herencia, a1 igual que 10s legitimos.1" 

Surgieron ideas d e  destruccibn de la patria potestad, estableciendose 

la autoridad marital absoluta, siendo incapaz la mujer para el manejo de 10s 

bienes. 

Con Napole6n en el poder hub0 un desinter6s por 10s hijos naturales, 

por lo que se redujeron sus derechos, pues cabe recordar la frase de que "El 

Estado franc& no necesita hijos bastardos" 

En Francia no es sino hasta la ConvenciOn Revolucionaria y el COdigo 

de Napole6n cuando la adopci6n se incorpora a la legislaci6n, despues de 

muclio tiempo en que entr6 cn desuso, pcro se establece con grandes 

12' MAZEAUD HENRI, Le6n y Jean. LECCIONES DE DERECHO CIVIL. Primera Parte, Vol. Ill, Ed. 
Eiea. 0. 32 -, , ~~ 

'l'Jbi;!cm. P. 44. 
li* Cfr. CFIAVEZ ASENCIO, Manuel. Op. Cit. p. 53 
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limitaciones, pues como se le consider6 un contrato s61o 10s mayores de 

edad podian ser adoptados. Miis tarde se admiti6 la adopcibn de  menores, 

coma una medida de protecci6n y ben6fica.130 

Con respecto a la patria potestad, existen opiniones divergentes, una 

otorgada por el maestro Esquivel Obreg6n, quien afirma que la patria 

potestad carecia del poder absoluto de la del derecho Romano, tanto asi que 

el padre azteca no poseia la misma jerarquia social y juridica que el romano, 

mientras Xavier Cervantes, en contraste con el precitado juicio, nos sefiala 

que en la familia azteca la potestad del jefe de familia es ilirnitada. de 

manera que la sumisibn y obediencia eran respetadas ciega e 

incondicionalmente.'"' 

Es evidente que el padre azteca disfrutaba de  una gran autoridad 

sobre sus hijos procreados, sobre todos 10s hijos existentes en todas y cada 

una de las uniones matrimoniales, sucesivas o coexistentes. Los aztecas 

disponian de amplias facultades sobre sus hijos toda vez que podian 

venderlos, castigarlos con severas penas corporales y hasta privarlos de la 

vida. 

Una gran parte de la poblaci6n azteca, especialmente la de condici6n 

humilde, se dedicaban al cultivo de  la ticrra, durante la primcra infalrcia 

(hasta los 7 aiios), 10s hijos permanecian en el hogar y posteriormente eran 

llevados a una cspccie de  escuela estatal llamada Telpocllcnlli lugar en  el que 

se les impartian diversos conocimientos, bAsicamente de agricultura. 

1" BAQUElRO ROJAS. Edgar. Op. Cit. p. 215. 
"1 HOFFMANN ELIZAI.DE, Roberto. O p .  Cit, p. 34. 



Mientras que 10s hijos de familias nobles y guerreros, al concluir su 

primera infancia eran llevados al Cnlmicnc, en  el cual se les impartian 

conocimientos diversos de tip0 militar, civil, y religioso; permaneciendo 

sujetos a la disciplina del propio establecimiento, hasta la edad en que 

podian contraer matrimonio'". 

Seg~in el maestro Ibarrola 10s hijos de 10s nobles, de 10s ricos y 10s de 

las clases medias vivian en casas de sus padres hasta 10s quince aiios, 

posteriormente eran entregados a1 CnlmPcnc, esto dependia de  la promesa 

que 10s padres habian hecho el dia de la imposici6n del nombre.'33 

Los educandos quedaban prdcticamente desvinculados de  sus 

familias, en consecuencia la patria potestad era interrumpida durante el 

period0 de enseiianza, restableciendose esta al retorno de bstos a sus 

hogares. 

La patria potestad terminaba por el matrimonio del hijo y cuando este 

alcanzaba altas dignidades o posiciones militates, religiosas o civiles 

3.7.1 Leyes de Reforma. 

En esta epoca de la historia de Mexico se  tenian muchas tendencias 

liberales por influencia de la Revoluci6n Francesa, donde se realiza la 

secularizaci6n de las actas del estado civil, bajo la presidencia de  Don 

Benito Juarez, al crearse un Registro, y dentro de  su Ley org&nicaln, en su 

articulo tercero se establece que todos 10s habitantes de la Republica 

Mexicana estaban obligados a inscribirse en el Registro; establecibndose una 

limitaci6n a no poder ejercer sus derechos civiles; como se observa del 

l"!bbidcm. pp. 38 y 41. 
lu IBARROLA, Antonio. Op. Cit. p. 109. 
1% Cfr. Ley Orgdnica del ~ e ~ i s t r o b e l  Estado Civil del27 de enero de 1857. 



articulo 4 de  la citada Ley Organica que serialaba: 

" ... a1 otorgarse cualquier escritura ~ubl ica ,  asi como para hacer valer 

el derecho hereditario y cualquier contrato, se harB constar la inscripci6n 

con el certificado que de  ella deba dar el oficial del estado civil""j. 

La Ley en comento mencionaba en su articulo 1 2  cuBles eran 10s actos 

civiles, sefialando 10s d e  nacimiento, matrimonio, adopcidn y arrogacibn, el 

sacerdocio, la profesi6n de  algun voto religiose, temporal y perpetuo, y la 

muerte 

Un articulo mas que regul6 la situaci6n de 10s menores fue  el 73, del 

mismo ordenamiento'36, que establecia que eran efectos civiles para el caso 

de la legitimidad d e  10s hijos, la patria potestad, el derecho hereditario, las 

ganancias, la dote, las arras y las demhs acciones que competen a la mujer, 

la administraci6n de  la sociedad conyugal que corresponden al marido, y la 

obligaci6n de  vivir d e  uno. 

La Ley OrgBnica del Registro del Estado Civil de 28 de julio de  1859, 

que derog6 a la anterior de  1857, en su primer articulo estableci6 a 10s 

jueces del estado civil, los cuales tendrian a su cargo la averiguacibn y 

mod0 de  hacer constar el estado civil de  todos 10s mexicanos y extranjeros 

residentes en el territorio national, por cuanto concierne a su nacimiento, 

adopci6n, arrogaci6n, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. 

En la kpoca del Imperio de  Maximiliano se crearon d i ~ e r s a s  leyes que 

buscan contrarrestar a las de reforma, tal es el caso de la Ley del Registro 

del Estado Civil del Imperio de uno de  noviembre d e  1865, que en materia 

de  regulacibn de  menores no  hizo modificaciones, sino especialmente sobre 

el matrimonio, de las cuales no haremos mas comentarios por no  ser parte 

'3' Cir. Ley OrgBnica del Kegiztro Del Estado Civil dcl27 de enero de 1857. 
IM Cfr. Ley Orgdnica del Registro Del Estado Civil del27 de enero de 1857. 



d e  nuestro obietivo. 

3.7.2 C6digo Civil de 1870 

Este Cbdigo en su titulo cuarto nos habla dc las actas del estado civil 

comprendiendose las de  nacimiento, reconocimiento de hijos naturales, 

tutela, emancipaci6n, matrimonio y defunci6n. Esto en lo que respecta a laS 

actas que deben existir y que reconocia el C6digo d e  1870, ademas nos 

menciona "la mujer debe vivir con su marido" y "El marido debe proteger a 

la mujer; esta debe obedecer a aquel, asi en lo domestico como en  la 

educaci6n de  10s hijos y en la administraci6n de  10s bienes". 

Esta, como se observa, es una legislacidn que  regula una familia 

patriarcal en la cual se transfieren todos 10s derechos de  control al padre, 

pero claro ya no de carhcter absoluto como lo mencionee en la regulaci6n 

que sobre 10s menores se aplicaba en la antigiiedad. 

El maestro Sanchez Medal comenta que la Ley: "Otorgb al padre en 

exclusiva la patria potestad sobrc 10s hijos, ya que s610 a falta de 01, podia 

la madre entrar al ejercicio de  esa potestad (articulo. 392-1 y 393)."'37 

Este Cbdigo hizo una clasificacibn de  10s hijos en legitimos y en  hijos 

fuera dcl matrimonio, continuando con la clasificaci6n d e  castigo que en la 

antigiiedad se utilizo con frccuencia, esto en sus Articulos 383 y 3460 a 3496 

tal y como lo seAala el maestro Sanchez Medal "Clasific6 a 10s hijos en 

legitimos y en 10s hijos fuera del matrimonio, subdividiendo a estos ultimos 

en hijos naturales y en hijos espurios "ex-fzefnrio ?>el dnn~nrmfo coitrr", o sea, 

adulterinos e incestuosos, principalmente para conferirles derechos 

137 SANCHEZ MEDAL Ramon, Las Grandes Cambios en cl Derecho dc Fnrniiia en Mulexico, Ed. 
Porrria. Mexico, 1979 p. 15. 



hereditarios en diferentes proporciones en  raz6n de la diversa categoria a 

quc pertenecian".'38 

lncluyendose en esta regulaci6n como un c6digo de infamia para 10s 

nrenores, como si estos hubieren tenido la culpa de  las faltas o descuidos de 

sus padres, castigando al menor por algo que no habia hecho. 

Ademas de que en estas leyes se  le consideraba a la mujer como un 

ser inferior incapaz de cuidar a su propio hijo siendo que esta es la que con 

mayor frecuencia se  encarga de  10s cuidados y la educacibn basica que la 

familia le da, esto lo podemos observar especificamente en el articulo 392, 

fracci6n 1 que menciona que la patria potestad del menor se le concedia al 

padre exclusivamente y solamente a falta de este se  le concedia o lo ejercia 

la madre. 

El maestro Sanchez Medal seAala que: "Este C6digo instituyb 10s 

herederos necesarios o forzosos mediante el sistema de las legitimas -0 

porciones- hereditarias que, salvo causas excepcionales de que no se 

hiciere testamento, se asignaban por ley en diferentes cuantias y 

combinaciones a favor de 10s descendientes y de los ascendientes del autor 

de la herencia" (art. 3460 a 3496)'39. 

3.7.3 Ley sobre Relaciones Familiares d e  1917. 

Foe expedida por Venustiano Carranza, y se consider6 con vicios de 

origen "por haber sido expedida y promulgada cuando ya existia un 

congreso a quien correspondfa darle vida"."0 

Existieron cinco innovaciones principales que esta Ley hizo sobrc las 

Idem. 
1" Ibidem. pp. 15.16. 
"0 CHAVEZ ASENCIO, Op. Cit, p. 81. 



anteriores, primero, formu16 la misma definici6n de matrimonio que el viejo 

C6digo Civil de 1870, substituyendo solamente el adjetivo indisoluble por 

el de disoluble, "contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, que 

se unen con vinculo disoluble para perpetuar la especie y ayudarse. a llevar 

el peso de la vida"."' 

Segunda innovaci6n.- Al igualar dentro del matrimonio a1 hombre y 

la mujer suprimiendo la patria potestad marital y confiriendo a ambos 

consortes la patria potestad, distribuyendo las cargas del rnatrimonio, 

porque impuso ademAs al marido ,el deber d e  dar alimentos a la mujer y 

hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, esto 

consagrado en su articulo 42, a la mujer la obligaci6n de atender a todos 10s 

asuntos domksticos (articulo 44). 

Tercera, borr6 la distinci6n entre hijos naturales e hijos espurios, 

(todos 10s demas) pero dispuso que s610 tendran derecho a llevar el apellido 

del progenitor que 10s habia reconocido y ademas d e  que omiti6 consignar 

el derecho a alimentos y el derecho a heredar en relaci6n con dicho 

progenitor. 

Asimismo concedi6 la acci6n de investigacibn de la paternidad, no 

s61o en los casos de rapto o violaci6n, en 10s que ya existia la posesi6n de 

estado de hijo natural, sino en 10s que se tuvieran otras pruebas, y un 

principio de prueba por escrito. 

Cuarta, se incorpor6 la instituci6n de la adopci6n en nuestro derecho 

civil, siendo que la misma habia sido desconocida por Justo Sierra en su 

anteproyecto de C6digo Civil por considcrarse enteramente inutil y fuera 

de nuestras costumbres, por lo que se le habia omitido en 10s Cbdigos 

Civiles de 1870 y 1884. 

141 SANCI-IEZ MEDAL, Op. Cit. p. 28. 



Quinta, sustituyb el regimen legal d e  gananciales, por el rkgirnen 

legal de separaci6n de bienes (270 a 274). 



1.a convenci6n sobre los derechos del nifio, fue  adoptada para firma, 

ratificaci6n o adhesi6n, por la resoluci6n 44/25 de la Asamblea General de 

la ONU de 20 de noviembre de 1989. En vigor general a partir del 2 de 

septiembre de 1990, conforme al articulo 49 de  la propia convenci6n. 

Fue depositado el instrumento de ratificacibn por Mexico el 21 de 

septiembre de 1990, publicada en el Diario Oficial de  la Federaci6n el 25 de 

enero de 1991, entrando en vigor para toda la Republics Mexicana el 21 de 

octubre de 1990. 

Los principios que la presente convenci6n, sefialan el sentido y el 

espiritu del tratado, la intenci6n que tuvieron 10s estados partes a1 

adherirse y firmar la convenci6n, ademAs de plasmar 10s principios 

generales de la ONU en general, para lograr entender y explicar con base a 

estos principios los articulos que conforman la Convenci6n Sobre los 

Derechos del Niiio. 

4.1.1 Principios Generales 

Carta de las Naciones Unidas 

Nosotros 10s pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a 

las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces duranle 

nueslra vida ha infligido a la Humanidad sufrimienlos indecibles, a reafirmar la fe 

en 10s derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 

naciones grandes y pequeflas, a crear condiciones bajo las cuales puedan 

manlenerse la justicia y el respelo a las obligaciones emanadas de 10s lrarados y 
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de olras fuenfes del derecho inlernacional, a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida denlro de on conceplo mas amplio de la liberfad. y con 

tales finalidades a practicar la lolerancia y a convivir en paz corno buenos 

veCinOs, a unir nueslras fuerzas para el mantenimienlo. de la par y la seguridad 

internacionales, a asegurar, medianle la aceplacidn de principios y la adopci6n de 

metodos, que no se usard: La fuerza armada sino en servicio del inter& comlin, Y 

a empiear un mecanismo inlernacional para promover el progreso econ6mico y 

Social de fodas ios pueblos hemos decidido a uni r  nuestros esfuerzos para 

realizar estos designios. 

Las primeras consideraciones a este respecto, se  traducen en el 

derecho de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre las 

naciones, 10s cuales son valores a la no-discriminaci6n o a la igualdad 

juridica entre 10s pueblos y ademds entre las personas, tomando en 

consideraci6n para estas aseveraciones lo  que el mismo texto anterior hace 

de  la dignidad y el valor a la persona humana, visiones ius naturalistas 

acerca del hombre. 

En relacibn con la igualdad solo comentaremos lo que el maestro 

lgnacio Burgoa ha dicho, "la igualdad corno garantia individual tiene coma 

centro de imputaci6n a1 set hurnano en cuanto tal, es decir, en su 

implicaci6n de  persona, prescindiendo de  la diferente condicibn social, 

econ6mica o cultural en que se encuentra o pueda encontrase dentro de  la 

vida ~omunitaria." '~2 

Tambien se hace referencia especial a 10s derechos humanos, para lo 

cual enunciaremos un concepto ius naturalists del mismo: Los derechos 

humanos son aquellas facultades y prerrogativas inherelites a la persona 

humana, que le corresponden por su propia naturaleza para asegurar su 

pleno desarrollo dentro de  la sociedad organizada, nlismo que debe ser 

'4' BURGOA, Ignacio, "Las Garantias Individuales", 27' ed.. Ed. Pornia, hlexico 1995. p 256. 
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reconoc ido  y respetado p o r  e l  p o d e r  p u b l i c 0  o l a  au to r idad .  a l  ser 

garan t izado p o r  e l  o r d e n  j u r i d i c 0  pos i t i vo .  

En el  an te r io r  concept0 se menc iona  q u e  p a r a  que  exis ta e l  desa r ro l l o  

d e l  h o m b r e  en  l a  sociedad organizada, es necesario e l  respeto d e  10s 

derechos humanos, este desar ro l lo  es t an to  social, c u l t u r a l  c o m o  econ6mico .  

Lo cua l  nos  s e r h  p a r a  re lac ionar  e l  tema d e  nues t ra  tesis c o n  las 

caracterist icas sociol6gicas d e l  m i smo .  

PROP~SITOS Y P R l N C l P l O S  

Articulo 1 

- LOS Propdsitos de las Naciones Unidas son: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: Tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir aclos de 

agresidn u otros quebrantamientos de la pal; y lograr por medios paclficos, y de 

conlormidad con 10s princpios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste 0 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz; 

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en e l  respeto a1 

principio de la igualdad de derechos y a1 de la libre determinacidn de 10s pueblos, y tomar 

otras medidas adecuadas para fortalecer la p a l  universal; 

3. Realizar la cooperacidn internacional en la solucidn de problemas 

internacionales de cardcter econbmico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y 

estlmulo del respeto a 10s derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. 

sin hacer distincibn por motivos de raza, sexo, idiorna o religibn; y 

4. Servir de centro que armonice 10s esfuerzos de las naciones por alcanzar estoS 

propdsifos comunes. 

Artlculo 2 

Para la realizacidn de 10s Propbsitos consignados en el Artlculo 1, la 

Organizacidn y sus Miembros procederBn de acuerdo con 10s siguientes Principios: 

1. La Organizacidn esla basada en el principio de la igualdad soberana de fodos 

sus Miembros. 

2. Los Miembros de la Organizacidn, a fin de asegurarse 10s derechos y 

beneficios inherentes a su condicidn de tales. cumplirdn de buena fe las obligaclones 

conlraidas por ellos de conformidad con esta Carla. 

3. Los Miembros de la Organizacibn arreglaran sus controversias internacionales 



por medios pacificos de la1 manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 

internacionales ni la justicia. 

4.  Los Miembros de la Organizacidn, en sus relaciones internacionales, se 

abstendrdn de recurrir a la amenaza o a1 uso de la fuerza contra la integridad territorial 0 

la independencia polltica de cualquier Eslado, o en cualquier olra forma incompatible con 

10s Propdsifos de las Naciones Unidas. 

5. Los Miembros de la Organizacidn prestaron a Bsla toda clase de ayuda en 

cualquier accidn que ejerza de conformidad con esta Carla, y se abstendrdn de dar 

ayuda a Eslado alguno contra el cual la OrganizacMn estuviere ejerciendo accidn 

preventiva o coercifiva. 

6. La Organizacidn hard que 10s Estados que no son Miembros de las Naciones 

Unidas se conduzcan de acuerdo con esfos Princpios en la medida que sea necesaria 

para mantener la paz y la seguridad internacionales. 

7. Nlnguna disposicidn de esla Carta auforizard a las Naciones Unidas a intervenir 

en 10s asuntos que son esencialmente de la jurisdiccidn inferna de 10s Estados, ni 

obligard; a 10s Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme 

a la presente Carta: pero este principio no se opone a la aplicacidn de las medidas 

coercitivas prescritas en el Capllulo VII. 

Estas consideraciones son simplemente enunciadas para poder hacer 

una referencia especifica en el desarrollo de  la presente tesis en capitulos 

posteriores 

Cooperation International Econ6mica y Social 

Ari iculo 55 

Con el propdsito de crear las condiciones de estabilidad y bienesfar necesarias 

para las relaciones pacificas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto a1 

principio de la igualdad de derechos y a1 de la libre determinacidn de ios pueblos, la 

Organizacidn promoverd: 

a. Niveles de vida mds elevados, trabajo permanenfe para fodos, y condiciones de 

progreso y desarrollo econdmico y social; 

b. La solucidn de problemas internacionales de cardcter econbmico, social y 

sanitaria, y de otros problemas conexos; y la cooperacidn international en el orden 

cultural y educativo; y 



C. El respelo universal a 10s derechos humanos y a las libertades fundamentales 

de todos, sin hacer distinci6n por molivos de raza, sexo, idioma o religion, y la 

efecfividad de fales derechos y libertades. 

Derivado de este articulo hacemos las siguientes consideraciones e 

interrogantes, en el inciso (a) se nienciona las condiciones de progreso, es 

obvio que no se especifica en que sentido se hace. Si progreso es la acci6n y 

efecto de crecer, lo que nos podemos preguntar es hacia ddnde crecer, 

porque tener mejores condiciones de vida es vivir con mayor comodidad o 

mejores servicios, pero el progresar es un  valor subjetivo cultural, e incluso 

personal, en este deberia incluir la consideracidn de que este progreso debe 

ser atendido s e g h  la sociedad a la que se hace referencia y en lo referente 

al desarrollo social bajo que valores establecer un desarrollo social si no lo 

es seglin la sociedad de la que se habla. 

4.1.2 Principios Especiales 

Estos son 10s principios especiales que para la presente convenci6n se 

hace referencia, consagrando el predominio de  10s derechos humanos y de 

la dignificacidn de la persona humana como primordiales para la presente 

convenci6n. y como la forma de conseguir 10s objetivos enunciados en la 

presente. 

"considerando que, de conformidad con 10s principios proclarnados 

en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justic~a y la paz en el 

mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrinseca de 10s 

derechos iguales e inalienables de todos 10s rniembros de la familia 

humana," 

"teniendo presente que 10s pucblos de  las Naciones Unidas han 

reafirniado en la Carta su fe en 10s derechos fundamentales del hombre y en 

la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover 



el progreso social y elevar el nivel d e  vida dentro de  un  concepto m6s 

amplio de  la libertad," 

En este se establecen 10s derechos humanos desde una perspectiva ius 

naturalists, en la cual el respeto a las libertades fundamentales del hombre 

son el principio fundamental para lograr el desarrollo de 10s paises 

llevando esto a la familia, como un principio de  desarrollo en este grupo 

social. 

"Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado 

en la Declaraci6n Universal d e  Derechos Humanos y en 10s pactos 

internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene todos 10s 

derechos y libertades enunciados en ellos, sin discriminaci6n alguna, por 

rnotivo de  raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n politica o de  otra 

indole, origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier 

otra condici6n" 

A lo largo de  este capitulo observaremos 10s articulos especificos 

respecto de  este principio a la no-discriminaci6n, especialmente referida al 

menor. 

"Recordando que en la declaracibn universal de  derechos hulnanos 

las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales," 

En este principio, como en otros que  ser6n enunciados m6s adelante, 

se observa un  inter& especial en el menor, ademas de  que observaremos a 

lo largo de este capitulo, cuales son 10s cuidados cspecialcs a lo que este 

principio se refiere. 

"Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de  la 

sociedad )' mcdio natural para el crecimiento y el bienestar de  todos sus 

miembros, y en particular de  los niiios, debe recibir la protecci6n ): 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades 

dentro de  la comunidad," 
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En este principio nos encontramos la aseveraci6n de  que la familia es 

el grupo fundamental de  la sociedad, esto lo vimos en el capitulo segundo 

al observar las funciones de la familia; a continuaci6n solo serialaremos el 

por qu6 basic0 por el cual este razonamiento es tan citado, la cual no se 

menciona en la Convenci6n. 

La familia sigue siendo un elemento vitalmente importante d e  la 

estructura social, ya que sus miembros tienen la responsabilidad principal 

del tiempo y el nlimero de concepciones de  nuevos miembros de  la 

sociedad, asi como de  su sostenimiento y su primera socializaci6n, ademis  

de  ser la familia la unidad normal en que se reunen y distribuyen 10s 

recursos para el consumo, a cuyo derredor se organiza la residencia y se 

ejecutan las tareas domesticas. Sus miembros constituyen entre si la fuente 

principal de relaciones afectivas y adscriptivas dentro d e  una sociedad 

predominantemente competitiva, sus  miembros tienen tambien la carga 

principal de la satisfacci6n de  muchas necesidades peculiares de  10s 

miembros de la sociedad, que caen fura del alcance de  10s organismos 

organizados.'~3 

"Reconociendo que  el niAo, para el pleno y armonioso desarrollo d e  

su personalidad, debe crecer en el seno de  la familia, en un ambiente de  

felicidad amor y comprensi6n". 

Esto es importante porque la familia es el principal 6rgano d e  

socializaci6n del menor por el cual puede desarrollar sus  capncidades y 

desempefiar 10s futuros papeles de  adulto, 10s cuales formarin la 

personalidad del menor para la normal convivencia social. 

"Considerando que el niAo debe estar plenamente preparado para 

una vida independiente en sociedad y ser educado en el espiritu de  10s 

143 ANDERSON hlichael, Op. Cit. p. 7 



ideales proclamados en la Carta de  las Naciones Unidas y en particular, en 

un  ambiente de felicidad, amor y comprensi6n," 

"Teniendo presente que, como se indica en la Declaraci6n de 10s 

Derechos del Niiio, el niiio por su falta d e  madurez fisica y mental, neccsita 

proteccibn 1. cuidados especiales, incluso la debida protecci6n legal, tanto 

antes como despues del nacimiento," 

Esto es necesario porque el hombre no nace, sino se hace hombre a 

travks de  la convivencia cotidiana con su familia, 10s cuales le enseiien lo 

que debe de  saber y hacer, sino experimentaria el caso de ser un niiio feroz, 

en el cual el nifio se  comporta como un  animal, tanto en ademanes coma en 

conducta. 

"Recordando lo dispuesto en la declaraci6n sobre 10s principios 

sociales y juridicos relativos a la protecci6n y el bienestar de  10s niiios; con 

particular referencia a la adopci6n y la colocaci6n en hogares de  guarda, en 

10s planos nacionales e internacionales; las reglas minimas de  las Naciones 

Unidas para la administraci6n de  justicia de  menores; y la declaraci6n sobre 

la protecci6n de  la mujer y el nifio en estados de  emergencia o de  conflict0 

armado," 

Es casi una necesidad la de  ubicar a niiios en hogares donde suplan 

las funciones de  su familia biol6gica, para suplir las funciones b6sicas de  la 

familia. 

"Reconociendo que en todos 10s paises del mundo hay niiios que 

viven en condiciones excepcional~nente ~iificiles y que esos niiios necesitan 

especial consideraci6n." 

"Teniendo debidamente en cuenta la importancia de  las tradiciones y 

10s valores culturales de cada pueblo para la protecci6n y el dcsarrollo 

armonioso del nifio," 

Este punto toma especial importancia al observarse la necesidad de  la 

socializaci6n del niiio dentro de  su anibiente social, puesto que si el niiio 
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fuera socializado de  una manera diversa a este grupo, su desempeAo en la 

comunidad seria deficieite no solamente en el aspecto econ6mic0, sino 

social y esto le podria acarrear una disfunci6n social ademas de  trastornos 

en su personalidad. 

"Reconociendo la importancia de  la cooperacihn internacional para el 

mejorarniento de  las condiciones d e  vida de  10s nifios en todos 10s paises, en 

particular en los paises en desarrollo," 

Estos principios nos ayudaran a definir el alcance y la direccihn dc  los 

articulos de la convenci6n y asi lograr su estudio a la luz d e  las 

caracteristicas sociol6gicas que al menor se  le irnputan. 

4.2 PRINCIPALES DERECHOS QUE PROCLAMA. 

4.2.1 Derecho a la no discriminaci6n. 

"El concept0 juridic0 de  igualdad juridica, esta integrado por la 

propia personalidad humana en su  aspecto universal abstracto, eliminando 

toda diferencia entre grupos humanos e individuos desde el punto de  vista 

de  la ram, nacionalidad, religi6n, posici6n econ6mica, etc ... se traduce en 

un  elemento eminentementc negatioo: ausencia de distincioncs y 

diferencias cntre 10s hombres en cuanto tales."'" 

Ademas, agrega el autor, que esta garantia es una de las prerrogativas 

fundamentales del hombre, y que es un  elemcnto indispensable para el 

desenvolx.imiento d e  su personalidad y el logro de su felicidad. 

En un primer momento se dice que la convenci6n se aplicara a cada 

BURGOA, Ignacio,Op. Cit., p. 255. 
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niiio sujeto a su jurisdicci6n (articulo 2.1) sin distinci6n alguna de las 

caracteristicas personales, culturales, etnicas o econ6micas de  estos. 

Pero no s61o se habla de  una actitud negativa de  no dis t incih,  sin0 

ademds d e  una acci6n. en el articulo 2.2 se seiiala que el estado debe 

garantizar la protecci6n del menor contra toda forma de  discriminacihn e 

incluso castigo por causa de  la condic ih ,  las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de  sus padres, tutores o familiares. 

Nos encontramos con otro elemento, en el cual no  s61o se prescribe la 

discriminacion por la condici6n personal del menor, sino tambien aquella 

que pueda ser causada por aquellas personas que fungen como familia 

(padres, tutores o tamiliares), aunque deberia ser una consideraci6n general 

hacia tocia persona que realizare funciones de  cuidado hacia el menor, y no 

unicamente a 10s anteriormente citados. 

En el articulo 7.1 Se resalta la importancia del derecho del menor a 

ser inscrito despuks de  su nacimiento, el derecho a un  nombre y a una 

nacionalidad, buscando con ello no dejar a1 menor en calidad de  apatrida 

(sin nacionalidad), lo cual limitaria las prerrogativas de  este frente a1 

estado, a1 no  tener 10s derechos que este ~i l t imo reconoce a sus integrantes. 

En la Declaraci6n de 10s Derechos del NiAo, proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el veinte de noviembre de mil 

novecientos cincuenta y nueve, se reconoce de igual manera el derecho a no 

ser discriminado por motivos d e  raza, color, sexo, idioma, re l ig ih ,  

opiniones politicas o de otra indole, origen nacional o social, posici6n 

econ6mica, nacimiento u otra condicion. ya sea del propio niAo o de su 

familia, ademds de una protecci6n contra aquellas prBcticas que puedan 

fomentar la discriminaci6n, incluyendo la necesidad de  educar a1 menor en 

un espiritu de  comprensi6n y tolerancia, para un mejor desen:.ol\~imiento 



social.145 

En la Convenci6n Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto d e  San 

Jose d e  Costa Rica)'a, se  establece el ya conocido principio d e  igualdad 

entre 10s hijos nacidos fuera del matrimonio y 10s habidos dentro Je el, el 

cual debe entenderse como el derecho de 10s menores nacidos fuera de  

matrimonio a no ser objeto de  distincibn -discriminaci6n-. 

4.2.2 Libertad de Asociacibn 

El maestro Burgoa indica que: "por derecho de  asociaci6n se  entiende 

toda potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una 

entidad o persona moral, con sustantividad propia y distinta d e  los 

asociantes y que tiende a la consecuci6n d e  determinados objetivos, cuya 

realizaci6n es constante y permanente. La libertad de  asociacidn, al 

ejercitarse, engendra las siguientes consecuencias: A) creaci6n de  una 

entidad y substantividad juridicas propias y distinta a la de  sus miembros y 

B) prosecucibn de fines u objetivos permanentes y constantes."'." 

Del mismo rnodo, la Convenci6n Sobre 10s Derechos del Nifio. 

reconoce la libertad de reuni6n, debiendo entenderse que: "simplemente se 

trata de una pluralidad de  sujetos desde un mero punto de  vista aritmktico, 

por lo demas, tiene lugar a virtud d e  la realizaci6n de un fin concreto y 

determinado", lo cual no implica que las personas que se uncn, con un fin 

concreto, pretendan crear una entidad moral, como es en la asociacibn. 

En la observacion de  estos derechos. la Convention establcce una 

"5 Cfr. Principios 1 y 10 de la Declaraci6n de los Dercchos del Nifio. 
I46Suscrita en San Jose de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en vigor para Mexico el 24 de 
maizo dc 1931. 
147 BURGOA, Ignacio; Op. Cit., pp. 380-381. 
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actitud negativa por parte del Estado, consistente en que no se impongan 

restricciones al ejercicio de estos derechos, salvo que sea en inter& de la 

seguridad nacional o publica, el orden pitblico, la protecci6n a la salud, la 

moral publica o la protecci6n a 10s derechos de terceros; como se observa en 

el articulo 15, puntos 1 y 2. 

4.2.3 Derecho a tener una Familia y un Ambiente Social 

En el principio 6 d e  la Declaraci6n de 10s Derechos del Nifio, se 

resuelve que para el desarrollo de la personalidad es necesario que el menor 

crezca al amparo p bajo la responsabilidad de sus padres. 

En tanto que en la Declaraci6n sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 

Social se seiiala a la familia como la unidad basica d e  la sociedad y medio 

natural para el desenvolvimiento y bienestar d e  todos sus miembros. 

especialmente 10s niiios y 10s j6venes. 

De lo anterior y d e  las consideraciones vertidas en el capitulo 

segundo, en el sentido de que solamente la familia puede cumplir con las 

exigencias emocionales y d e  seguridad que el individuo requiere para el 

correct0 desarrollo d e  su personalidad y socializaci6n, se hace l6gico pensar 

que no existe una mejor instituci6n que la familia para desempeiiar las 

funciones que ksta realiza. 

Asi, en la convention objeto d e  anAlisis, se considera la importancia 

d e  la familia, como lo sefiala el articulo 7.1, que en su itltima parte establece 

que el niiio debe conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, mientras que 

en el 8.1 se seiiala el respeto del menor a prcservar sus relaciones familiares 

y en relaci6n con el articulo 10.1 tambien seiiala el derecho del menor cle 

mantener relaciones personales y contacto directo con alnbos padres. 

Mientras que el derecho a un ambiente social es encontrado en el 

respeto a la cultura y educaci6n que 10s padres otorguen a sus hijos, totla 
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vez que el menor debe ser educado para desenvolverse en un ambiente 

social determinado, para asi lograr un correcto desempeiio del rol del 

menor, evitando la pkrdida d e  su  cultura, o aprendizaje del 

comportamiento que ese arnbiente social espera del menor. 

Asi, en el articulo 5 se  proclarna el respeto a 10s derechos y deberes 

de  10s padres o persona encargada, de  impartirle direcci6n y orientaci6n 

apropiadas, mientras que en el articulo 14.2 se  resalta el derecho d e  10s 

padres a guiar al niAo en el ejercicio de su libertad de  conciencia y religibn, 

que deben ser entendidos coma parte de  la cultura del menor para su  

correcto desenvolvimiento social. 

Todo lo anteriormente dicho en este tema debera ser confrontado con 

el capitulo segundo de  la presente tesis. 

4.2.4 Derecho a la Informaci6n. Expresi6n y libertad de  Pensamiento. 

Al parecer del maestro Burgoa la libertad de expresi6n se  refiere a: 

"el individuo tiene la potestad juridica de  hablar sobre cualquier meteria 

sustentando cualquier criteria, sin que el Estado y sus autoridades le 

impidan o le restrinjan ese derecho. Por consiguiente, la obligaci6n cstatal, 

estriba en una abstenci6n de  parte del sujeto pasivo"'48 

En rclacion con esto, la ConvenciOn arnplia la libertad de  expresihn y 

aAade la libertad de  buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de  todo 

tipo, pudiendo ser exteriorizados por cualquier media, tal como lo seiiala el 

articulo 13.1. 

Por otro lado en el articulo 12.1 se garantiza el derecho de  expresar 

opinidn libre en todos los asuntos quc afectan a1 niAo, con la variante d e  

Mu Ibidem, p. 350. 



que esta sea tomando en cuenta la edad y madurez del niiio, siempre que 

este se encuentre en condiciones de  formarse un juicio propio. Con tal fin 

la ConvenciOn da a1 nirio la oportunidad de  ser escuchado en todo 

procedimiento judicial o administrativo que afecte a1 nifio. 

La libertad rie pensamiento se  relaciona mucho con la libertad de 

expresar las ideas, ya que estas ideas son las que su  libre pensar desarrolla 

y concibe, es importante decir que para que exista una limitaci6n a1 pensar 

es necesaria su exteriorizacidn, puesto que nadie puede pensar por otro o 

saber lo que este piensa o considera, por tanto la libertad de  pensamiento es 

simplemente un enunciado para resaltar la importancia del respeto hacia las 

creencias d e  10s otros y el derecho que  todo hombre tiene de  poder captar la 

realidad a su modo y no ser discriminado por ello. 

El articulo 14.1 seiiala la obligaci6n del Estado a respetar el derecho 

del nirio a la libertad de  pensamiento, conciencia y religibn, ademis de  un 

respeto hacia 10s derechos de  los padres de  formar su pensar, conforme a la 

evoluci6n de  sus facultades. 

Referente a la libertad d e  informacidn ya vimos que es parte del 

derecho de  expresibn consagrado en el articulo 13.1; en su connotacidn mas 

generalizada, inforrnacibn es el acto de enterar o dar noticia de algun 

suceso, situaci6n o persona, pero existe otro aspecto en que la convenci6n 

establece un derecho a la informacidn y 6sta es referente al derecho del 

menor separado d r  uno o ambos padres como resultado de una medida 

adoptada por un Estado, como la detencion, el encarcelamiento, el exilio, la 

deportacidn u otras posibles, el Estado debera proporcionar, cuando se le 

pida, informacidn basica acerca del paradero rlel familiar o familiares 

ausentes incluido en su articulo 9.4. 
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4.2.5 Derecho del menor a1 desarrollo fisico y mental 

La Constituci6n Politica d e  10s Estados Unidos Mexicanos, en su 

articulo cuarto establece que: "Es deber de los padres preservar e lderecho  

de 10s menores a la satisfacci6n de sus necesidarles y a la s a l u ~ l  fisica y 

mental. La ley determinara los apoyos a la protecci6n de  10s nienores, a 

cargo de las instituciones p~lblicas." 

Los deberes relativos a1 cuidado y protection d e  10s menores, a cargo 

de  sus padres se encuentran establecidos en el c6digo civil, lo cual f ue  

comentado en el capitulo primer0 de  la presente tesis d e  licenciatura, 

contando ademss con algunas convenciones en las que Mexico ha s ido 

parte, como la que estamos estudiando en  estos momentos. 

Podemos distinguir dentro de  este punto tres direcciones, hacia las 

cuales se encuentran dirigidas las obligaciones de la Convenci6n, la primera 

es una gama de derechos y obligaciones de 10s padres, la segunda una 

obligaci6n del Estado, y la tercera una obligacibn d e  las instituciones d e  

asistencia publicas o privadas. 

A) Derechos y Obligaciones de  10s Padres. 

El articulo 5 scAala la obligaci6n de una orientacihn y direcci6n 

apropiadas, en concordancia con las costumbres locales, y la evoluci6n d e  

sus facultades, mientras que en el articulo 14.2 se  establece el respeto de 10s 

derechos y deberes de 10s padres de  guiar a1 nifio en el ejercicio de  sus  

derechos. 

En el articulo 27.2 se establece la necesidad de que  10s padres 

proporcionen, dentro de  sus posibiiidades y rnedios econ6micos, las 

condiciones de  vida que Sean necesarias para el desarrollo del nitio. Y en el 

articulo 18.1 se otorga preponderancia a que ambos padrcs tienen 

obligaciones comunes en lo relativo a la crianza y desarrollo del nitio. 

B) Obligaciones del Estado. 
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El Estado debe asegurar al nine la protecci6n y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar (articulo 3.2), ademas de garantizar el 

desarrollo del niiio (articulo 6 . 2 ) ,  respetar el derecho a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, 

asi como restablecerlas cuando estas hayan sido vulneradas (puntos l y  2 del 

articulo 8). 

El Estado debe proteger al niiio contra toda forma d e  perjuicio o 

abuso mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotacion (19.1). 

Asimismo, ha de  reconocer el derecho rlel niiio a un  nivcl de vida adecuado 

para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social y se obliga a 

adoptar las medidas necesarias para ayudar a 10s padres a cumplir con este 

derecho, y en caso necesario, proporcionar asistencia material y programas 

de  apoyo (articulo 27, puntos 1 y 3). 

El articulo 32.1 seilala que el Estado reconoce el derecho del niiio a la 

protecci6n contra la explotacidn econdmica y el desempeilo d e  cualquier 

trabajo que  pudiera ser peligroso o entorpecer su educacion, o incluso, 

aquel que sea noci\.o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o 

social. Ademis rie que el Estado debera adoptar todas las medidas 

apropiadas para promover la recuperacion fisica y psicolbgica, ademis de 

una reintegration social del niAo victima d e  cualquier forma de  abandono, 

explotaci6n o abuso tal conio lo seilala el articulo 39. 

C) Obligaci6n de las instituciones de  Asistencia 

La ley sobre el sistema nacional de  asistencia social en su articulo 15 

relativo a las funciones en su fraccion IV seiiala: "Promover e impulsnr el 

sano crecimiento fisico, mental y social de  la niiiez" 

El articulo 3.3 de  la Convention seiiala que  en las instituciones de 

scrvicin y cuiclacio para la protecci6n del nitio, se debe tener una 

supervisi6n adecuada. Mientras que  el articulo 18.2 establece que se debe 

prestar asistencia a 10s padres para el desempeiio d e  sus funciones. 



4.2.6 Derecho a la Educacion 

A continuaci6n enunciaremos algunos articulos de  la ley general de  

educacion para precisar cuales son las funciones, principios y bases en que  

la educacion se encuentra fundada y debe otorgarse a 10s mexicanos. 

ARTICULO 2 O . -  Todo individuo tiene derecho a recibir eriucacion p, 

por lo tanto, todos 10s habitantes del pais tienen las mismas oportunidades 

de  acceso a1 sistema educativo national, con s61o satisfacer 10s requisitos 

que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

La misma ley nos da un  concepto acerca de  lo que tiebe ser la 

educaci6n y las funciones par las cuales existe. 

La educaci6n es medio fundamental para adquirir, transmitir !. 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribupe al desarrollo 

del individuo y a la transformaci6n d e  la sociedad, y es factor determinante 

para la adquisicion lie conocimientos y para formar al hombre, ile manera 

que tenga sentido de solidaridad social. 

ARTICULO 7 O . -  La educaci6n que  impartan el Estado, sus  

organismos descentralizados y los particulares con autorizacion o con 

reconocimiento d e  oalidez oficial de  estudios tendra, ademas ~ l e  los fines 

establecidos en el segundo parrafo del articulo 3". d e  la Constitucion 

Politica de los Estados Uniclos Mexicanos, los siguientcs: 

I.- Contribuir al dcsnr ro l lo  i l r t eg rn i  dei i i u f i r ~ i d r ro ,  para clue ejerza 

plenamente sus capacidades humanas; 

11.- Favorccer el desnr ro l lo  de fncrr l lndcs pnrn n d q ~ r i r i r  coriocirr i ieir los, asi 

como la capacidad de observacihn, analisis y reflexion criticos; 

111.- Fortalecer la conciencia d e  la nacionalidad y de  la soberania, el 

aprecio por la historia, los sirnbolos patrios y ]as instituciones nacionales, 

asi como la i ~ n l o r n c i d ~ r  de Ins t r n d i c i o r ~ e s  y pn r t i c~ r l n r i dndes  c r r l l ~ r r n l e s  de ins 
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diversns regiol~es del pois; 

IV: Promover, mediante la enseiianza de  la lengua nacional -el 

espaiiol-, un idioma comun para todos 10s mexicanos, sin menoscabo de  

protcger y proalover rl desnrrollo de ins leng~rns indigenns; 

V -  lnfundir el conocimiento y la prhctica de  la democracia como la 

forma dc  gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma 

d e  decisiones al mejoramiento d e  la sociedad; 

VI: Promover el valor de  la justicia, de  la observancia de  la Ley y d e  

la igualdad de 10s individuos ante &a, asi como propiciar el conocimiento 

de  10s Derechos Humanos y el respeto a 10s mismos; 

VI1.- Fomentar actitudes que estimulen la investigacibn y la 

innovacibn cientificas y tecnolbgicas; 

VIII.. lmpulsar la creaci6n artistica y propiciar la adquisicion, el 

enriquecimiento 1. la difusibn d e  los bienes y valores de  la cultura 

universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de  

la Naci6n; 

IX.- Estimular la educaci6n fisica y la practica del deporte; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en 10s individuos, para crear 

conciencia sobre la preservaci6n de la salud, la planeaci6n familiar y la 

paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 

a la dignidad humana, asi como propiciar el rechazo a 10s vicios; 

XI.- Hacer conciencia de  la necesidad de  un  aprovcchamiento racional 

de  10s recursos naturales y d e  la protecci6n del ambicnte, y 

XI1.- Fomentar nclillrdes solidnrins y positivas hacia el trabajo, el 

ahorro y el bienestar general. 

ARTICULO 38.- La education basica, en sus  tres niveles, tendra las 

aciaptaciones requeridas para responder a las ~:nrnct~risticnr i i~~gii is l iu~s y 

c~rltrrrnles de cndn rllro de 10s diuersos grlrpos ir~dige~rns del pais, asi colno dc la 

poblaci6n rural dispersa y grupos migratorios. 



ARTICULO 40.- La educaci6n inicial tiene como prop6sito favorecer 

el desarrollo fisico, cognoscitivo, afectivo y social de  10s menores de  cuatro 

aiios de  edad. Incluye orientaci6n a padres de familia o tutores para la 

educaci6n de sus hijos o pupilos. 

ARTICULO 42.- En la impartici6n d e  educaci6n para menores de  edad 

se tomarin medidas que aseguren al educando la proteccihn y el cuidado 

necesarios para preserunr su inlegridndfisicn, psicoldgicn y socinl sobre la base 

del respeto a su dignidnd, y que la aplicacibn de  la disciplina escolar sea 

compatible con su edad. 

La Convenci6n establece en su  articulo 28.1 que el Estado reconoce el 

derecho del niiio a la educacibn, por lo  cual sefiala algunas reglas para 

lograr este objetivo. 

Implantaci6n de la ensefiaza primaria obligatoria y gratuita para 

todos. 

El fomento de  la enseiianza secundaria, y procurar que sea gratuita o 

con planes de financiamiento. 

Hacer la enseiianza superior accesible a todos, basandose en la 

capacidad. 

Hacer que todos 10s niiios dispongan de informaci6n y orientaci6n en 

cuestiones educacionales y profesionales. 

Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de  deserci6n escolar. 

El Estado debera velar porque la disciplina escolar sea compatible con 

la dignidad humana del niiio. 

El articulo 29 sefiala el derrolero que la enseiianza debe seguir, e s  

decir, que la enseiianza debe estar encaminada a: el desarrollo dc la 

personalidad, aptitudes y capacidad fisica y mental del niiio hasta el 

maxim0 de  sus capacidades, la inculcaci6n del niiio por el respeto de  los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto a sus padres y 
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a su  propia identidad cultural, preparaci6n del menor para asumir su 

responsabilidad ante la sociedad, ademas del respeto al medio ambiente. 

Algunos de estos principios ya fueron adoptados o consagrados por 

la legislaci6n nacional vigente, pero es necesario acentuar la importancia de 

la socializaci6n del menor en diversos estatus, para asi lograr en el. una 

adaptacibn al constante cambio social. 

4.3 DERECHOS QUE PROTEGEN LA INTEGRlDAD Y LA VIDA DEL MENOR 

4.3.1 Derecho a la vida 

La protecci6n a la vida es indispensable en cualquier sistema, ya que 

de  esto depende la aplicaci6n d e  toda la gama d e  derechos y obligaciones. 

Si no  existe un sistema protector a la vida ipara qu6 servirian las normas 

protectoras del menor y su desarrollo?. 

El Estado -por estas razones- reconoce el derecho intrinseco a la 

vida, asi como a la supervivencia del menor (articulo 6 puntos 1 y 2), colno 

base fundamental para el cumplimiento de las demas obligaciones que de  la 

propia convenci6n se derivan. 

Derivado del mismo respeto a la vida, el Estado debe reconocer el 

derecho del nifio al disfrute del mas alto nivel posible de  salud y servicios 

para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitacihn dc la salud 

(articulo 24.1); mientras que en el articulo 24.2 se  cstablece que el Estado 

deber6 adoptar las medidas apropiadas para: la reducci6n de la mortalidad 

infantil, y en la niriez, asegurar la prestaci6n de la asistencia medica y la 

atenci6n sanitaria que Sean necesarias a todos los nifios, combatir las 

enfermedades y la malnutrici6n, asegurar la atenci6n prenatal y postnatal 

apropiada a las marires, ademBs d e  una atenci6n sanitaria preventiva. 
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Coma ultimo la Convenci6n sefiala que no se  impondra la pena 

capital ni la de prisi6n perpetua, sin posibilidad de  excarcelaci6n, por 

delitos cometidos por menores d e  18 aiios de edad; 

4.3.2 Derecho a la seguridad social 

Ley Del Seguro Social 

Articulo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el 

derecho a la salud, la asistencia medica, la proteccibn d e  10s medios de  

subsistencia y 10s servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo, asi como el otorgamiento de una pensi6n que, en su caso y previo 

cumplimiento de 10s requisitos legales, sera garantizada por el Estado. 

Articulo 3. La realizacibn d e  la seguridad social es t i  a cargo d e  

entidades o dependencias publicas, federales o locales y de  organismos 

descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demt5s 

ordenamientos legales sobre la materia. 

En estos articulos de  la ley del seguro social podemos ver la finalidad 

de la seguridad social, y quienes son 10s encargados d e  otorgar este 

servicio. 

Las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado 

o la proteccibn del menor deben cumplir las normas establecidas por las 

autoridades competentes, teniencio primordial importancia en materia de  

seguridad, sanidad, numero y competencia de  su personal, asi como en 

relaci6n con la existencia de  una supervisi6n adecuada como lo establece el 

articulo 3.3. 

Otra de  las obligaciones de  las instituciones de  asistencia social es la 

de prestar asistencia apropiada a 10s padres, para el desempefio de sus 

funciones en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niiio, asi como 



asegurar que 10s nitios de padres que trabajan tengan derecho a beneficiarse 

de 10s servicios e instalaciones d e  guarda de niAos.149 

El articulo 20.1 protege a 10s niiios que temporal o permanentemente, 

sc cncuentren prlvados de su medio familiar, o a aquellos que por su 

superior inter& se exija que no permanezcan en ese medio, el Estado debera 

brindarles protecci6n y asistencia especial. 

En 10s casos de nitios impedidos o discapacitados el Estado reconoce 

el derecho a recibir cuidados especiales. Asimismo, alentar6 y asegurara las 

prestaciones requeridas para que el niAo discapacitado disfrute de una vida 

plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, procurando que 

esta ayuda sea gratuita siempre que sea posible, tomando en cuenta la 

situaci6n econ6mica de 10s padres.lM 

Mientras que en el articulo 26 se reconoce el derecho del nlAo al 

beneficio de la seguridad social, estableciendo que estas prestaciones 

deberan concederse segun 10s recursos y la situacibn del niiio y de las 

personas que Sean responsables de 61, o en su caso, prestar ayuda a 10s 

padres o personas encargadas del cuidado del niAo para dar efectividad a 

estc derecho. 

4.3.3 Protecci6n del menor contratoda forma de abuso fisico o mental 

Respecto de la protecci6n de la integridad fisica y psicol6gica, el 

C6digo Civil para el Distrito Federal nos habla d e  una protecci6n especial 

contra actos de 10s lnie~nbros d e  la familia, contenidos en 10s articulos 323 

bis y 323 ter, proclamando que: 

"9 ConvenciOn b b r e  los Ucrechaz Del NiRo, articula 18 puntos? y 3 
150 ConvenciOn Sobre los Derechos Dcl NiAo, articula 23. 
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"Los integrantes de  la familia tienen derecho a que 10s demas 

miembros les respeten su integridad fisica y psiquica, con objeto d e  

contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporacibn y participacibn 

en el nitcleo social" 

A1 disturbio de  estos derechos se  le llama violencia familiar, por la 

cual se entiende: "el uso de  la fuerza fisica o moral, asi como las omisiones 

graves, que de  manera reiterada ejerza un miembro d e  la familia en contra 

de otro integrante de  la misma, que atente contra su integridad fisica, 

psiquica o ambas independientemente de  que pueda producir o no, 

lesiones; siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relaci6n de  parentesco, matrimonio o concubinato." 

La convenci6n tambien nos habla de 10s derechos a la protecci6n del 

menor contra toda forma d e  abuso, como nos lo sefiala el articulo 9.1 que  

establece que el nifio debe separarse de  sus padres en 10s casos en que el 

nifio sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres. 

En el articulo 16.1 se reconoce el derecho del nifio a no ser objeto de  

injerencias arbitrarias, ni de  ataques ilegales a su honra y a su reputaci6n. A 

lo cual tend16 el menor la protecci6n de  la ley. 

Se establece la obligaci6n del estado a tomar las medidas necesarias 

para que ningitn niilo sea objeto de perjuicio o abuso fisico o mental, 

descuido o trato negligente, malos tratos o explotaci6n (articulo 19.1). 

mientras que en cI ambito laboral s e  protege al menor contra toda forma de  

explotaci6n econ6mica y contra el desempeiio de cualquier trabajo que 

pueda ser peligroso o entorpecer la educacidn o aquel que sea nocivo para 

su salud, desarrollo fisico, mental, cspiritual, moral o social (articulo 32.1), 

y el articulo 34 protege al nienor contra toda forma d e  explotaci6n y abuso 

sexual, y contra todas las demas formas de  explotacion que Sean 

perjudiciales en algun aspecto de  su bienestar, articulo 36. 

Un dato importante en la convenci6n es la obligaci6n del Estado para 
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la recuperacibn ya sea fisica, ya psicologica, del menor rictima d e  

cualquier forma de abandono, explotaci6n o abuso, tortura; ademas de  

procurar la reintegraci6n social del mcnor, tal como lo establece el articulo 

39. 

4.3.4 Derecho a obtener el estatuto de  refugiado 

En la convenci6n de  1951, se  establecieron 10s criterios para la 

consideracion del estatus de  refugiado. 

Es debido a fundados temores de  ser perseguido por motivos de  raza, 

religibn, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

politicas, que se encuentre fuera del pais d e  su nacionalidad y no pueda o 

-a causa de  dichos temores- no quiera acogerse a la proteccion de tal 

pais; o que, careciendo de  nacionalidad y hallAndose, a consecuencia d e  

tales acontecimientos, fuera del pais donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o -a causa de  dichos temores- no quiera regresar a el. 

La expresi6n "fundados temores dc  ser perseguido" es la parte 

esencial de  la definici6n. La determination de  la condicion de  refugiado 

requiere, primordialmente, de  una evaluaci6n d e  las declaraciones del 

solicitante, mas bien que un juicio sobre la situaci6n imperante en su pais 

de  origen. 

A1 eleniento del temor-estado de  Bnimo y condicion subjetiva- se 

afiade el calificativo de fundado. Ello significa que no es solo el estado de  

Bnimo de la persona interesada lo que determina su condicion de refugiado, 

sin0 que esa tesitura debe estar basada en una situacion objetiva. For 

consiguicnte, la expresion "fundados temores" contiene un clcmento 

subjetivo y un elemento objetivo y, 21 determinar si existen tcmores 

fundados, deben tomarsc en consideracion ambos elementos. 

El temor debe ser razonable. Sin embargo, el temor exagcrado puede 
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ser fundado si, a la 1uz de  todas las circunstancias del caso, ese estado de  

Bnimo puede considerarse justificado. 

Comenzando por la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, la 

cual afirma que la familia es el elemento natural y fundamental de  la 

sociedad y tiene derecho a la protecci6n de la sociedad y del Estado, la 

mayor parte de 10s instrumentos internacionales que se ocupan de 10s 

derechos humanos contienen disposiciones sirnilares para la protecci6n de 

la unidad de la familia. 

El Acta Final de la Conferencia que aprob6 la Convenci6n de  1951 

recomienda a 10s gobiernos que adopten las medidas necesarias para la 

proteccidn a la familia del refugiado y especialmente para: 

1) Asegurar que se mantenga la unidad de la familia del refugiado, 

sobre todo en 10s casos en que el jefe de familia reuna las condiciones 

necesarias para ser admitido en un pais; 

2) Asegurar la protecci6n a 10s refugiados menores de  edad y sobre 

todo a 10s niiios aislados y a 10s j6venes, especialmente en cuanto a la tutela 

y la adopci6n. 

La Convencibn de 1951 no recoge el principio de la unidad de la 

familia en la definici6n de  refugiado. Sin embargo, la mayoria de  10s 

Estados, sean o no partes en la Convenci6n de 1951 o en el Protocolo de 

1967, obscrvan la mencionada recomendaci6n incluida en el Acta Final de la 

Conferencia. 

Si el jefe de la familia reune las condiciones seiialadas en la 

definicibn, a 10s familiares que estin a su cargo se les sucle reconoccr la 

condici6n de refugiados de conformidad con el principio de la unidad de la 

familia. 

For lo que se refiere a 10s miembros de la familia que pueden quedar 

amparados por el principio de la unida~l  familiar, deberia incluirse por lo 

menos al c6nyuge y a 10s hijos menores de  edad. En la prictica, se incluyc 
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normalmente a otros familiares a cargo, tales como 10s padres ancianos de  

refugiados, si forman parte del mismo hogar. Por otro lado, si el jefe de  la 

familia no  es refugiado, nada impide que cualquiera de  10s familiares que 

estan a su cargo lo sea, si puede aducir razones por su propia cuenta y pida 

que se le reconozca la condicidn de  refugiado, en  virtud de la Convenci6n 

de  1951 o del Protocolo de  1967. En otras palabras, el principio de  la unidad 

de  la familia entra en juego para favorecer a 10s familiares a cargo y no para 

perjudicarles. 

El principio de la unidad de la familia no s610 es aplicable cuando 

todos 10s miembros de  la familia pasan a ser refugiados al mismo tiempo. 

Se aplica asimismo a los casos en que la unidad familiar ha quedado 

temporalmente destruida por la huida d e  uno o varios de  sus miembros. 

Mientras que la convenci6n nos habla de  la proteccidn que al menor 

se  hace a este respecto, en el articulo 22 se establece la obligacidn del Gstado 

para adoptar las medidas adecuadas para lograr que el niiio que trate de  

obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de 

conformidad con el derecho y 10s procedimientos internacionales o internos 

aplicables reciba, tanto si esta solo como si esta acompaiiado d e  sus padres 

o d e  cualquier persona, la protecci6n y la asistencia humanitaria adecuada 

para el disfrute de  10s derechos pertinentes, asi como el ayudar al menor en 

la localization de  sus padres o a otros miembros de  su familia, a fin de  

obtener la informaci6n necesaria para que  se  pueda reunir con ella. 

Ley General de Poblaci6n 

Articulo 42.- 

V1.- REFUGIADO: Para proteger su  vida, seguridad o libertad, 

cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, agresi6n 

extranjera, conflictos internos, violacibn masiva d c  dcrcchos humanos u 

otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orrien p~iblico en 

su pais de  origen, que lo hayan obligado a huir a otro pais. No quedan 
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comprendidos en la presente caracteristica migratoria aquellas personas que 

son objeto de persecuci6n politica prevista en la fracci6n anterior. La 

Secretaria de  Gobernaci6n renovar6 su permiso d e  estancia en el pais, 

cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, 

sin perjuicio de las sanciones que por ello le scan aplicables, perdera su 

caracteristica migratoria y la misma Secretaria le podr i  otorgar la calidad 

que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el pais. 

Asimismo, si el refugiado se ausenta del pais, perdera todo derecho a 

regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso d e  la 

propia Secretaria. El refugiado no  podr6 ser devuelto a su pais de  origen, ni 

enviado a cualquier otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean 

arnenazadas. (reformada, D.O.F. 8 de noviembre de  1996) 

La Secretaria de  Gobernaci6n podra dispensar la sanci6n (a que se 

hubiere hecho acreedor por su internaci6n ilegal a1 pais) a1 extranjero a 

quien se otorgue esta caracteristica migratoria, atendiendo al sentido 

humanitario y d e  protecci6n que orienta la institucibn del refugiado. 

(adicionada, D.O.F. 17 de  julio d e  1990). 

4.3.5 Interes superior del niiio 

En diversos supuestos se establece que la interpretaci6n o el manejo 

de la ley ser6 atendiendo al inter& superior del menor, esto es, tener en 

cuenta las necesidades que el niiio tenga, dependiendo de  sus 

circunstancias personales, tanto de  edad, necesidad fisica y mental del 

menor. 

Esto excluye 10s intereses de  10s padres a favor de  la necesidad de  10s 

menores, pero la convenci6n no seiiala en algun articulo en particular en 

que sentido debe ser comprendido el inter& superior del niiio, d e  lo cual 

surge la pregunta jcu61 es este interes a que la convencibn hace referencia?. 



Se podria interpretar en el sentido de obtener un desarrollo fisico y mental 

de forma plena, pero bajo qu6 circunstancias se obtiene 6ste desarrollo 

fisico y mental, a esto la convenci6n seiiala que el niiio debe estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad'51, ademas 

de incluir en el menor 10s ideales proclamados en la carta dc las naciones 

unidas, y en especifico el espiritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad, estos son 10s principios que son seiialados coma 

derroteros para el desarrollo del menor, los cuales en forma idilica podrian 

parecer suficientes para el pleno desarrollo de la personalidad del niiio, 

per0 iqu6 pasa con su aplicaci6n practica?, con decirle al niiio estos 

principios no se logra un gran avance, por tanto, a todas vistas se requiere 

algo mas. 

Como lo establece el articulo 3.1 acerca de aquellas medidas que 

tomen las instituciones publicas o privadas de  bienestar social, as: como 10s 

tribunales, autoridades administrativas u 6rganos legislativos, quienes 

atenderan como una consideraci6n especial al inter& superior del niiio. 

El articulo 9.1 que nos habla del derecho del niiio a no ser separario 

de sus padres, incluye que las autoridades pueden declarar la separaci6n de 

su medio familiar siempre que esta separaci6n sea necesaria en aras del 

inter& superior del niiio. En este articulo se especifican algunos casos en el 

sentido de lo que debe entenderse por M e ,  especificando como ejemplo, 

aquellos casos en que el niiio sea objeto de  maltrato o descuido, por parte 

de sus padres. Pero se deja abierta la posibilidad de una libre 

interpretaci6n en este sentido. 

Mientras que el articulo 9.3, sefiala el respeto al derecho del niiio a 

mantener relaciones personales y contact0 direct0 con sus padres, salvo si 

151 Cfr. Cnpitulo I1 de esta lesis, especialmente lo referente a la socializaci6n 



ello es contrario a1 interes superior del nifio. 

El articulo 18.1 que establece el reconocimiento del princjpio de  que 

ambos padres tienen obligaciones comunes en  lo que respecta a la crianza y 

el desarrollo del nifio, siendo dirigida esta oblignci6n en el sentido de que 

su preocupaci6n fundamental serB el intcres superior del nifio. 

Especialmente en este articulo, jcuil es el inter& superior del niiio respecto 

a su crianza y desarrollo? 



5.1 F I L I A C I ~ N  COMO ESTADO JURiDICO. 

Debemos establecer en que momentos la convenci6n nos habla de  la 

filiaci6n y en qu6 sentido debemos entender ksta a traves de  la rclaci6n 

entre la convenci6n y la doctrina, para tener u n  esquema critico de  la 

convencidn. 

En el primer capitulo tratamos acerca de  la filiaci6n vista a travbs de 

la description que diversos autores proporcionan acerca de  esta figura, la 

cual podemos resumir como: el conjunto de  relaciones juridicas 

determinado por el hecho biolbgico d e  la procreaci6n, o bien por situarse en 

la hip6tesis juridica de  la adopcibn, que  vincula a 10s padres con 10s hijos y 

deriva, por ello, un curnulo de derechos y obligaciones. 

El estado juridico de la filiaci6n se desprende de una situaci6n 

permanente, de si el hijo realmente tiene dentro d e  la familia del padre o la 

madre, la calidad de hijo a traves del nombre, del trato o la fama. Es decir 

una situaci6n permanente que s61o puede desenvolverse en el curso del 

tiempo, uniendo el hecho de la procreaci6n, con otros hechos que podran 

existir o no, tales como la convivencia del hijo con el padre o la madre, y el 

trato quc por virtud de esa convivencia puede recibir, considerandolo como 

a un hijo. Dandole dentro he1 grupo social al que pertenezca la calidad de  

hijo, por considerarlo como tal. '52 

Como se dijo en el capitulo prirnero, el estado juridico de  la filiacibn 

o la poscsi6n de estado de  hijo, tiene tres elementos: 

152 ROJINA VlLLEGAS Op. Cit. p. 602 



El elemento nombre, que se establece por el hecho de  que el presunto 

hijo tenga el o los mismos apellidos de  sus supuestos progenitores. 

En cuanto al elemento trato, se refiere a la actividad del padre en 

relaci6n con el hijo, ya sea que lo haya alimentado, que vivan juntos en 

familia, o que haya previsto su educacibn, como todo padre debe hacerlo 

normalmente con sus hijos. 

El elemento fama, se establece por el reconocimiento que la familia de  

10s padres y la sociedad general hacen de  la relacibn filial. 

El articulo 7.1 de  la Convenci6n sobre 10s Derechos del Niiio, 

reconoce el derecho del niiio a tener un nombre, constituyendo con esto uno 

de  los elementos del estado juridico de  la filiaci6n, el norrrbre. 

El mismo artfculo establece el derecho del menor a conocer a sus  

padres y ser cuidado por ellos, con lo cual se constituye el elemento del 

trato en lo referente al estado juridico de  la filiaci6n, pues surge una 

situacibn permanente, consistente en la calidad de  hijo, siendo el trato, el 

cuidado que del menor debe hacerse, como hemos visto anteriormente. 

Mientras que el articulo 8.1 establece el respeto al derecho de  

mantener sus relaciones familiares, en este sentido, el normativo nos habla 

especfficamente del estado juridico de  la filiacibn, puesto que  este se 

desprende de una situacibn permanente y no solamente del hecho biolbgico 

de  la concepcih,  lo cual crea un  cumulo de  relaciones juridicas. 

Estas relaciones pueden ser incluidas como la red de  parentesco que 

en el segundo capitulo estudiamos, se estableci6 que el parentesco consiste 

de  una estructura de  papeles y relaciones basados en lazos de  sangre 

(consanguinidad) y de  matrimonio (afinidad) que liga a los hombres, a las 

mujeres y a 10s niiios dentro de  un todo organizado. 

Desde el punto d e  vista del individuo, el parentesco se  refiere a 

cualquier relaci6n con otra persona a traves de  su padre y madre. Todo 

Iazo de  parentesco ~lcr iva pues, de la familia, ese gtupo universal y 
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fundamental. 

For esto la convention procura que no s610 exista un reconocimiento 

del hijo, estableciendo la linea de filiaciones que existan, sino ademis 

advierte que ksta debe constituirse como el estado juridico de  la filiaci611, es 

decir como una situaci6n permanente, la cual no  s61o considera a1 hecho 

biol6gico de la procreaci6n, sino que adernas relaciona otros hechos, tales 

como la convivencia del hijo con el padre o la madre, y el trato que por 

virtud de esa convivencia puede recibir, considerandolo como a un hijo. 

La convenci6n no  s61o intenta lograr la vinculaci6n entre alguno de  

10s padres con el o 10s hijos, sin0 que pone especial atenci6n a la 

convivencia o relaciones interpersonales entre 10s padres y 10s hijos, 

estableciendo con esto la necesidad y las funciones que la familia 

desempeiia. 

Es notorio que la convenci6n no establece o esclarece el porquk la 

familia es importante para el desarrollo del menor, tal como observamos en 

el capitulo inmediato anterior, mas bien s61o se restring? a establecer la 

necesidad de estas relaciones personales. 

Pero cual es la carencia de  la convenci6n a este respecto, jc6mo se 

relacionan las caracteristicas sociol6gicas que a1 menor son imputables con 

la normatividad del tratado?. Es 16gico pensar que si la convenci6n procura 

el desarrollo del menor, tanto fisica como mentalmente, es importante 

utilizar las caracteristicas sociol6gicas para lograr esto, incluso es necesario 

incluir algunas teorias psicol6gicas, para lograr el desarrollo arm6nico e 

integral de 10s seres humanos, 10s cuales sean adaptables y compatibles con 

la sociedad. 

Ya que en este tema hablamos ~ i e  la farnilia y sus relaciones, queda en 

el aire considerar, cuales son las funrinnes princ!pales que la !amilia 



desempeiia para 10s miembros que la componen y las cuales la convenci6n 

no esclarece o define.'% 

5.2 PATRIA POTESTAD, ALIMENTOS Y ADOPCION. 

En este momento intentaremos analizar estas instituciones que el 

derecho familiar contempla a la luz de la convenci6n en comento, a lo cual 

se debe hacer referencia a1 primer capitulo de  la presente tesis, para 

comparar la doctrina, con la Convencion sobre 10s Derechos del Nifio. 

En general, las definiciones acerca de la patria potestad hacen 

referencia a 10s derechos y deberes que ejercen 10s padres o uno dc ellos, 

sobre la persona y bienes del menor, pero adem6s se refiere a una 

instituci6n con una finalidad de asistencia y proteccibn, lo cual ser6 

importante por 10s derechos que al menor se le imputan en la presente 

convenci6n. En relaci6n con estos derechos y deberes que 10s padres tienen 

hacia sus menores hijos nos encontramos con 10s siguientes: 

Custodia. 

La custodia es el primer deber de  10s padres con relacion a 10s hijos 

menores y no emancipados, lo cual significa, "tenerlos en su compafiia para 

su vigilancia y cuidado"'5'. 

Convivencia segun Zannoni es el "Derecho deber de 10s padres de 

convivir con 10s hijos y la correlativa obligaci6n dc estos de habitar con sus 

padres"155. 

Asi, en la convenci6n objeto de analisis, se considera la importancia 

'5' Cfr. Capitulo I1  de esta tesis, "Funciones de la Familia", pp. 4 y 5. 
1 9  CHAVEZASENCIO, "Relaciones Pnterno Filiales", Op. Cit, p. 319 
155 ZANNONI, Op. Cit. p. 711 



de  la convivencia familiar, coma lo seiiala el articulo 7.1, que en su ultima 

parte seiiala que el niiio debe conocer a sus  padres y ser cuidado por ellos, 

en la medida de  lo posible, mientras que  en el 8.1 se sefiala el respeto del 

rnenor a preservar sus las relaciones familiares y el 10.1 tarnbien sefiala el 

derecho del menor de mantener relaciones personales ). contacto directo con 

ambos padres. 

Tomaremos la definici6n de  Zannoni referente a relaciones familiares: 

"puede definirse como toda relaci6n que el ordenamiento juridic0 establece 

entre personas, imputando deberes o atribuyendo derechos, 

interdependientes y reciprocos, para la realizaci6n de  fines o intereses 

familiares. El objeto de  la relaci6n es, en este caso, la obtenci6n de 10s 

bienes juridicos (materiales o inmateriales muchas oeces presupuestos en 

las normas juridicas) y el contenido trasciende en derechodeberes que 

funcionalizan la realizaci6n del objeto d e  la relaci6n juridica"'56. 

Protecci6n a la persona. Dentro del cuidado y custodia esta la 

protecci6n de  la persona del hijo, frente a los peligros que puedan amenazar 

su  integridad fisica o mental. 

En la convenci6n se proclama el deber de  asegurar al niiio la 

protecci6n y el cuidado que Sean necesarios para su bienestar (articulo 3.2), 

ademas de  garantizar el desarrollo del niiio (articulo 6.2), respetar el 

derecho a preservar su idcntidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares, asi como restablecerlas cuando hayan sido vulncradas 

(puntos 1 y 2 del articulo 8). 

El articulo 32.1 seiiala cl derecho del nifio a la protecci6n contra la 

explotaci6n econ6niica y el desemperio d c  cualquier trabajo que pudiera ser 

peligroso o entorpecer su educaci6n. o incluso, aquel que sea nocivo para su 

1% Ibidem, p. 27 
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desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. Ademas d e  que  el 

Estado debera adoptar todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperaci6n fisica y psicol6gica, adernas de  una reintegraci6n social del 

niiio victima de cualquier forma de abandono, explotaci6n o abuso, tal 

como lo seiiala el articulo 39. 

Vigilancia d e  sus actos. Dentro del deber d e  guarda va incluido el 

deber de vigilancia, por lo cual 10s padres responderhn de  las consecuencias 

de  10s daiios en que  hayan incurrido sus hijos, en cuanto ellas se  deban a la 

falta d e  vigilancia. 

Asistencia. 

No se reduce a proporcionar 10s medios econ6micos para la 

subsistencia fisica, si no  substraer a 10s hijos de  todo peligro en formaci6n 

humana. 

La convenci6n tambibn nos habla de  los derechos a la protecci6n del 

menor contra toda forma de  abuso, como nos lo seiiala el articulo 9.1, que 

establece que el niiio debe separarse d e  sus padres en 10s casos en que  el 

niiio sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus  padres. 

Asi, en el articulo 5 se proclama el respeto a 10s derechos y deberes de 

10s padres o persona encargada, de impartirle direcci6n y orientaci6n 

apropiadas, mientras que en articulo 14.2 se resalta el dcrecho de  10s padres 

a guiar a1 niiio en el ejercicio de  su libertad de  conciencia y religi6n, que 

deben ser entendidos como parte d e  la cultura del menor para su correct0 

desenvolvimiento social. 

En el articulo 16.1 se reconoce el derecho del niiio a no ser objeto de  

injerencias arbitrarias ni d e  ataques ilegales a su honra y a su reputation. 

Teniendo en 6stos el menor, la protecci6n de la ley. 

En la relaci6n econ6mica patrimonial que entre padres e hijns se 

establece, se  encuentran fundarnentalmente 10s alimentos, la cual es una de  

las principales obligaciones con cargo a 10s padres que  hayan reconocido a 
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su hijo o por sentencia judicial que  asi lo setiale, esta obligaci6n se 

encuentra en el articulo 303 del C6digo Civil para el Distrito Federal. 

Contenido. 

En general, juridicamente 10s alimentos se  encuentran constituidos 

por comida, vestido, habi tacih,  asi corno asistencia en caso de enfermedad. 

Respecto de  10s menores, incluyen ademas, educaci6n basica y aprendizaje 

de  un  oficio, arte o profesi6n. En general esta obligaci6n comprende todo lo 

que el articulo 308 consigna. 

Asimismo, ha de  reconocer el derecho del nitio a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral y social y se 

obliga a adoptar las medidas necesarias para ayudar a 10s padres a cumplir 

con este derecho y en caso necesario, proporcionar asistencia material y 

programas de apoyo, sin deslindar la responsabilidad de  los padres de 

proporcionar dentro de  sus posibilidades las condiciones de  vida quc Sean 

necesarias para el desarrollo del nifio, e incluso en el punto cuarto del 

articulo 27 se habla de  la obligaci6n de la pensi6n alimenticia, 

consagrandose la necesidad de  recursos econ6micos que el niiio tiene, para 

no vivir en desamparo. 

En lo referente a la adopci6n la convenci6n establece ciertas normas 

minirnas, para proteger al menor, las cuales son: 

Velar porque la adopci6n s61o sea autorizada por las autoridades 

competentes y cumpliendo con las formalidades que el Estado imponga 

para 6sta. Y que Csta es admisible en vista de la situaci6n del menor en 

relacibn con sus padres, parientes y representantes. 

Se valida la adopcibn internacional en los casos en que el menor no 

pueda ser colocado en un hogar de  guarda, o entregado a una farnilia 

adoptiva, o no pueda ser atendidu de manera adecuada en el pais de origen. 

En relaci6n con esto, nos encontramos que siempre es mejor el ubicar 

a un nitio en otro medio familiar, que dejarlo a un simple cuidado fisico, 
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toda vez que la personalidad del menor no se crea sola sino que se aprende, 

coma lo vimos en el capitulo segundo referente al desarrollo d e  la 

personalidad del menor, necesita de modelos de 10s cuales pueda aprender 

a comportarsc cn sus roles sociales, claro que esto es si se pretqnde que 

estos Sean seres normales y bien desarrollados, ademas que en la familia se 

obtiene una socializaci6n adecuada a travks del contact0 con sus padres y 

con 10s parientes, tal coma lo sefialamos en las paginas 6 ,  7 y 8 del capitulo 

segundo. 

Continuando con lo que la convenci6n nos dice respecto a la adopci6n 

international, se establece la obligaci6n de que se cerciore el Estado 

otorgante de si existen normas equivalentes a las cxistentes respecto de la 

adopci6n en el pais de origen. 

En resumen, encontramos normas innovadoras dentro de la 

convencion, coma lo serian las sefialadas en el capitulo anterior, y se 

observa primordialmente una protecci6n del menor contra toda forma de 

abuso fisico o mental y la obligaci6n del cuidado de las necesidades fisicas. 

Y algunas, otros derechos reconocidos a 10s menores, tal coma lo serian: el 

derecho a la libertad de pensamiento, de expresi6n del menor, ya que aun 

expresados en la Constituci6n Mexicana, el menor era relegado de estos 

derechos. Pero que pasa con el derecho del menor a vivir en un ambicnte 

social adecuado para lograr su socializaci6n y el buen cumplimiento de sus 

roles sociales, en este punto ni la legislaci6n nacional ni la convencion 

logran llenar el espaci6 vacio. 

5.3 INTER& SUPERIOR DEL NINO. 

Como ya hemos mencionado, la convencihn plasma en algunos de sus 

divcrsos articulos la importancia del cuidado y protecci6n de diversos 
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derechos relativos al niiio, pero como una medida especial se establece un 

enfoque diverso para esta protecci6n, como lo es el inter& superior del 

nifio, el cual se manifiesta como la intenci6n de  10s estados miembros para 

colocar al nifio en las condiciones m6s favorables para el. 

Como la convencibn no nos seiiala especificamente en que sentido 

debe ser entendido el interes superior del niiio, por tal motivo debemos 

acudir a 10s principios rectores que la convenci6n proclama, en 10s cuales se 

pone de manifiesto que la infancia requiere de  cuidados y asistencia 

especial, asi como la necesidad del menor d e  crecer en una familia, en un 

ambiente sano (a lo cual la convenci6n incluye algunos conceptos abstractos 

como la felicidad, el amor y la comprensi6n), ademss de  proclamarse que el 

menor debe estar preparado para una vida independiente en sociedad y el 

ser educado bajo los principios de  paz, dignidad, tolerancia, libertad, 

igualdad y solidaridad. 

En vista de  que estos son los elementos que la convenci6n considera 

de  primordial interes para el nifio, debemos establecer algunas categorias 

para su mejor estudio, dentro del texto de  la propia convenci6n, como lo 

son: el interes fisico o material, el psicol6gico o mental (el cual incluye el 

desarrollo de su personalidad) y el social. 

Primeramente analizaremos la protecci6n material, la Convenci6n 

establece diversos articulos relativos a la protection fisica dcl menor como 

lo son: 

En el articulo 27.2 se  establece la necesidad de que ios padres 

proporcionen dentro de  sus posibilidades y medios economicos 1as 

condiciones de vida que Sean necesarias para el desarrollo del nifio. Y en el 

articulo 18.1 se otorga preponderancia a que ambos padres tengan 

obligaciones comunes en lo relati\.o a la crianza y desarroilo del nilio. 

El Estado debe proteger a1 nifio contra toda forma de  perjuicio o 

abuso, descuido, trato negligentc, malos tratos o explotaci6n (articulo 191) .  



- - -- 

Asimismo, ha de  reconocer el derecho del niiio a un nivel d e  vida adecuado 

para su desarrollo fisico y se  obliga a adoptar las medidas necesarias para 

ayudar a 10s padres a cumplir con este derecho, e incluso proporcionar 

asistcncia material y programas de apoyo articulo 27, puntos 1 y 3. 

El articulo 32.1 seiiala que el Estado reconoce el derecho del nifio a la 

protecci6n contra la explotaci6n econ6mica y el desempefio d e  cualquier 

trabajo que sea nocivo para su desarrollo fisico. Ademas de  que  el Estado 

debera adoptar todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperaci6n fisica y psicol6gica, ademas d e  una reintegraci6n social del 

niiio victima de  cualquier forma d e  abandono, explotaci6n o abuso, tal 

como lo seiiala el articulo 39. 

El articulo 6 en sus puntos 1 y 2 reconoce el derecho intrinseco a la 

vida, as1 como a la supervivencia del menor, como base fundamental para el 

cumplimiento de  las demas obligaciones que de la propia convencibn se 

derivan. 

Derivado del mismo respeto a la vida, el Estado debe reconocer el 

derecho del niiio al disfrute del mas alto nivel posible de salud y servicios 

para el tratamiento d e  las enfermedades y la rehabilitacibn d e  la salud, 

articulo 24.1, mientras que por el articulo 24.2 el Estado debera adoptar las 

medidas apropiadas para: la reducci6n de  la mortalidad infantil y en la 

niiiez, asegurar la prestaci6n de  la asistencia medica y la atenci6n sanitaria 

quc Sean neccsarias a todos 10s nirios, combatir las cnfermedades y la 

malnutrici6n, asegurar la atenci6n prenatal y posnatal apropiada a las 

madres, adernas d e  una atenci6n sanitaria preventiva. 

En 10s casos de  niiios impedidos o discapacitados, el Estado reconoce 

el derecho a recibir cuidados especiales y alentarA y asegurari, las 

prestaciones requeridas para que el niiio discapacitado disfrute de una vida 

plena y decente, en condiciones que aseguren su dignidad, procurando que 

esta ayuda sea gratuita siempre que sea posible, tomando en cuenta la 
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situaci6n econ6mica de 10s padres 

Mientras que en el articulo 26 se  reconoce el derecho del niAo al 

beneficio d e  la seguridad social, estableciendo que estas prestaciones 

deberdn concederse, segiin 10s recursos y la situaci6n del niiio y de las 

personas que scan responsables d e  kl, o en su caso, el prestar a!.uda a 10s 

padres o personas encargadas del cuidado del niRo para dar  efectividad a 

kste derecho. 

Desde el punto de vista del interes superior del niAo en su ambito 

fisico y material, es clara la convenci6n con relaci6n a la protecci6n y 

cuidados en la persona del menor, ademas de atender a sus necesidades y 

asi lograr un desarrollo ideal d e  las facultades fisicas del menor, esto por 

haberse cubierto las necesidades d e  este. 

Continuamos 10s criterios que d e  la propia interpretaci6n de 10s 

articulos de la Convenci6n se deriva, para conocer cual es el inter& 

superior del niRo en relaci6n con su  aspect0 psicol6gico o mental. 

En el articulo 2.2 se sefiala que el Estado debe garantizar la protecci6n 

del menor contra toda forma de discriminaci6n e incluso castigo por causa 

de la condici6n, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 

sus padres, tutores o familiares. 

El derecho a la no discriminaci6n e s  importante en el desarrollo de la 

personalidad desarrollado en el segundo capitulo de la presente tesis, en la 

cual se menciona que, el tratadista Cooley sefiala que toda persona se 

entiende a si misma a travks de 10s ojos de 10s demAs; menciona que todo 

individuo aprende a juzgarse a si mismo basandose en el mod0 en que 10s 

demas lo juzgan, entendiendo la manera en que 10s dem6s piensan de 

nosotros. "Si mi madre me dice continuamente que soy un ma1 muchacho, 



me verb como tal y viceversa".l57 

POI tal motivo cualquier trato diferenciado entre los miembros de  una 

comunidad, lograra un impact0 importante en el desarrollo de  la 

percepci6n personal de  cada individuo, pudiendo pensarse 

equivocadamente en un ciudadano de segunda clase. 

El Estado debe proteger al niiio contra toda forma d e  perjuicio o 

abuso mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotaci6n, tal y 

como lo sefiala el articulo 19.1. 

El articulo 32.1 sefiala que el Estado reconoce el derecho del niAo a la 

protecci6n contra la explotaci6n econ6mica y el desempeiio d e  cualquier 

trabajo que pudiera ser peligroso o entorpecer su educac ih ,  o incluso aquel 

que  sea 'nocivo para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. 

Ademas de que el Estado debera adoptar todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperaci6n fisica y psicol6gica, ademas de  una reintegraci6n 

social del niiio victima d e  cualquier forma d e  abandono, explotacibn o 

abuso, tal como lo sefiala el articulo 39. 

El articulo 29 sefiala el derrotero que la ensefianza debe seguir, o 

bien, que  la ensefianza debe estar encaminada a: el desarrollo de  la 

personalidad, aptitudes y capacidad fisica y mental del niiio hasta el 

maxim0 de sus  capacidades, la inculcaci6n del niRo por el respeto de  10s 

derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto a sus padres y 

a su propia identidad cultural, preparaci6n del menor para asumir su 

responsabilidad ante la sociedad, ademas del respeto al medio ambiente. 

Asi se establece -aunque no  tacitamentc- el inter& superior del 

menor en su aspect0 psicol6gico o mental, en el texto de  la ConvenciOn, a 

travks de  la no  discriminaci6n, el evitar cualquier abuso mental, el substraer 

'57 BALDRIGES, Op. Cit, p 127 
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de cualquier actividad que perjudique la educaci6n del menor o que sea 

nocivo para su desarrollo mental, espiritual o moral y establece que la 

educaci6n debe estar encaminada al desarrollo d e  la personalidad y a 

obtener el rn6ximo de  las capacidades del menor (esto se entiende 

principalmente como un desarrollo d e  la inteligencia), por tal motivo 10s 

articulos antes mencionados nos dicen l o  que  no se debe hacer o en todo 

caso, se pide el desarrollo de la personalidad y la inteligencia pero no se 

habla de que es lo conveniente. 

Desde el punto de vista d e  las necesidades del menor, y 

especialmente las que se refieren a su mente, es muy dificil establecer que  

es mejor para el menor y que no  lo es, en este caso los estados partes, 

pretendieron quitar a1 niiio de  cualquier amenaza a su estabilidad mental. 

Pero extraiiamente no se dice quien ha d e  encargarse de evaluar el peligro a 

esta estabilidad o el posible daiio ya ocasionado. 

Desde el punto d e  vista del inter& superior del niiio en su aspect0 

social, s61o nos encontramos con dos consideraciones: 

El derecho a tener relaciones familiares o un ambiente familiar. 

En el principio 6 de la Declaraci6n de  10s Derechos del Niiio, se  

resuelve que para el desarrollo d e  la personalidad es necesario que el menor 

crezca al amparo y bajo la responsabilidad d e  sus padres. 

En tanto que en la Declaracion sobre el Progreso y el Desarrollo en lo 

Social se  sefiala a la familia colno la unidad bhsica d e  la sociedad y medio 

natural para cl desenvolvimiento y bienestar de  todos sus mientbros, 

especialmente 10s niAos y 10s j6venes. 

Asi, en la convention objeto de  analisis, se considera la importancia 

de  la familia, como lo seiiala el articulo 7.1 que en  su liltima parte seiiala 

que el itiiio debe conocer a sus padres y ser iuidado pot. ellos, i11it.1111.es q u e  

en el articulo 8.1 se seiiala el respeto del menor a preservar sus relaciones 

familiares y en el articulo 10.1 se  resalta el derecho del menor de  mantener 
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relaciones personales y contact0 direct0 con ambos padres. 

En el articulo 14.2 se resalta el derecho de 10s padres a guiar a1 niiio 

en el ejercicio de su libertad de  conciencia y religi6n, que deben ser 

entendidos como parte de la cultura del menor para su correcto 

desenvolvimiento social. 

Y la necesidad de estar preparado para lograr un adecuado 

desenvolvimiento social o una vida independiente en sociedad, 

contemplado en el principio 6 ,  el cual habla de que el niiio debe estar 

preparado para lograr una vida independiente en sociedad. 

Articulo 14.2 se resalta el derecho de 10s padres a guiar al niiio en el 

ejercicio de su libertad de  conciencia y religi6n, que deben ser entendidos 

como parte de  la cultura del menor para su correcto desenvolvimiento 

social, ya que en esencia la socializaci6n que la familia nos da es la 

trasmisi6n de la cultura que en la sociedad impera. 

Pero en ningun momento se habla de la importancia de la 

socializaci6n de la familia, o la enseiianza de 10s estatus y roles, para que el 

menor logre una buena integraci6n en sociedad. Asi, la convcnci6n es 

omisa en diversos puntos, sobre todo en 10s referentes a sus necesidades 

psicol6gicas o sociales, las cuales es obvio que tiene. 

Es necesario que se plasme en un articulo en que sentido debe ser 

entendido el inter& superior del niiio, y no solamente ser enunciado, para 

dejarse a una valoraci6n subjetiva acerca de lo que es bueno o es malo. 

Ademas que las autoridades deben estar auxiliadas por personas 

competentes para el conocimiento de  las necesidades del menor en el logro 

de su completo desarrollo y su correcta socializaci6n, con el fin de tener una 

mejor perspectiva acerca del inter& superior del niiio, con el fin de obtener 

personas adaptadas a 10s cambios sociales y emocionalmente capaces para 

afrontar 10s problemas cotidianos. 



- -- - 

5.4 PROTECCI~N DEL MENOR EN SU AMBIENTE SOCIAL. 

En este punto, seiialaremos cuales son 10s articulos que  nos hablan de  

la protecci6n del ambiente social del menor e intentaremos esclareccr la 

intenci6n de la convenci6n al respecto, ademas de  establecer segun las 

caracteristicas sociol6gicas que al menor le corresponden, las carencias que 

la propia convenci6n tiene en este punto. 

En primer lugar estableceremos que es el ambiente, el cual es el 

medio o circunstancias en que se  vive. Esto es el reconocimiento del menor 

a tener una familia, puesto que  este grupo social primario es el primer 

medio en el que el menor se desenvuelve, y el derecho a tener su medio 

cultural, (ambiente social), 10s cuales se  encuentran plasmados en: 

En el principio 6 de la Declaraci6n de  10s Derechos del Nifio, se 

resuelve que para el desarrollo d e  la personalidad e s  necesario que el menor 

crezca al amparo y bajo la responsabilidad d e  sus padres. 

Asi, en la convenci6n objeto de  anilisis, se considera la importancia 

de  la familia, como lo seiiala el articulo 7.1, el cual en su ultima parte seiiala 

que el niiio debe conocer a sus  padres y ser cuidado por ellos, micntras que 

en el 8.1 se seiiala el respeto al derecho del menor d e  preservar sus 

relaciones familiares y el articulo 10.1 tambibn seiiala el derecho del menor 

de  mantener relaciones personales y contact0 direct0 con ambos padres. 

Esto es porque s6lo la familia p u e ~ l e  cumplir con las exigencias 

emocionales y de  seguridad que  el individuo requiere para el correct0 

desarrollo de  su personalidad y socializaci6n. Se hace 16gico pensar que no 

existe una mejor instituci6n que  la familia para desempeiiar las funciones 

que esta realiza, aunque en la propia convenci6n n o  se seiialan las razones 

par las cuales sea necesario, para el menor, vivir bajo la responsabilidarl J e  

sus  padres. 

Mientras que en el derecho a un ambiente social se encuentra el 



respeto a la cultura y a la educacibn que 10s padres impartan a sus hijos, 

toda vez que el menor debe ser educado para desenvolverse en u n  ambiente 

social determinado, para asi lograr el correcto desempefio del rol del menor 

dentro de su ambiente social. Evitando la perdida d e  la cultura. o 

aprendizaje del comportamiento del menor, la conducta d e  este se  adecuari 

naturalmente a las exigencias que el ambiente social establezca, logrando 

un correcto desempefio del rol. 

Asi, en el articulo 5 se proclama el respeto a 10s derechos y deberes de 

10s padres (o persona encargada) de impartirle direcci6n y orientaci6n 

apropiadas, mientras que en articulo 14.2 s e  resalta el derecho d e  10s padres 

a guiar a1 niiio en el ejercicio de  su libertad de  conciencia y religi6n, que 

deben ser entendidos como parte de  la cultura del menor para su correcto 

desenvolvimiento social. 

En relaci6n con la necesidad del ambiente social seiialaremos lo que 

algunos autores nos dicen de esto. 

Los soci6logos Horton y hunt en referencia a Fromm que para que 

una sociedad funcione eficientemente: "Sus miembros deben adquirir la 

clase de  cargcter que los haga querer actuar en la forma en  que tienen que 

actuar como miembros de la sociedad ... Tiene que desear hacer lo que 

objetivamente es necesario que ellos hagan".'58 

Mientras que el foco central del proceso de socializaci6n reside en la 

interiorizacibn de la cultura de la sociedad en que ha nacido el nifio, y csta 

es obviamente trasmitida por la familia como primer eslab6n del menor con 

la sociedad y sus requisitos de comportamiento, de aqui la importancia de 

la familia. 

Erick Erikson sostiene una teoria d e  la personalidad que destaca el 

1% HORTON Y I-IUNT, Op. Cit, p. 166 
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context0 social en el que ocurre el desarrollo, confiere una funci6n mhs 

importante a 10s factores sociales y culturales. La teoria de  Erikson es una 

explicaci6n psicosocial del crecinliento y del desarrollo del ego (conciencia), 

sosteniendo que la personalidad esth poderosamente influida por multiples 

fuerzas sociales, destacando la prevencibn del product0 patol6gico 

mediante la producci6n de cada vez mas experiencias sociales. 

Pero tal y como lo seiialan algunos autores, las funciones de 

proporcionar afecto y compaiiia crece en importancia. "La impersonalidad 

de un mundo predominantemente burocrhtico y urbano aumenta la 

importancia de la familia como refugio de  comprensi6n y calor humano. La 

intimidad que necesitan 10s seres humanos para mantener su estabilidad 

personal y en realidad, su salud, se encuentra principalmente en el seno de 

la familia, cuya limitada dimensi6n parece aumentar aun mhs el contenido 

emocional de las relaciones familiares"'5'. 

5.5 ANALISIS DE LAS CARENCIAS NORMATIVAS PARA LA PROTECC16N 

DEL MENOR. FRENTE A SUS CARACTERISTICAS S O C I O L ~ G I C A S .  

En el desarrollo de este tema, haremos un cuadro comparative acerca 

de 10s dcrechos que la convenci6n proclama, en relacion con las 

caracteristicas sociol6gicas que al menor se le imputan, las cuales fucron 

sefialadas en el capitulo segundo de esta tesis. AdeniAs de seiialar las 

caracteristicas sociol6gicas, que no han sido plasmadas como norrnas 

protectoras para el rnenor, para despues seiialar la importancia de estas y la 

necesidad de ser plasmadas colno derechos de 10s menores. 

1% Ibidem p. 159 



C O N V E N C I ~ N  SO- 

ERE LOS DERECHOS CARACTER~STICAS SOCIOL6GICAS RESULTANDO QUE: 

nor a asistencia y del mantenimiento d e  10s hijos lesson  10s cuidados y I 

DEL N l N O  

cuidados especia- pequeiios. I 1 asistencias especia- 

Derccho del me- Una funci6n de  la familia es la 

les. Principio 4 

articulo 8 

No sc cstableccn cui-  

secuencia ordenada. 

Inaturaleza es un ser sociable cer las caracteristicas I 

La capacidad del menor se  en- 

cuentra continuamente en cre- 

cimiento y se desarrolla en una 

Familia como gru- 

po fundamental de  

la sociedad. Prin- 

cipio 5 

I (que se relaciona naturalmente que 

les. 

La familia tiene funciones que 

ningun otra instituci6n podria 

suplir adecuadamente. 

Porque aunque el hombre por 

portarnientos. 

Se toma a la fami- 

lia coma medio 

natural para el 

Se presupone que la 

familia es el grupo 

fundamental de  la 

sociedad, sin estable- 

con su especie), esta actitud es 

copiada, siendo la familia el 

primer punto de  socializaci6n 

del cual puede imitar estos com- 

crccimiento y 1 psicol6gica, la cual cubre nece- conslderada el medio I 

hacen de  la familia el 

grupo fundamental 

d e  la sociedad. 

biencstar de  suslsidades de afecto y seguridad. natural para el cre- I 
miembros. Princi- 1 Icimiento y biencstar 
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pi0 5 

Se resalta la nece- 

sidad de la familia 

para el logro del 

pleno desarrollo 

de  la personalidad 

del menor asi co- 

mo para asumir 

plenamente su 

responsabilidad 

dentro de  la co- 

munidad. Princi- 

pios 5 y 6 

Derecho del niAo a 

la adopcibn y la 

colocaci6n en 

hogares d e  guar- 

da, cuando se en- 

cuentren privados 

de su medio fami- 

liar. Principio 10, 

articulo 2 0 1  

Derccho del niiio a 

crecer dcntro de 

sus tradiciones !. 

valores culturales 

para el armonioso 

desarrollo del ni- 

La personalidad del menor se  va 

conformando en gran parte con 

las experiencias infantiles. 

Teoria de  los modelos: gran par- 

te de la socializaci6n, cuando se 

logra, se  debe a que 10s niiios 

imitan el comportamiento de  10s 

adultos modelos. 

Principio bisico de  la socializa- 

ci6n. 

Funciones de  la familia, tanto 

materiales como psicolbgicas. 

Los niiios se vuelven humanos 

cuando tienen interaccion social 

continua y rica, d e  ordinario en 

un ambiente familiar estrccho. 

La adquisici6n dc  aptitudes va- 

lores, destrcza y conocimientos 

aprendidos en su infancia afec- 

tan el clcsarrollo de  sus estatus 

posteriores, por lo tanto, si lo  

que aprenden no corresponde a 

de  sus  miembros 

No existe una refe- 

rencia real a las ca- 

racteristicas que lo- 

gren el desarrollo de 

la personalidad del 

menor, ni alguna que 

haga referencia a la 

socializaci6n de M e .  

Sc debe resaltar la 

importancia de la co- 

locaci6n de  10s meno- 

res privados de  su 

medio familiar en 

otros que suplan co- 

rrectamente las fun- 

ciones del mismo. 

No sc establece la 

importancia dc 10s 

estatus, papeles y de 

la socializaci6n del 

menor, asi como la 

forma en quc esta 



discriminaci6n. 

Articulos 2.1 y 2.2 

'60. Principio 12. 

Derecho a la no  

Libertad de  aso. 

ciaci6n. Articulc 

15.1 y 15.2 

se a si mismas, basindose en ellelementos del desa-1 

la cultura de dicha sociedad, es- 

to traeria problemas a la interac- 

ci6n social del menor. 

Las personas aprenden a juzgar- 

deba darse para su 

correct0 aprendizaje. 

Este es uno , de  10s 

I Ipor su sentido de  pertenencia a ln ia  sentimental a l a (  

mod0 en que 10s demas 10s juz- 

gan. 

La experiencia humana de  iden-' 

tidad posee dos elementos, un  

sentido de  identidad influido 

rrollo de  la persona- 

lidad del menor, pero 

no se  establece como 

una de  estas caracte- 

risticas. 

Es requisito que el 

desarrollo del menor 

implique una cerca- 

I Ipor la participaci6n en diferen- prepare para una vi- I I 

una familia, y un sentido de  se- 

paraci6n, de  individualizaci6n 

I I tes grupos. Ida independiente, I 

familia, pero al '  mis- 

mo tiempo que lo 

para lo cual intervie- 

ne la libertad de  te- 

ner diversas expe- 

Inor a tener una lnos cuando tienen interacci6nIporqu6, ni las fun-1 

riencias sociales. 

Ifamilia. (social continua y rica, de  ordina- Jciones de la familia 1 

Derecho del me- 

1 Articulo 7.1 I rio en un ambiente familiar es- I por las que es necesa- I 
lrcchu. Y por ias funciones que rio tenerla. 

desempeiia la familia. 1 

Asi, 10s niiios se vuelven huma- No se establece el 



I I 1 portantes para el lo- I 

Derecho del me- 

nor a preservar 

sus relaciones fa- 

miliares 

Articulos 8.1 !. 

10.1 

)nor  a una orienta- Teorla de  los modelos. I lblecen las formas de I 

Funci6n afectiva de  la familia. 

~ocial i iaci6n del menor. 

Necesidad de  proximidad fisica 

de  los miembros de  la familia. 

CarActer duradero de  la relacion, 

Derecho del me- 

Falta establecer las. 

funciones de  la farni- 

lia, las caracteristicas 

de  la familia y socia- 

lizaci6n del menor, 

coma elementos irn- 

1 guiado en el ejcr- una secuencia ordenada, asi cs- 10s cuales lograr 10s 1 I I 

Teoria conductualista. 

ci6n apropiada 

par parte de  su 

familia, y a ser 

(cicio de  su liber- 1 tas capacidades deben ser esti- lobjetivos que se plan- ( 

gro d e  &stas. 

Otra vez no  se esta- 

La capacidad del menor se en- 

cuentra continuamente en cre- 

cimiento, la cual se desarrolla en 

114.2 I Necesidad d e  una correcta socia- / q u e  al menor se refie- 1 

lograr esta orienta- 

cibn, no se  dan es- 

quemas 16gicos par 

tad de  conciencia 

y religi6n (en su 

desarrollo cultu- 

ral). Articulos 5 y 

muladas en su  periodo. 

La personalidad estA fuertemen- 

te influida par  multiples fuerzas 

sociales. 

lizaci6n del menor. 

La relaci6n de paternidad re- 

quiere la capacidad de alimenta- 

tad de  expresi6n. neces~dades del desarrollo de  10s el respeto a I 

tea y mucho menos 

se hace referencia a 

las posibles caracte- 

risticas sociol6gicas 

ren. 

Respeto a la liber- 

Articulos 13.1 !. nrnos y deben ser capaces de  l la  libertad de  expre- I . -  
12.1 Japoyar el derecho del niRo a la (si6n, como un apoyo 

cion guia y control. 

Los padres deben conocer las Me parece muy con- 
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Respeto a la liber- 

tad de pensamien- 

to, conciencia y 

religibn (identi- 

dad cultural) arti- 

culo 14.1 

Derecho del me- 

nor a1 desarrollo 

fisico y mental. 

Articulo 5 

autonomia sin limitar 10s dere- 

chos propios de  10s padres. 

Cuarta y quinta etapa en  la teo- 

ria de Erick Erikson referentes a 

la Laboriosidad vs. lnferioridad 

e Identidad vs. Confusi6n del 

rol, esto con relaci6n a la auto- 

nomia del menor. 

Los padres deben conocer las 

necesidades del desarrollo de  10s 

menores y deben ser capaces d e  

apoyar el derecho del nifio a la 

autonomia sin limitar 10s pro- 

pios derechos y una partc de  la 

autonomia del menor es la liber- 

tad de  pensamiento y concien- 

cia. 

Los factores que influyen en el 

desarrollo de  la personalidad 

son la maduraci6nL el ejercicio y 

experiencia, la trasmisi6n de  la 

cultura y el equilibrio. 

Estatus y papeles adquiridos. 

Algunas de las funciones de  la 

familia son las d e  proteccibn 

tanto econ6mica, fisica como 

psicol6gica. 

Funci6n de  mantenimiento de  

a la autonomia de  

este y a la autoesti- 

ma, mismos valores 

que no son .conside- 

rados ni setialados 

como punto de desa- 

rrollo o de  conve- 

niencia. 

Es conveniente esta- 

blecer, el para qu6 se 

otorga el rcspeto a la 

libertad de  pensa- 

miento y ante quie- 

nes tienen esta liber- 

tad, si es solamente 

frente a autoririades 

o puede ser extendi- 

do erga ofnnes. 

En relaci6n a las ca- 

racteristicas que re- 

quiere el desarrollo, 

en la columna conti- 

gua se mencionan 



apoyo emocional. 

La familia debe responder 2 

cambios internos y externos, pol 

tanto debe ser capaz de  trans- 

formarse para encarar nuevar 

circunstancias y problemas sir 

perdcr la continuidad, a fin dc 

que proporcione un marco dc 

10s hijos menores. 

Las personas aprenden a juzgar- 

se  a si mismas basdndose en el 

mod0 en que 10s demas las juz- 

gan. 

Los factores que influyen en el 

desarrollo de  la personalidad 

son la maduraci6n, el ejercicio y 

experiencia, la trasmisi6n d e  la 

cultura y el equilibrio. 

La personalidad esta fuertemen- 

te influida por multiples fuerzas 

sociales. 

Discontinuidad incorporada, 

esto es que las experiencias de 

socializaci6n de  una etapa son 

d e  poca utilidad para la siguien- 

te. 

La familia es un  sustento de  

(control y seguridad a sus miem- I 

algunas, las cuales la 

convenci6n no  men- 

ciona y que podrian 

ser proclamadas co- 

mo idcalcs en 10s 

cuales pudiese basar- 

se  el mencionado de- 

sarrollo fisico y men- 

tal. 

E incluso incluir la 

obligaci6n del Estado 

a impartir la trasmi- 

si6n de la forma d e  

conseguir kste fin, ya 

sea a travks d c  plati- 

cas o de  informaci6n 

por algun medio d e  

comunicaci6n. 

bros. 
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La relaci6n de paternidad re- ( 
Iquiere la capacidad de alimenta- 

ci6n, guia y control. 

Los padres deben conocer ]as 

necesidades del desarrollo de 10s 

nifios y deben ser capaces de  

apoyar el derecho del niiio a la 

lautonomia sin limitar 10s pro- I I 

lladas en su period0 especial, y (como la cultura real y I 

Derecho a la edu- 

caci6n. Articulos 

28.1 y 29 

tener una gran cantidad de  ex- I 

pios derechos. 

Aprendizaje del rol social y po- 

sici6n del status. 

Interiorizaci6n d e  la cultura a 

traves d e  la socializacibn del 

mcnor. 

Las capacidades del menor de- 

ben ser continuamente cstimu- 

dicha estimulaci6n debe ser co- 

nocida por las personas que le 

eduquen. 

Existe la neccsidad del mcnor de  

periencias sociales. 

Existen dos aspectos en el 

aprendizaje del rol, el aprender 

a cumplir las obligaciones y a 

En 10s principios que 

rigen la educaci6n 

deberia establecerse 

la socializaci6n del 

mcnor, la cnsciianza 

de  diversidad d e  es- 

tatus y papeles, asi 

no solamente la ideal. 

exigir 10s privilegios del rol, ad- 

quirir las actitudcs scntimientos 

y expectativas apropiadas al rol. I 



El entrenamiento suele ser de  

forma inconsciente. 

Necesidad de  ensefiar las reglas 

reales del comportamiento social 

y no solamente las formales. 

Derecho a la vida k-- 
Articulos 6.1 y 6.2 

I la seguridad social 

Articulo 26. 

Preparaci6n del nifio para des. 

empefiar una gran variedad dc 

roles. 

Inculcaci6n de  h6bitos y cos. 

tumbres como ahorradores dc 

tiempo. 

La relaci6n de  paternidad re. 

quiere la capacidad de  guia ) 

control. 

Una de  las funciones de la fami. 

lia es la de protecci6n fisica ) 

En este punto obser- 

vamos que para cvl -  

I de  cualquier for- lpsico16gica del menor. I tar el abuso mental es I 

I lrioridad y confusi6n del rol o l m o  lo plantea Erik-1 

necesario un ambicn- 

te que evitc el pro- 

ducto patol6gico en 

las diversas etapas 

ciel cicsarrollo tal co- 

I 
ma Jc abuso pa Evitar el product0 patolbgico en 

sea fisico o mental 

articulos 9.1, 19.1, 

32.1, 34 y 36.  

las diversas etapas del desarro- 

Ilo d e  la pcrsonalidad del me- 

nor, esto es evitar la desconfian- 

za, vergiienza, duda, culpa, infe- 
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Obligaci6n del Es- 

tad0 a la recupera- 

ci6n fisica y psi- 

col6gica del menor 

victima de  cual- 

quier forma de 

abuso. 

Articulo 39. 

Derecho del me- 

nor a obtener la 

calidad de  refu- 

giado. Articulo 22 

Se establece el in- 

teres superior del 

niiio, articulos 3.1, 

9.1, 9.3 y 18.1 

- 

papel a traves de  u n  correct0 

encauce del menor. 

Es necesario evitar la inconsis- 

tencia del estatus, esto se da 

cuando un estatus es incompati- 

ble con sus otros estatus, lo cual 

produce confusi6n. 

En el subsistema parental, pa- 

dres e hijos es necesario: trazar 

un limite que permita el acccso 

del nitio a anibos padres y al 

mismo tiempo que lo excluya de  

1as relaciones conyugales; modi- 

ficaci6n de  las relaciones pater- 

no filiales a medicla que  el niiio 

crece por la necesidad de  nucvas 

son, adem6s d e  otor. 

gar al menor una fa- 

milia estrecha er 

donde este. puedi 

invertir todas su: 

emociones y sentirsf 

protegido. 

En este punto solo se 

plantea la importan. 

cia del menor de  sel 

primer0 en atencion 

cuidado o lo que mas 

le convenga, perc 

que es lo que le con. 

viene, ante esta dud?  

podrian ser seiialadar 



Dentro de  esta tabla se relacionaron las normas protectoras del 

menor, adem6s de  establecerse su  posible correspondencia con las 

caracteristicas sociol6gicas enunciadas en el capitulo segundo. 

Esta comparacibn ayuda a explicar algunas caracteristicas 

sociol6gicas que al menor le corresponde dentro d e  la convenci6n, pero en 

su mayoria, estas normas son insuficientes para respetar y mantener las 

caracteristicas sociol6gicas, coma veremos a continuaci6n. 

En cuanto al menor, se seiiala que  requiere de  cuidados y atenciones 

especiales, pero no se menciona que cuidados son 10s que requicre, esto es 

que no se  hace referencia a las funciones principales d e  la familia respecto a 

sus miembros, conio lo serian la funci6n de socializacibn, la funci6n afectiva 

o la de  protecci6n tanto fisica como psicologica. 

Tambien se establece a la familia como grupo fundamental de  la 

Obligation por 

parte del Estado 

de  auxiliar a 10s 

padres en el des- 

empeiio de sus 

funciones. 

Articulo 27.3 

demandas y su satisfacci6n efec- 

tiva. 

Funci6n de  la familia de  protec- 

cion del menor en todos sus as- 

pectos. 

algunas de  las fun- 

ciones de  la familia, 

de  las caracteristicas 

del desarrollo-de la  

personalidad del me- 

nor y divcrsas carac- 

teristicas sociol6gi- 

cas. 
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sociedad, pero no se esclarece el porque se  debe considerar a la familia 

como el grupo fundamental de la sociedad y esto e s  por las funciones que 

desempefia la familia, o las que deberia desempefiar, y esto crea una 

carencia en la intenci6n de la propia convenci6n. 

Se toma a la familia como medio natural para el crecimiento y 

bienestar d e  sus miernbros y el derecho del rnenor a tener una familia, esto 

se relaciona con las caracteristicas sociol6gicas por las funciones que la 

familia desempefia, a esto citaremos el estudio hecho en algunos orfanatos 

por Rene A. Spits: "Pero el estudio del aislamiento social y de  la atenci6n 

deficiente durante la infancia no se  basa en casos extrafios de  nifios hostiles 

o ferales. Ademas, se  han realizado varios estudios de  la vida en 10s 

orfanatos, donde se proporciona a 10s nifios poca atenci6n individual, y 10s 

resultados indican que 10s niiios criados en orfanatos tienen problemas para 

aprender el comportamiento normal, aun cuando esten fisicamentc sanos. 

En su estudio administ16 un test de  cociente evolutivo a cuatro grupos de 

nifios, de  10s cuales tres grupos pertenecian a ambientes sociales normales y 

el otro a un  orfanato. En un principio, 10s cuatro grupos eran semejantes en 

sus capacidades, pero a rnedida que pas6 el tiempo, 10s nifios del orfanato 

fueron quedando a la zaga, y lleg6 un momento en que  el retraso fue tal que 

facilmente se 10s podria haber confundido con nifios retardados. Asi, 

cuando 10s demas niiios caminan y hablan, 10s huerfanos no podian 

mantenerse en pie a solas ni hablaban una sola palabra."'" 

Pero se puede hacer la misma critica a este principio, que al 

anteriormente enunciado, puesto que realmente no  cstablece porque la 

familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de  sus miembros 

y si no sabernos el porquk de  esta aseveracih,  c6mo pretendemos que  este 

- 

lm BALDRIGES, Op, Cit, p. 126 



principio se  lleve a cabo. 

Se resalta la necesidad de la familia para el logro del pleno desarrollo 

de  la personalidad del menor asi coma para asumir plenamente su 

responsabilidad dentro de  la comunidad, coma anteriormente se ha 

mencionado, la familia (par las funciones que desempeiia) es el medio 

idbneo para lograr el pleno desarrollo de  la personalidad del menor, per0 

no se establecen las caracteristicas enunciadas en el tema de  la socializaci6n 

del menor, ni alguna de  las mencionadas en el desarrollo de  la personalidad 

del menor, las cuales no seran mencionadas en este momento por haber sido 

ya enunciadas en el capitulo segundo de la presente tesis. 

Hasta aqul hemos analizado las normas que  resaltan la importancia 

de  la familia para el menor, per0 no se intenta seiialar las caracteristicas 

sociolbgicas que al menor se imputan. Continuaremos ahora con las 

normas que procuran la socializacibn del menor y el aprendizaje de  estatus 

y roles del menor. 

Derecho del niiio a crecer dentro de sus tradiciones y valores 

culturales para el armonioso desarrollo del nilio. Derecho del menor a una 

orientacibn apropiada por parte de  su familia, y a ser guiado en el ejercicio 

de  su libertacl de  conciencia y religi6n (en su desarrollo cultural). Derecho 

a la educacibn. 

Estos derechos plasman, la necesidad del menor a una socializaci6n 

adecuada, asi con10 al aprendizaje de 10s estatus y roles que desempeiiar6 

durante su vida, asi la familia trasmite al nilio, ya sea directamente 

mediante la ensefianza y el acloctrinarniento, o indirectamente, gracias a 10s 

metodos de  cuidado y la formaci6n de  10s niAos, el contenido de la 

socializaci6n o la trasmisi6n de  la cultura, per0 este tip0 de  enseiianza en 

muchas ocasiones es deficiente, lo cual acarrea problenias para el menor, 

algunos de  10s problemas que se pueden encontrar en la socializaci6n y el 

aprendizaje de  estatus y roles, 10s cuales no son contemplados dentro de 10s 
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derechos de  10s nifios. 

El foco central del proceso d e  socializaci6n reside en la interiorizacibn 

d e  la cultura de la sociedad en que ha nacido el niiio, y esta es obviamente 

trasmitida por la familia como primer eslab6n del menor con la sociedad y 

sus requisitos de comportamiento. 

Si la preparaci6n para el rol fuera totalmente adecuada, cada persona 

desarrollaria una personalidad que  armonizara perfectamente con las 

exigencias de  su rol, pero deficiencias en la preparaci6n, ademas de  lo 

impredecible de  las demandas del rol futuro permiten pronosticar con 

seguridad que muchas personas desarrollarAn una personalidad que difiere 

considerablemente de la pauta de  caracteristicas de  personalidad que el rol 

exige, o sea, de  la personalidad segun el rol. 

Uno de  10s posible errores que se pueden encontrar en la educaci6n 

de  10s nifios es la preparaci6n inadecuada para cl rol, lo ideal seria que 

existiese una continuidad en la socializaci6n, lo cual quiere decir 

simplemente que las experiencias de cada etapa d e  la vida son una 

preparaci6n eficaz para la siguiente etapa. Pero nuestra cultura se 

caracteriza por discontinuidades incorporadas, que hacen que  la 

experiencia dc  socializaci6n en cierta edad sea de poca utilidad para la 

siguiente. Esto, porque la mayor parte del trabajo cie los adultos se lleva a 

cabo lejos de  casa, donde 10s nifios no pueden verlo ni participar en el, 

ademas de que las funciones del cu ida~io  de  la familia son cada vez menos 

practicadas por 10s padres, permitiendo que la escuela supla estas 

funciones. 

Muchas familias s61o ofrecen una escasa oportunidad para que el 

niAo aprenda las habilidades, actitudes y recompensas emocionales del 

manejo de  una casa, y de la paternidad y la maternidad, 10s nifios y 10s 

adolescentes tienen pocas tareas importantes en la mayor parte d e  10s 

hogares, ademas de que 10s juegos d e  10s niiios ya no tienen mucha relaci6n 
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con las tareas y responsabilidades de 10s adultos. 

Otra deficiencia d e  nuestro proceso d e  socializaci6n consiste en que el 

adiestramiento moral de  10s niiios y las niiias les presenta principalmente 

las reglas formales del comportamiento social, m&s que las modificaciones 

informales de estas reglas que funcionan en el mundo d e  10s adultos. En 

otras palabras, se  les ensefia la cultura ideal, no la cultura real. 

El resultado es que 10s j6venes se  vuelven escepticos cuando se dan 

cuenta de  que las m6ximas de  10s libros y de aquellas que sus padres les 

transmitieron no funcionan. Asi muchos j6venes pasan progresivamente de  

un idealism0 ingenuo a un escepticismo ingenuo, sin haber llegado a 

apreciar 10s servicios de  quienes elaboran comprornisos llevaderos con 10s 

problemas todavia no resueltos d e  la sociedad. 

Todas estas deficiencias en el desempefio del estatus y papeles, no se  

encuentran integradas en el texto de la convenci6n, lo cual parece ser una 

carencia por la importancia de  que estos conocimientos Sean enseiiados 

primeramente a 10s padres y estos 10s trasmitan a 10s hijos. 

En relaci6n con el desarrollo de  la personalidad del menor, la 

convenci6n resalta la necesidad de la familia para el logro del pleno 

desarrollo de  la personalidad del menor, asi como para asumir plenamente 

su responsabilidad dentro de la comunidad, el derecho a la no 

discrirninaci611, la libertad de  asociaci6n, el respeto a la libertad de  

expresi6n, el derecho del menor a una orientaci6n apropiada por parte de  

su familia, y el derecho del menor al desarrollo fisico y mental. 

Los elementos antes citados son importantes para el desarrollo de  la 

personalidad del menor, puesto que cada uno de estos derechos o libertades 

influyen en el progreso de  la personalidad clel menor (10s cualcs fueron 

rclacionados con anterioridad con las caracteristicas sociol6gicas), pcro 

estos no  cubren las caracteristicas o teorias que fueron mancjacias cn cl 

capitulo scgundo. 



La persona se ve a si misma a travbs de  10s ojos de  10s dem8s. 

La interacci6n social crea gran parte de  la personalidad del menor, ya 

sea a traves del lenguaje o expresiones fisicas. 

La conciencia del niiio acerca de  la bondad o maldad de  10s. actos es 

producto de  lo que las demhs personas creen. 

lncluye un instinto nato en cada persona, por el cual puede reaccionar 

diversamente a 10s estimulos externos. 

Puede ser condicionado el comportamiento mediante la aplicaci6n de  

recompensas y castigos, por lo cual aprende lo  que  esth bien d e  lo que  no es 

conveniente. 

Los niiios imitan los comportamientos d e  10s adultos, sobre todo d e  

su familia. 

Prevenir el producto patolbgico de  cada etapa a traves de mayores 

experiencias sociales, esto es, evitar que se caiga en la desconfianza, la 

vergiienza y duda, la culpa, la inferioridad y la confusi6n del rol o papel, 

por un  correct0 encauce de  10s menorcs. 

Las capacidades del menor se  encuentran continuamente en 

crecimiento, se  desarrollan en una secuencia ordenada, asi estas 

capacidades deben ser estimuladas en su period0 especial. 

Los factores que influyen en el desarrollo de  la personalidad son la 

maduraci611, el ejercicio y experiencia, la trasmisi6n de la cultura y el 

equilibrio. 

Claro que  esto requiere de  una instrucci6n adecuada de  1as personas 

que van a llevar a cab0 la educaci6n y el cuidado de  10s mcnores, pero si lo 

que se  pretende con la presente convenci6n es el desarrollo pleno del 

menor, tanto fisica como mentalmente, deben ser contempladas algunas de  

cstas caracteristicas de alguna manera, no siendo mi prop6sito establecer, el 

c6mo la legislaci6n debe de incluir estos principios sin0 mas bien enunciar 

las carencias que la convenci6n en comento adolece. 



Es necesaria la intervenci6n del Estado en  el seno familiar, por la 

importancia que la familia tiene para el pais, ya que d e  la solidaridad 

familiar depende en gran medida la solidaridad politics, de  tal manera que 

peligraria la existencia misma del Estado si no lo hiciere, y en especial para 

impedir que se realicen actos perjudiciales a 10s intereses de  10s menores. 

La concepci6n moderna de  la patria potestad se  identifica como una 

funci6n que ejercen 10s padres para la protecci6n de  sus menores hijos. No 

siendo como un poder o u n  cdmulo de  derechos sobre 10s menores, mas 

bien es una actividad dirigida a realizar un servicio, lo cual comprende el 

cuidado y protecci6n de  10s hijos. 

Los derechos y obligaciones de 10s padres con respecto a sus  menores 

hijos son: Convivencia, protecci6n a la persona, vigilancia de  sus actos, 

asistencia, educaci6n y suministraci6n de  alimentos. 

La familia es un  grupo social primario, que como tal cumple una 

diversidad dc  funciones para sus miembros, pero 1as funciones basicas de la 

familia son: la afectiva, regulaci6n sexual, funcion reproductiva, 

socializaci6n, de  definici6n de  estatus y de  proteccion. 

Existen diversas etapas en el desarrollo del menor y dc su 

personalidad, a medida que su edad avanza, la cual se  encuentra influida 

principalmente por multiples fuerzas sociales, de  1as cuales la familia es 

una de 1as mas importantes. 

Hist6ricamente el trato al menor ha variado considerablemcntc n 



trav6s de  10s tiempos, desde el poder absoluto sobre 10s menores, hasta la 

actualidad en donde la defensa al menor es una importante preocupaci6n 

de  10s Estados, en virtud de  ser sujetos que requieren una protecci6n 

especial, tanto por parte del Estadu comu por parte de  su lamilia. 

Para fines didacticos consider0 que  las principales normas que 

establece la Convencibn Sobre 10s derechos del niAo, pueden ser divididas 

en 3 bloques: 

Normas que protegen la vida y la integridad fisica del menor, 

Normas que protegen el normal desarrollo mental del menor y 

Normas que protegen a1 menor en su grupo familiar. 

Dentro de  las primeras se  encuentran, el derecho del menor a 

asistencia y cuidados especiales, el derecho a la adopci6n y a la colocaci6n 

en hogares de guarda, derecho a1 desarrollo fisico, derecho a la vida, 

derecho a la seguridad social, protecci6n contra cualquier forma de  abuso 

fisico, obligacibn del Estado a tomar las medidas necesarias para la 

recuperaci6n fisica del menor victima d e  cualquier forma de  abuso y el 

derecho a obtener la calidad de  refugiado. 

En referencia a las segundas podemos enunciar, el derecho del menor 

a crecer dentro de sus tradiciones y valores culturales para su armonioso 

desarrollo, derecho a la no discriminaci6n, derecho a recibir una orientaci6n 

apropiada por parte de su familia y a ser guiado en el ejercicio de su 

libertad de  conciencia y religi6n, respeto a la libertad de  expresibn, respeto 

a la libertad de conciencia y religi6n (que es parte de  la identidad cultural 

del menor), derecho a tener un desarrollo mental saludable, derecho a la 

educaci6n, protecci6n contra cualquier forma d e  abuso mental, obligaci6n 

del Estado de  tomar las medidas necesarias para la recuperaci6n psicol6gica 



el menor victima de  cualquier forma 'de abuso y el derecho al 

esparcimiento, al juego y a participar en actividades culturales. 

Y por ultimo encontramos las que protegen a1 menor en su grupo 

familiar, entre las cuales podemos enunciar, el derecho del menor a tener 

una familia, el derecho a preservar sus relaciones familiares, la que  seiiala 

que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de  sus 

miembros, en la que se sefiala que la familia es el grupo fundamental de  la 

sociedad y se resalta la necesidad de  la familia para el logro del pleno 

desarrollo d e  la personalidad del menor. 

Dentro de las funciones sociales que la familia desempeiia, consider0 

que deben ser establecidas dentro de la Convenci6n las funciones afectivas, 

ya que inmediatamente despuCs de satisfacer las necesidades fisicas, las  

personas necesitamos una respuesta emotional intima, la cual creara un 

sentido d e  pertenencia, necesario para el normal desarrollo de  la 

personalidad. 

En lo referente a la education, la Convenci6n en comento no hacc 

referencia a la obligaci6n que tienen 10s padres d e  Socializar a sus  h~jos  

(trasmisi6n de  la cultura), a enseiiar a estos el c6mo desenvolverse en 10s 

distintos roles que tendran que desempeiiar durante su vida, lo cual puede 

provocar tension por el desempeiio del rol o alguna anomalia en el ejercicio 

de  10s papeles que representara durante su vida. 

Otras deficiencias en la socializaci6n del menor, pueden presentarse 

por dificultades para la transici6n de  un papel a otro (de estudiante a 

trabajador por ejemplo), conflict0 entre roles o inconsistencia de  estatus 

(por ejemplo el adolescente que debe ocupar el lugar del hombre de  la casa 



por la muerte de su padre), fracas0 en el desempeiio del rol (como seria el 

menor que fracasa en la escuela) y por ultimo la enseiianza de  la cultura 

ideal y no la real (el flamante abogado que Cree que no debe dar dinero en 

tribunales para que su caso avance). Todas estas representan una 

incapacidad del rnenor para cumplir cabalmente con las actividades que le 

son debidas, por tal motivo soy de  la opini6n de  que  estas caracteristicas, 

deberian ser consideradas por la Convenci6n Sobre 10s Derechos del Niiio. 

La Convenci6n Sobre 10s Derechos del Niiio no  hace referencia a las 

teorias que nos hablan del desarrollo de  la personalidad del menor, y soy d e  

la opini6n que estas deberian ser enseiiadas a 10s padres o tutores, lo cual 

lograria tener un rendimiento optimo de  las facultades de  sus hijos o 

pupilos. 

El sistema de  parentesco, influye como un agente primario en 10s 

procesos de  socializaci6n del menor ya que constituye una fuente rica y 

continua de  interacci6n social. Por tal motivo consider0 que deberia haber 

una regulaci6n especifica para estas relaciones, ya sea impulsando la 

interacci6n con el grupo de  parientes, cuando esta sea benefica para el 

desarrollo del menor o inhibiendo la relaci6n cuando esta resultare 

perjudicial para el. 

La familia constituye un sistema de relaciones, en el cual si algun o 

algunos de  10s miembros del sistema cambia, todo este varia, por lo tanto es 

necesario que el Estado no solo procure la rccuperaci6n psicologica del 

menor victima de  cualquier forma de  abuso, sino ademas apoye a 10s demas 

miembros de  la familia, con el fin de  lograr una correcta adaptaci6n a 10s 

cambios en el sistema, para evitar asi la desintegraci6n familiar y disrninuir 

10s efectos del estres sobre el sistema familiar. 



Asi debemos concluir diciendo que estas propuestas no  son ni con 

mucho un  trabajo terminado, sino mas bien un acercamiento al anelisis d e  

las carencias normativas de la Convenci6n Sobre 10s Derechos del Niiio, 

frcnte a algunas ric las caractcristicas sociol6gicas y psicol6gicas que al 

menor le son imputadas, requiriendo 6ste un estudio multidisciplinario 

tanto juridico, psicol6gico y sociol6gico extenso, no solo dentro de  las 

convenciones internacionales que protegen al menor sino incluso en la 

legislaci6n national. 
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