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I N T R o D u e e I o N 

En virtud de haber concluí.do la car1·cra de Licenciado cn

Dcrccho y obtener el titulo profesional, es necesario rCalizar 
un trabajo de investigaci6n acerca de alguna rama del Derechoª 

De tan inmensa variedad de materias de que se ocupa el D.!:, 
recho la que más atrajo mi atenci6n fue el Derecho Civil, ya -

que desde el inicio del primer curso de la citada materia y dl!_ 

ranto el transcurso do la carrera profesional, me intcres6 lo
relativo al estado y capacidad jur1dica de las personas f{si-
cas, por eso mismo me decidi analizar la 11Emancipaci6n", t:Í.t!:!, 

lo del actual trabajo. 

Ahora bien, la emancipaci6n es la facultad otorgada por -

la Ley al menor de dieciocho afias que haya contraído matrimo-
nio para gobernar su persona y administrar libremente sus bie
nes, con las limitaciones que la propia Ley establece como son 
que siempre necesitará de autorizaci6n judicial para enajenar, 
gravar o hipotecar sus bienes inmuebles y de un tutor para ne
gocios judiciales. 

Es'ta figura juriJlca ha suscita.do a lo largo del tiempo -
varias controversiad por las diferentes clasificaciones que se 
han dado de la misma y de sus sistematizaciones, ya que se ha
dividido en expresa o voluntaria y t'cita o legal, siendo esta 
Óltima clasificaci6n, la que actUalmente regula nuestro C6digo 
Civil para el Distrito Federal y que en algunos paises Sudame
ricanos como son Chile y Colombia, además de las anteriores --



II 

clases de emancipaci6n, han agregado la emancipaci6n judicial. 

El tema tratado en estil tesis considero que es de gran i1!! 
portancia, en virtud de que actualmente no se ha llevado a ca
bo un estudio profundo al respecto, el cual es necesario, toda 

vez que las relaciones que se desarrollan hoy día, han asumido 

matices y características no reguladas por nuestra lcgislaci6n. 

Actualmente la lucha por la vida y el precoz desarrollo -

de nuestra niñez y juventud hace que los menores de edad se -

vean en la necesidad de actuar en el mundo jurídico, de inter

venir en las relaciones comerciales, de contratar, etcétera, -

a6n cuando tengan limitaciones en cuanto a la capacidad de --

ejercicio, o sea la posibilidad de actuar por sí mismos, pu--

diendo hacer valer sus derechos y obligaciones por medio de -

sus tutores o representantes legales. 

De ahí la importancia que tiene el estudio de la capaci-

dad y situaci6n legal que guarda el menor emancipado en sus r~ 

laciones con ese mundo jurídico. 



C A P I T U L O 

L A P E R S O N A 

1.- Definici6n de persona. 

En el presente capítulo trataré el tema de la persona me~ 

cionando los diferentes conceptos que han existido acerca de -

la misma y su evoluci6n hist6rica a trav6s del tiempo, hasta -
llegar al concepto jur~dico que en la actualidad conocemos, ya 

que, como sab.emos persona es todo ser o ente capaz de tener d.!:_ 

rechos y contraer obligaciones. 

El Diccionario de la Lengua Espafiola define a la pcrsona
en los siguientes t6rminos: "Persona es el individuo de la es
pecie humana, hombre o mujer cuyo nombre se ignorau. (1) 

Igualmente el citado Diccionario de la Lengua Española -
nos dice que gramaticalmente la palabra persona significa:"No!!! 
bre o substantivo relacionado mediata o inmediatamente con la
acci6n del verbo". (2) 

La Enciclopedia Jurídica OMEBA, nos sefi.ala que: "Desde el 
punto de vista ético ln persona se define como el ser humano -
con "dignidad", es decir con fines propios, que debe rcalizar

·su propia decisi6n". (3) 

(1) Diccionario de la Lengua Española. D6cirna Novena Edici6n.
Madrid,Espai\a. 1970. P5g. 1012. 

(2) Idcrn. Pág. 1012. 
(3) Enciclopedia Jurídica OMEBA. Editorial Bibliográfica Dris

kill, S.A. Buenos Aires,Argentina. 1979. Torno XXII. Pág. 95 
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Asimismo dicha Enciclopedia nos menciona que "en Psicolo
gía se habla de la persona concreta de cadn individuo, la cual 
constituye el resultado de la :íntima combinaci6n de muy varia
dos ingredientes por ejemplo: factores biol6gicos, constituci2 
nales, sociales, culturales y psíquicos adquiridos, el "yo", -

es decir la unidad radical, profunda, irreductible e incanjca
ble de cada individuo humano, la base y esencia de su ser y -

destino". (4) 
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico veremos como 

se ha definido a la persona. 
Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho define a la-

persona como: "El ser físico (hombre o muj cr) o ente moral {pl.!:.!, 

ralidad de personas legalmente organizadas), capaz de tcneT d~ 
rechos y obligaciones. En el tecnicismo jurídico los sujetos -
de derecho reciben el nombre de personas". (5) 

Igualmente Rafael de Pina nos proporciona otra definici6n 
de persona mencionando que "persona es el ser de existencia f!. 
sica o legal capaz de derechos y obligaciones''. (6) 

Joaquín Escriche nos sefiala en el Diccionario Razonado de 
Lcgislaci6n y Jurisprudencia que: "En Derecho no es lo mismo -
persona que hombre; hombre es todo ser humano considerado sin
respecto alguno a los derechos que la Ley le garantiza o le 

niega y persona es el hombre considerado según el estado de 
que goza y que le produce ciertos derechos y deberes". (7) 

(4) Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo XXII. Pág. 95 
(5) Pina Rafael de: y Rafael de Pina Vara.- 11 Diccionario de De

recho~. l3a. Edici6n. Editorial Porr6a,S.A. 1985. Pág. 384 

(6) Idem. Pág. 384. 
(7) Escriche, Joaqu!n.-"Diccionario Razonado de Lcgislaci6n y

Jurisprudencia", Cárdenas Editor. Madrid, España. Torno II

Pág. 1346. 
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José CastS.n Tobeñas nos señala quc:"El término persona -
proviene del latín personac, se deriva del verbo persono (dc
pcr y sono,as,are),quc significa sonar mucho, resonar". (8) 

De igual manera el maestro Ignacio Galindo Garfias nos -

menciona quo "en latín pcr sonare, se relaciona en castellano 

con las palabras, persona,personnje,personalidad". (9) 

Guillermo Margn.dant nos dice que"etirno16gicamcntc la pa

labra persona significa "máscara", dicha etimología demuestra 

que desde su origen el concepto de ?ersonn hn sido algo arti

ficial, una creaci6n de la cultura y no de la naturaleza y -

qlle al derecho.no le interesan todas las calidades rcales,fí

sicas o pstquicas del sujeto de derecho, sino que s6lo algu-

nas características relevantes para l~ situaci6n jurfdica del 
sujeto, por ejemplo que sea de tal nacionalidad,que tenga su -
domicilio en tal parte, que sea mayor de cdad,etc6tera,estos -
datos forman juntos la "máscara", que determinado actor lleva
en el drama del derecho, el protagonista del drama jurídico,no 
es el ser humano. sino la ~ersona''. (10) 

Esta máscara era usada en las rcnrcsc~tacioncs de Grecia
y Roma antiguas, las representaciones se llevaban a efecto en
esos lugares al aire libre y por ese motivo era muy difícil -
que los espectadores pudiesen oír la voz de la persona qud ac
tuaba en escena, por lo que el actor para mejorar y hacer más
potente su palabra se acomodaba en el rostro la máscara,la que 

(8) Castlln Tobe!\as,Jos~.-"Derccho Civil Espa!\ol Com6n y Foral". 
Introducci6n y Parte General, Octava Edici6n.Editorial Reus 
Madrid 1952. Tomo I P!Íg. 94 

(9) Galindo Garfias,Ignacio.-"DerechoCivil".Primcr Curso.Parte 
General,Personas,Familia.Terccra Edici6n.Editorial Porr6a, 
S.A. 

(10) Margadant s. Guillermo F.-"El Derecho Privado Romano".Novc 
na Edici6n. Editorial Esfingc,S.A. M~xico 1979. Pág. 115 -
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debía estar provista de una abertura en el lugar de la boca,

por donde saliera la voz de la mejor manera. De aquí se cm- -

plc6 en el sentido figurado para expresar el papel que un in

dividuo pueda representar en la sociedad, por ejemplo; la PºI 

sana del jefe de familia, la persona del tutor, ctc6tera. (11) 

No tard6 pues, en hacer su entrada este vocablo en la -

terminología jurídica y se le emple6 para designar el papel -

que todo hombre desarrolla en el campo del derecho. El derecho 

como conjunto normativo que es, requiere para su actuaci6n de 
un sujeto en el que converjan las imputaciones que las normas 

hacen. Julián Bonnecasc haciendo menci6n de la necesidad de -

que exista un sujeto de derecho para que sea posible la actu~ 

ci6n del ordenamiento expresa: "No puede concebirse una regln 

de·derecho o una instituci6n jurídica sin un sujeto de dere-

cho". (12) 

Este sujeto de derecho es la persona, Único ser capaz de 

cumplir con las obligaciones y ejercer. los derechos gracias a 

su capacidad razonadora. Bonnecase nos sefiala que: "La perso

na es un ser susceptible tanto de beneficiarse con sus dispo

siciones como de sufrir eficazmente su coacci6n y de cumplir

sus mandamientos". (13) 

En el antiguo derecho romano no todo hombre era persona, 

puesto que los esclavos estaban excluidos de los derechos hu

manos ,civiles y políticos,ellos no eran personas y para tener 

(11) Petit Eugene, Henri Joseph.-"Tratado Elemental de Derecho 

Romano". Trad .. de la Novena Edici6n Francesa por Manuel R~ 

dríguez Carrasco. Cárdenas Editor y Distribuidor. MGxico-

1980. Pág. 75 
(lZ) Bonnecasc, Julián.-"Elementos de Derecho Civil". Trad. por 

el Lic. Jos(, M. Cajica Jr. Editorial Cajica. Puebla, Pueb. 

1946. Tomo I. Pág. 230. 
(13) Idem. Pág. 230. 
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pers~nalidad jurídica era imprescindible poseer tres rcquisi 

tos para ser personas: 
a) Tener el Status Libcrtatis; ser li-

brcs, no esclavos. 
b) Tener el Status Civitatis; ser roma

no, no extranjero. 

e) Tener el Status Familae; ser jefe de 

familia y no estar bajo la patria P2 

testad. 

Estos tres requisitos formaban la personalidad jurídica

y cuando por alguna causa llegaba a perderse alguno de los -

tres, ven~a una disminuci6n de la personalidad jurídica o la
que en Roma llamaban una ucapitis deminutio". (14) 

Analizando el concepto de persona desde el punto de vis

ta filos6fico, se nos presenta a ésta como el hombre conside

rado individualmente de toda relaci6n social. El maestro Ra-

fael Preciado Hern~ndez señ.ala que: "La persona es el hornbrc

universal considerado en su especie no es la humanidad, sino= 
cada hombre, cada individuo de la especie humana". (15) 

Boecio había definido a la persona corno: "La substancia

individual de la naturaleza human.a". (16) 

Nicol's Coviello nos dice que: 11 El sujeto de los dere- -

chas y deberes jurídicos se designa con la palabra pcrsona,la 

capacidad jurídica, esto es la aptitud para llegar a ser suj~ 

to de derechos y deberes jurídicos es lo que atribuye a un ser 

(14) Foignet, René.- 11Manual Elemental de Derecho Romano 11 .Trad. 

del Lic. Arturo Fernández Aguirre. Editorial Jos& M.Caji
ca Jr. Puebla,Pueb. 1956. Pllg. 23 

(15) Preciado Hernllndez, Rafael. -"Lecciones de Filosofía del-
Derecho". Primera Edici6n. U.N.A.M. Mlixii:o 1982. Pág. 82. 

(16) Citado por Rafael Preciado Hern~ndez. Ob. Cit. Pllg. 83. 
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la calidad de personas. El hombre es pues, el sujeto de dere

chos, ya que todo hombre en la actualidad está reconocido ca· 
mo persona". (17) 

Brugi Bingio menciona que en el Derecho Italiano el hom
bre es persona con tal de que posea ciertos caracteres exigi

dos por la ley y que 6stos son: que haya nacido,na.cido vivo y 
vital. (18) 

El Legisludor Felipe Slínchcz Román considera a l:i persa~ 

na bajo tres aspectos distintos: en sentido vulgar,filos6fico 
y jurídico. 

En sentido vulgar la palabra persona es sinónim~ de hom
bre, pero este concepto no es suficiente parn nuestro estudio 
ya qu·,,, existen creaciones l cgales que son personas y no horn- -
bres. 

En sentido filos6fica Sá.nchcz Román dice que persona es
tada entidad que realiza un fin. moral y coplen su actividad -

de un modo conciente; en este sentído no s6lo el hombre os pcE 
sona, sino también una colectividad cualquiera, siempre que -
rc6.na aquellas condiciones. . 

Bn sentido jurídico es toda entidad física o mo1~a1, real

º jurídica susceptible de derechos y obligaciones. (19) 

(17) Coviello,Nicolás ... 11Doctrina General del Derecho Civil". -

Trad. de la 4a. cdici6n por el Abog. Felipe J. Tena. Edl 
torial Uni6n Tpográfica, México 1938. Pág. 155 

(18) Brugi,Biagio.-"Instituciones de Derecho Civilu. Trad~ de 
la 4a. edici6n italiana por el Lic. Jaicc Simo Bofarull. 

Edi10o"ial Hi<pano-Amcricana. M&xíco 1946. Pág. 51 
(19) Sánchez Román, Felipe. ·"Estudios de Derecho Civil". Scgu~ 

da Edici6n. Editorial Tipográfica Sucesores de Rivadene~ 
ra. Madrid 1879, Tomo II. P4g. 111 
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José Castán Tobcñas, tambi6n legislador español nos dice que: 

"El concepto de persona es equivalente al de sujeto de dcre-

cho si éste Último se tomn en sentido abstracto, si por el 

contrario se habla de un sujeto de derecho en una accpci6n -

concreta, para significar quien está investido actualmente de 

un derecho determinado, el t6rmino persona es más amplio; Pº! 
que todo sujeto de derecho será persona, pero no toda persona 

será sujeto de derecho, porque la actuaci6n supone aptitud o

susccptibilidad pero no viceversa''. (20) 

En el derecho moderno el concepto de persona coincide -

con el de ser humano. El Derecho Mexicano no reconoce la pos! 
bilidad de que existan seres humanos sin pcr5onalidad jurídi

ca. 

Considero que el ser humano en cu::into goza de derechos -

dentro de la· sociedad, es una persona la cual es sujeto de df. 
recho así como de obligaciones a trav~s de las cuales pnrtici 

pa en el mundo jurídico, ya sea en forma personal o por medio 

de un representante. 

(20) Castfo Tobeñas, Jos6.-ob. Cit. Pág. 94 
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2.~ Clases de personas. 

Como sabemos en nuestro derecho existen dos clases de POI 

son as que son: 
A) Las Personas Físicas, y 
B) Las Personas Morales. 

A).- Personas Físicas. 

El maestro Ignacio Galindo Garfias, nos dice que:"La per
sona física es el ser humano, al cual no puede negarse su inte 
gridad,vital, corpQrea y espiritual, independiente de su situ~ 
ci~n. de su ·.condici~n particular, de su capacidad mental etc. 
todas estas circunstancias, no influyen para alterar o modifi

car la calidad de la persona que tienen los seres humanos''.(21) 
Igualmente el citado maestro nos scf\aln que: 11No puede n~ 

garse que el ser humano es el sujeto de los derechos y deberes 

facultades y obligaciones que derivan de la relaci6n jurídica; 
y que si se prescinde de su ser, ni siquiera se justificarta -
la existencia misma del derecho, pues el hombre es la causa y

raz~n suficiente de todo el orden normativo". (22) 

Nicol~s Coviello nos menciona que: 11Los hombres y s61o 
los hombres se llaman personas físicas son sujetos de derechos 
y obligaciones; pero así como sus intereses son diversos,según 
se consideren aisládos o agrupados, diversa es la direcci6n de 

su actividad, seg~n tienda a la satisfacci6n de necesidades s~ 

ciales o individuales, así también debe ser el tratamiento ju

r:l.dico". (23) 

(Zl) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 308 

(22) Idem. Pág. 308 
(23) Coviello, Nicolás.- Ob. Cit. Pág. 218. 
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Eduardo García Maynez nos manifiesta que "las personas -
jur!dicas se dividen en dos grupos: físicas y morales, el pri 
mer término corresponde al sujeto jurídico individual, es de
cir al hombre en cuanto tiene obligaciones y derechos; se - -
otorga al segundo a las asociaciones dotadas de pcrsonalida~

por ejemplo, un sindicato o una sociedad mercantil y como am

bas designaciones son ambiguas, preferirnos decir persona jur! 

dica individual y persona jurídica colectiva". (21\) 

· El profesor Rafael Rojina Villegas dice que: 11B1 hombre -

constituye la persona física,también llumada persona jurídica 
individual". (25) 

Rafael de Pina define a la persona f!sica,llamado ta~bión 
natural o indiviJual como: "El ser humano hombre o mujer y que 
el derecho moderno no adrnite la posibilidad de la existencia
de una persona que carezca de la ca9acidad jurídica en abs- -
tracto". (Z6) 

Guillenno Cabanelas nos sefi.ala que: "~ersona natural pro
viene del proceder de la misma naturaleza, por obra de la pr~ 
creaci6n de los padres.Y las divide seg6n el sexo en: hombres 

(24) Gard.a Maynez,Eduardo.-"Introducci6n al estudio del Der~ 
cho". Vig6sima Quinta Edici6n. Editorial Porr6a,S.A. 116-

xico 1975. P~g. 271 

(25) Rojina Villegas,Rafael.-"Derecho Civil Mexicano". 1ntro
ducci6n y Personas. Quinta Edici6n. Editorial Porr6a,S.A. 

M6xico 1986. Tomo 1. Plg. 115 
(26) Pina.Rafael de: "Ele:nentos de Derecho Civil Mexicano". -

Introducci6n,Personas,Familia.D~cima Quinta Edici6n. 
Editorial Porr6a,S.A. M6xico 1986. Vol. I Plg. 207 
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o varones y mujeres o heobras, por su realidad corp6rca extcL 
na en: concebidos y nacidos. por la capacidad de obrar cn:ma

yores y menores de edad, por su estado civil en: soltcros,ca
sados, divorciados y viudos, según su patria en: nacionales y 

extranjeros, por la condici6n local en: residentes, vecinos -
traúnsentes, ctc~tera''. (27) 

Planiol nos menciona que la doctrina distingue dos cat~ 
gor~as de personas: unas reales y otras ficticias. 

La persona real son los seres vivientes y que todo ser -
humano es persona, pero únicamente los individuos de la espe

cie humana. 
La persona ficticia s6lo tiene existencia ima~inaria •. (28) 

(27) Cabanelas ,Guillermo. - 11Diccionario de Derecho Usual"· Oct~ 
Va ·Edici6n. Editorial Heliasta S. de R.L. Buenos Aires,A~ 

·gontina. 1974. Pág. Z~l 

(28) Planiol, Marce!. -"Tratado Elemental de Derecho Civil", -

·Introducci6n,Familia,Hatrimonio. Trad. de la lZa. edici6n 
'francesa por el Lic. José M. Cajica Jr. Editorial Cajica, 

S.A. Pllebla,Pueb. Tomo 1 Pág. 173 
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a) Personalidad de las personas f1sicas. 

Al hablar de la persona f!sicn es necesario hacer rcfcrc~ 

cia a la personalidad, ya que dichos conceptos se encuentran -

íntimamente ligados. 
As! el Diccionario de la Lengua Espafiola nos señala que: 

''Personalidad es la diferencia individual que constituye a ca

da persona y la distingue de otra". (29) 
José Castán Taheñas nos dice que: "Personalidad es. la ap

titud para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas

y que el derecho moderno atribuye personalidad jurídica a to-
dos los hombres como medio que éstos realicen en la vida sus -

fines individuales". (30) 

Otro concepto de personalidad nos lo proporciona Robcrto

de Ruggicro diciendo que: "Personalidad es la capacidad de - -

obrar, la idoneidad del sujeto para realizar actos jurídicos y 

ejercer derechos 11
• (31) 

El maestro Ignacio Galindo Garfias respecto a la persona-

1 idad nos menciona que: "Los conceptos de personalidad y capa

cidad de goce no significan lo mismo aunque se relacionen en-

tre sí. La personalidad significa que el sujeto puede actuar -

en el campo del derecho. Es una mera posibilidad abstracta pa

ra actuar como sujeto activo o pasivo, en la infinita gama dc

relaciones jur!dicas que pudieran presentarse,la capacidad~lude 

(29) Diccionario de la Lengua Española. Pág. 1013 

(30) Castán Tobeñas, José.- Ob. Cit. Pág. 98 

(31) De Ruggiero, Roberto.-"Instituciones de Derecho Civil". 

Trad; de la 4a. edici6n española por Ram6n Serrano Suñier 
y José Santacruz Tejeiro. Editorial Reus,S.A. Madrid 1931 
Tomo I Pág. 342 
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a situaciones jurídicas concretas, la personalidad es Gnica -
indivisa y abstracta y la capacidad de goce es múltiple, diveK 

sificada, concreta". (32) 

Por lo visto anteriormente podemos decir que la pcrsonnli 

dad es un conjunto de cualidades o aptitudes que posee el scr

humano y que dichas cualidades o nptitudes distinguen a una -
persona de otra y por las cuales el ser es capaz <le ser un su
jeto de derecho. 

b) Nacimiento de la Personalidad. 

La personalidad de las personas físicas se inicia con el
nacimiento y termina con la muerte, ya que así lo establece- -
claramente el artículo 2Z de nuestro C6digo Civil para el Dis

trito Federal que a la letra dice: 
"La capacidad jurídica de lns personas físicas se adquie

re por el nacimiento y se pierde con la muerte; pero desde el

momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protcs 

ci6n de la ley y se le tiene por nacido para los efectos <lecl~ 

rados en el presente c6digo". 

Como vernos nuestro C6digo Civil ha seguido el principio -
que ha regido desde el Derecho Romano de que al concebido se -
le tiene por nacido aunque durante el período de la gcstaci6n

la existencia del nasciturus o sea el que va a nacer, depende

'Ue la· vida de ln mndrc, es parte integrnnte de las vísceras m~ 

ternas. Forma parte de la persona de la madre; no es todavía -

persona. 

(32) Galindo Garfias, Ignacio. - Ob. Cit. Pág. 306 
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El nasciturus en tanto no hn nacido y en tanto el nacimlc!!. 
to no se produzca, no a adquirido aún personalidad. El dcrccho
conserva en su favor, los derechos que eventualmente adquirir5-
cuando nazca, porque s6lo a partir del momento de su nacimiento 
va a adquirir capacidad jurídica; 9ero nada impide que antes de 
nacer,sicmpre que esté concebido, pueda ser desi~nndo v:Ílidaracn, 
te heredero, legatario o doriatario si llega a adquirir persona
lidad dcspu6s de nacido. 

Para Planiol el principio de la personalidad humana comic!!. 
za con el nacimiento. Parn que ln personnlidad del hijo conccbi 

do se reconozca·despu6s del nacimiento se requieren dos condi-
ciones; debe nacer vivo y viable. 

1.- Debe nacer vivo,por consiguiente el nacido muerto no -
es persona, aunque la muerte haya podido sobrevenir Única~cntc
durantc el pa.rto y haya vivido la vida intrauterina durante cl

tie~po del embarazo normal. 
2.- Ser viable,quiere decir capaz de vivir. Cuando un niño 

muere poco despu~s de su nacimiento,la cuesti6n de saber si na
ci6 vivo y viable, puede !;>rovocar dificultades como sori; la de
terminaci6n de que ha vivido el niño, por el s61o hecho de que

haya respirado, aunque sea s6lo por algunos instantes. Otra --
cuesti6n es también determinar la viabilidad del niño,este pro
blema provoca litigios en materia civil, para ello basta su~o-
ner que durante la corta existencia del niño, que comprende - -
principalmente la duraci6n del embarazo, se habre una sucesi6n
en la. familia siendo el niño heredero del difunto;en este caso

es necesario resolver la cucsti6n viabilidnd. En efecto :;i el -
n~fio debe considerarse como una persona, habrá recibido·total--

'mente la succsi6n, y al morir la transmite a su vez a sus ?TO-

pies herederos, de manera que su presencia puede cambiar compl= 
tamente la atribuci6n de la herencia; ésta corrcs~onderá final
mente a los herederos del niño. 
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Asimismo el citado autor nos menciona ulgunos C6<ligos e~ 

tranjeros que han tomado medidas para disminuir las dificult~ 

des sobre este punto. 

El C6digo Civil Alemán exige únicamente que el niño haya 

vivido (art. 1°), en Italia se decide que en la duda, el nifio 

que naci6 vivo se reputará viable (art.725) (33) 

En cambio Nicolás Coviollo nos señala que el C6digo Ci-

vil Español establece tres requisitos para la existencia de -
·1a persona que son: 

a) El nacimiento. 

b) La vida. 

e) La vialidad. 

a) El nacimiento.- La personalidad del hombre comienza -

con el nacimiento que tiene lugar en el instante en que el f~ 

to ha salido completamente del seno materno, pues este es el 

momento en que puede ser objeto de una protccci6n jurfdica i~ 

dependiente de la que le corresponde a la madre. Pero no bas

ta el nacimiento para que se tenga la personalidad, t~mbién -

es necesaria: 

b) La vida.- El nacimiento no acompañado de la vida no-

tiene ninguna importancia jurídica; el que nace muerto es co

mo si nunca hubiera nacido o nunca hubiera sido concebido y -

poco importa que la muerte haya sobrevenido antes del p~1rto o 

durante ~l; pero si la muerte ocurre inmediatamente después -

del nacimiento el requisito de la vida está lleno. 

e) La vialidad, también este requisito es necesario, esto 

es, la aptitud del niño para contlnuar viviendo fucr:i. del se

no materno. (34) 

(33) Planiol, Marcel.- Ob. Cit. Págs. 179 y 180. 

(34) Coviello, Nicolis.- Ob. Cit. P&gs. 158 y 159. 
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Federico Shom considera que "la personalidad o capncidad

jurídica del hombre no empieza hasta su nacimiento. El erabri6n 

no es considerado todavía persona, sino parte de la cntraftn m~ 

terna. La importancia práctica de esta norma atanc principal-

mente al derecho hereditario". (35) 

Luis Muñoz nos menciona que "la personalidad, corno cuali

dad inherente al ser humano, surge ante el derecho con el na

cimiento de dicho ser. Pero la ley exige determinados requisi

tos para que el nacido sea considerado sujeto de derechos y -
obligaciones y por tanto susceptible de que se le pueda suce-

der en esos derechos y obligacioncs 11
• (36) 

Asimismo el citado autor nos dice que "la determinaci6n -
de cuándo principia la personalidad jurídica del recién nacido 
tiene dos aspectos: uno fisio16gico y otro jurídico. El fisio-
16gico se resuelve hoy 9or la declaraci6n médica o por el tes
timonio de ia:s personas que presenciaron el parto y vieron vi
vo o muerto al feto. En el aspecto jurídico son tres las doc-
trinas que se han enunciado acerca del momento en que se ha de 

considerar corno existente la 9ersonalidad jurídica. 

1.- La que as~ablece que la personalidad del ser humano -
empieza desde el momento mismo de su nacimiento, sin más requi 

sitos que nacer con vida; 
2.- La que agrega a la condici6n anterior la retroacci6n

de la personalidad al momento de la concepci6n, y 
3.- La que exige que a más del nacimiento el nacido posea 

determinadas condiciones de vida y muy especialmente, la candi 

ci6n de vialidad". (37) 

(3!.) Shom., Rodal fo. -"Instituciones de Derecho Romano". Trad. de 
Wenceslaa·Roccs. Gráfica Panamericana,S.A. de R.L. México 
1951. Pág. 90 

(36) Muñoz, Luis.-"Derecho Civil Ucxicano".Edicioncs Modelo,S.A.. 
1971. Tomo l. P~g. 223 

(37) ldcm. Pág. 230 
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Igualmente el autor antes mencionado considero que "basta 

con el nacimiento del ser humano y que éste llegue con vidn,p~ 

rn que sea considerado como persona ante el derecho y para que 

este haga retroacr todas las relaciones jurídicas al momcnto

de la concepci6n". (38) 
El profesor Galindo Garfias hace una referencia a una di~ 

puta que cxisti6 en Roma, consistente en determinar co~o se r~ 

yutaba nacido un niño, dos escuelas fueron las que sostuvieron 

esa contienda: 
Por una parte los Proculeyanos, exigieron que el niño de

jara oír su voz, que llorara o gritara y además que tuviera -

figura humana para adquirir personalidad. 
Por otra parte los Sabinianos les bastaba cualquier señal 

de vida y que el parto habría de ser perfecto, es decir, que -
el nacimiento tuviera lugar en manera que por el término del -
embarazo de la madre y dado el tiempo transcurrido entre la -

concepci6n y el parto, el hijo el hijo adquiri6 en la vida ut~ 
rina la formaci6n 6rsanica necesaria para vivir con vida pro-
pía. Justiniano resolvi6 la controversia dando la raz6n n los
Últiraos. 

Así pues, en el Derecho Romano s61o consideraba existente 
a un hombre cuando había nacido vivo, viable y tenía forma hu
mana. 

Los Germanos tomaban en cuenta otros datos distintos a s~ 

ber: la publicidad que del nacimiento hacian sus padres, el -
bautizo y la supervivencia.del hijo durante un período de nue
ve días. 

El Fuero Juzgo considera al recién nacido capaz de reci-
bir ln herencia de su padre, si ha sido bautizado y vive diez-

(38) Mufioz, Luis,-Ob. Cit. Pág. 230. 
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d1as. Las Siete PaTtidas acogieron elsistcma romano, excluían 

de la calidad de personas a los monstruos y prodigios y cxig! 

an el nacimiento perfecto¡ es decir, la sobrcvivcncia del fe

to después de su completa scparaci6n de las vísceras maternas. 

Las Leyes del Toro acortaron el plazo de vida del rcci6n 
nacido al breve lapso de veinticuatro horas, para adquirir -

personalidad. 

El C6digo Civil Francés de 1804,cxigc en el ser a<lcm5s -

de vida propia independiente de la madre, la figura humana y

capaz de sostener la vida extrauterina. (39) 

En nuestrO Derecho Positivo Mexicano para dcterminnr cl
nacimiento de la persona el artículo 337 del C6digo Civil es

tablece que: 
11Para los efectos legales s61o se reputa nacido el feto

quc, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticu~ 

tro horas o es presentado vivo al Registro Civil Faltando al

guna de estas circunstancias, nunca ni nadie podr~ entablar -

demanda sorbre la peternidad". 

Vemos que la vialidad determina la existencia de la per

sona física y que el artículo anterior al emplear el vocablo-

11011, conjunci6n copulativa quiere decir que, aunque el feto -

viva menos de las veinticuatro horas señaladas y que con el -

s61o hecho de ser presentado vivo antes de esas veinticuntro

horas, con el Juez del Registro Civil también es considerado

viablc. 

(39) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pigs. 311 y 31Z. 
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e) Extinsi6n de la personalidad. 

La personalidad de la persona fÍsica,sc extingue con la

mucrte, nuestro derecho actualmente no reconoce ninguna otrn

causa extintiva de la personalidad distinta de la muerte. 

Pero no siempre ha sido as{, en el derecho antiguo y cn

algunas legislaciones rnatlcrnns de principios del siglo pasado 
admitían tres clases de cxtinsi6n de la personalidad jurídicn 

la muerte propiamente dicha, la llamada11 mucrtc civil" del de

recho francés antiguo, que afectaba u determinada categoría -

de condenados y se decretaba como pena en contra de ciertos -

criminales, autores de delitos graves y la muerte del 11 clnus

tro11, que impedía a los religiosos profesos, adquirir bicncs

por sucesi6n hereditaria o por cualquier otro título. 

Ahora bien, Luis Muño;: nos dice que "la cxtinsi6n de la

pcrsonalidnd no significa que con la desaparaci6n f1sica de -

la persona se extingan también todos los derechos y obligaci2 

nes en cuyas relaciones el fallecido era sujeto activo o pas! 

vo, titular u obligado. Algunos derechos y obligaciones se e~ 

tinguen con la personalidad; pero otros subsisten para trans

mitirse a sus sucesores o permanecen en suspenso hasta que -

aparczc~ el heredero que sustente la sucesi6n o ésta con cua

lidad de yacente, siga el destino que la ley le señale". (40) 

Bonnccase sostiene qu.e: "La personalidad, en algunos ca

sos sobrevive a la persona y que quién ha fallecido de hecho

es considerada como sujeto de derecho". (41) 

(40) Muiloz, Luis.- Ob. Cit. Pág. 233. 

(41) Bonnccase, Julián.- Ob. Cit. Pág. 237. 
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Así el autor anteriormente mencionado nos cita por ejem

plo el caso de la conmoriencia que se encuentra establecida -

en el artículo 7ZO del c6digo Civil Franc6s el cual dice: 
11 Si varias personas recíprocamente llamadas a la suco- -

si6n una de otra, perecen en un mismo acontecimiento, sin que 

se pueda saber cuál muri6 primero, In prcsunci6n de supcrvi-

vencia se determina por las circunstancias de hecho y en su -

defecto, por la fuerza de la edad y del sexo". (42) 

Como vemos esta teoria no es aplicable en sus t6rminos -

en nuestro Derecho, ya que el C6digo Civil Mexicano en el ar

ticulo 1287 estatuye: 

'
1Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios 

perecieran en el mismo accidente o en el mismo día, sin que -

se pueda averiguar a ciencia cierta quiénes murieron antcs,

se tendrán todos por muertos al mismo tiempo, y no habrá lu-

gar entre ellos a la trnnsmisi6n de la herencia o legado". 

Esta teoría de la conmoricncia se aplica s6lo en caso de 

que haya duda acerca de quién muri6 primero. 

Y quien discuta la premoriencia o sea la muerte anterior 

de una persona en rclaci6n con el fallecimiento de otra debc

probar el hecho en que pretenda fundar su prctensi6n¡ pero la 

prueba debe llevar por sí misma la evidencia directa del mo-

mcnto del fallecimiento de manera que se conozca a ciencia -

cierta la antelaci6n de la muerte de la persona de que se tr~ 

te. 

Por lo tanto de todo lo anterior podemos concluir que la 

personalidad se adguiere con el nacimiento y se pierde con la 

muerte. 

(42) Bonnecase, Juli&n.- Ob. Cit. P&g. 237. 
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B). - Personas Moral es. 

El derecho no s6lo reconoce que las personas f1sicas son 

sujetos capaces de tener facul tudcs o deberes, sino tambi6n a 
ciertas entidades que no tienen una realidad material o corp§ 

rea como son las personas morales, llamadas también según cl
critcrio de diversos autores como civiles, colectivas, incor

pora~es, ficticias, artificiales, sociales y abstractas. 

El C6digo Civil para el Distrito Federal las denomina -

personas morales. 
La Enciclopedia Jur{dica OMEBA, define a la persona mo-

ral como: "Los sujetos de derecho constituídos por una plura

lidad de individuos jurídicamente organizados 11
• {43) 

Guillermo Cabanelas nos dice que persona jurÍ.dica es "el 

ente que no siendo hombre o persona natural es susceptible de 

adquirir derechos y contraer obligaciones, un grupo social -

con cierta coherencia y finalidad con estatuto jurídico pecu

liar". (44) 
Rafael de Pina nos señala que: "Persona moral es cual- -

quier entidad que el ser humano constituya con sujecci6n al -

derecho para la realizaci6n de fines que excedan de las posi

bilidades de la acci6n individual o que alcanzan mejor cumpl! 
miento mediante ella 11

• (45) 

(43) Enciclopedia Juridica OMEBA. Tomo XXII. Pág. 265. 

(44) Cabanelas, Guillermo.- Ob. Cit. Pág. 289. 
(45) Pina, Rafael de: Ob. Cit. Pág. 385. 
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Roberto de Ruggiero define a la persona jurídica como: -

"Todn unidad orgánica resultante de una colectividad organiz.!!. 
da de personas o conjunto de bienes y a los que para la cons~ 

cuci6n de un fin social durable y permanente es reconocido -

por el Estado, una capacidad de derechos patrimoniales". (46) 
Par.a Josl! Castán Taheñas personas jurf.J.icas son "todas -

aquellas entidades que se forman para la realizaci6n de los -

fines colectivos y permanentes de los hombres a las que el d~ 

rccho objctiyo reconoce capacidad de derechos y obligaciones" 

(47) 
Esteban C~lva nos menciona que así como el hombre por sí 

mismo cuando esta libre de potestad ajena. representa una pe.!. 
sana en derecho y en esta capacidad tiene ln aptitud para - -

ejercitar sus acciones¡ así varios hombres reunidos con algún 

objeto licito representan con relaci6n a este otra persona, -

que como los· dem~s tiene que cumplir. A estas reuniones de i!!. 

dividuos se les da el nombre de personas morales porque repr~ 

sentan o tienen un ser moral que es distinto de cada uno de -
los miembros y que s61o nace de la reuni6n de todos. (48) 

En torno a la naturaleza de las personas morales se han

formulado diferentes teorías, ya que mientras algunos autores 

niegan la ex~stencia de personas morales como realidad social 

y econ6mica (teoría de la ficci6n), otros co~sideran que la -

persona moral es un conjunto de bienes afectos a una finali-

dad(teorias de afectaci6n o del patrimonio del sujeto)hay qui~ 
nes defienden el concepto de persona en derecho,es simplemen-

(46) De Ruggiero, Roberto.- Ob. Cit. Pág. 440. 
(47) Castán Tobefias, Jos6.- Ob. Cit. Pág. 9S. 
(48) Calva, Esteban.- Ob. Cit. Pág. 35. 
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te una construcci6n normativa y finalmente encontramos opinio
nes que afirman la realidad social. objetiva de la persona m.2_ 
ral (teorias realistas). 

1.- Teorías que niegan la existencia de la persona moral. 

a) La teoría que considera a la persona jurídica como una 
ficci6n sostenida Savigny, Putcha, Laurent. Esmcin para estos 
autores s61o son personas los seres dotados de una voluntad, -
la persona moral es s61o una crcaci6n del derecho por medio -
de la cual se finge la existencia de una persona ahí donde no
existe. Los bienes no pertenecen a nadie. 

b) Teoría del patrimonio de afectaci6n, sus seguidores -
fueron principalmente Brinz, l'linschcid, los cuales afirman r¡ue 
existen dos clases de patrimonios, los que denominan patrimo-
nios de personas y los que designan patrimonios de destino o -
de afcctaci6n, éstos Últimos son las persons morales, socieda
des, asociaciones, fundaciones, cuya esencia está constituída
por un conjunto de bienes afectos a una finalidad ya sea civil 
comercial, de asistencia. 

e) Una tercera teoría negativa de la persona moral soste
nida por Barthelemy y Planiol,afirrnan que la personalidad jur.!. 

dica es simplemente una propiedad colectiva con a<lministrador-
6nico. 

Variellcs Sommiers sostiene que la persona moral es el -
efecto de un contrato o de una declaraci6n unilateral de volUE 
tad que destaca e individualiza un patrimonio. 

Para Duguit la persona jurídica es inútil porque ocupa una 
situaci6n jurídica objetiva. 

2.- Teorías Realistas parten del principio de que no s6lo 
el hombre es pcrsona,pues las asociaciones, sociedades y fund~ 

cienes reúnen los requisitos necesarios para intervenir en la
vida jurídica, no como una crenci6n fingida de la ley, sino -
porque tienen una existencia real por su propia naturaleza; 
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A) Bien porque son seres orgánicos, bien B)porquc hnn
sido creados ~or la voluntad del sujeto o sujetos que las - -
constituyen o C) porque así lo exige un· intcr6s que jurídica
mente debe ser protegido. 

A) Dentro de las teorías orgánicas se pueden señalar dos 
grupos: 

a) Las teorías organicistas confor~c a las cuales las s~ 
ciedades son organismos vivos, como el organismo humano, esta 
doctrina ha equiparado los diversos 6rganos del grupo social
ª los 6rganos del cuerpo humano fue sostenida por Zitelman. 

b) Teoría del organismo social fundada en la voluntad e~ 
lectiva, conforme a esta teoría aparte de la voluntad de los
socios existe una voluntad colectiva distinta de las volunta
des de cada uno de los individuos que la componen esta teoría 
fue expuesta· por Otto Von Gicrke. 

B) Teoria del poder de ln voluntad,Saleilles y Jellinek
afirman que la base de la personalidad jurídica se encuentra
en el poder· de la voluntad¡ es decir, que es por voluntad de
las personas como se crea la personalidad jurídica. 

C) Teoria del interés juridicamente protegido para Michoud 
que es el principal seguidor de esta rcorin, afirma que el i~ 

terés que debe ser protegido, es principalmente el de la per
sona humana, el objeto de la protecci6n no es la voluntad, si 
no el contenido. 

3.- Teorías Formalistas, sostenida por Ferrara Y Kelsen. 
Para Ferrara la persona moral no es una invcnci6n de la

ley, sino un procedimiento t~cnico. 
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Kelscn por su parte afirma que tanto la persona física -

como la persona moral son una pura construcci6n normativa y -
que una y otra persona son un centro de imputaci6n de la nor

ma juridica, para atribuir ya sea a las personas físicas o a

las personas morales un conjunto de derechos y obligaciones. 

a) Clasificaci6n de las personas morales. 

Rafael de Pina nos menciona que ls personas morales se -

han clasificado en necesarias y voluntarias. Las primeras son 

las que se constituyen con elementos indispensables para la -

realizaci6ri del fin del hombre y las segundas las que el hom
bre crea como complemento necesario de su deficiencin y esca
sos medios, pero que podrían crearse en otra forma con carac

~eres distintos del que les di6 la voluntad de los hombres al 

formarlas, tales son las asociaciones creadas por los partic~ 

lares. 

Desde el punto de vista estructural se clasifican en peI 

sanas de tipo corporativo o asociaciona1 y personas de tipo -

institucional o fundacional. 

Las primeras son colectividades asociadas para obtener -

un fin propio con medios propios y por lo general, con librc
actividad, las segundas, establecimientos con una voluntad s~ 

perior para obtener un fin de otros, con un patrimonio a tal

efecto destinado ajustándose a una constituci6n establecida -

por modo inmutable en el acto de fundaci6n. 

Desde el punto de vista funcional se clasifican en: per

sonas morales públicas y personas morales privadas. (49) 

(49) Pina, Rafael de: Ob. Cit. Pág. 252. 
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El C6digo Civil Mexicano en su artículo ZS reconoce expr.2_ 
samente como personas morales: 

I. - La Naci6n, los Estado y Municipios; 

II.- Las demás corporaciones de carácter público reconoci 
das por la ley; 

III.- Las sociedades civiles o mercantiles; 

IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las 

demás a que se refiere la fracci6n XVI del articulo 123 de la

Constituci6n Federal; 
V.- Las sociedades cooperativas y mutualistas, y 

VI.-Las asociaciones distintas de las enumeradas que se -

propongan fines políticos, científicos, artísticos, de rccrco

o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconoci
das por la ley. 

Asimismo Rafael de Pina nos dice que las personas ~orales 

de acuerdo con la lcgislaci6n civil mexicana se clasifican en
asociaciones, sociedades e instituciones de bcneficiencia pri
vada. 

El C6digo Civil distingue entre asociaciones y sociedades 
la distinci6n se establece en raz6n del fin; en las asociacio
nes este no tiene carácter prcpondcrantcmcnte econ6mico, vero
no debe consistir en una especulaci6n comercial. 

La fundaci6n, generalmente los tratadistas ven en la fun
dación una especie de persona jur{dica creada por la voluntad
de una persona física, que destina una determinada cantidad de 

bienes a la rcalizaci6n permanente de un fin de carácter so--
cial~ cultural o bcn6fico. 

La· fundaciones han sido clasificadas en dos grandes gru-
pos: fundacio~es de carácter público y fundaciones de carácter 
privado. 
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Tanto las fundaciones como las asociaciones éstas en la

forma especial de instituciones de beneficencia, pueden ser -

permanentes o transitorias 1 según su duraci6n sen indefinida 

o temporal. (SO) 

Tarnbi6n Ignacio Galindo Garfias nos scfiala que en las -
asociaciones, sociedades y fundaciones, la finalidad que se -

proponen los asociados, los socios o el fundador, rcspcctivn

mente es prestar coherencia y unidad a un conjur1to de bicnus

y esfuerzos combinados y los fines que tratan de alcanzar de

ben ser permanentes y en tal manera estables y realizar prop~ 

sitos lícitos. (Sl) 

Bajo ~ste título conocemos al conjunto de cualidades o -

propiedades que sirven para individualizar a una persona en -
una forma física y territorial, ya que éstos elementos permi

ten identificar n la persona y distinguirla de las dcMás. 

Así para el maestro Ignacio Galindo Garfias nos menciona 

que la personalidad lleva implfcitas ciertas cualidades que -

le son propias por su misma naturaleza, es decir, la persona

lidad denota necesariamente dichas cualidades que se dcnomi-

nan precfsamentc atributos de la personalidad. (52) 

(SO) Pina,Rafacl de: Ob. Cit. Págs. 2S3,254, 2S5 y 2S6. 

(Sl) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 323. 

(S2) Idem. Pág. 317. 
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Como atributos de la persona física tenemos los siguicn-

tes: 

AJ Nombre. 
BJ Domicilio. 
CJ Estado. 
DJ Patrimonio. 
EJ Nacionalidad. 

FJ Capacidad. 

Las personas morales llevan implícitos los mismos atrib~ 
tos que los dci las personas f{sicas, cxccptu6ndosc lo rclat! 

vo al estado civil, que s61o puede darse en las personas fís! 

cas, ya que deriva del parentesco, del matrimonio, concubina

to o divorcio. 

AJ Nombre. 

Ahora bien, desde el punto de vista gramatical el Dicci2. 

nario de la Lengua Española nos dice que: "E~ nombre o subs-

tantivo es la palabra o conjunto de palabras con que se <lis-

tingue y designa una persona, animal o cosa'1
• (53) 

Rafael de Pina en su Diccionario de Derecho nos menciona 

que: "Nombre es el signo que distingue a una persona de las -

demás, en sus relaciones jurídicas y sociales. Consta del no~ 

bre propio y del nombre de familia o apellidos". (54) 

(53) Diccionario de la Lengua Espafiola, Pág.923. 

(54J Pina, Rafael de: Ob. Cit. Pág. 362. 
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Ignacio Galindo Garfias nos señala que como cxprcsi6n -

lingilistica, el nombre de la persona en derecho, está consti

tuido por un conjunto de palabras o de vocablos de cuya adc-

cuada combinaci6n resulta la particularizaci6n de la pcrsona

Hsica o moral. (SS) 

Igualmente el citado autor nos dice que: "El nombre de-

la persona física está constituído por un conjunto de pala- -

bras a saber: el nombre propio o nombre de pila y el apellido 

o nombre patronímico. La uni6n de estos vocablos constituye -

propiamente en su conjunto el nombre de la persona". (56) 

Nicolás Covicllo nos indica que así como toda persona se 

"distingue matcrialmontc debe distinguirse jurídica y social-

mente; a la distinci6n material de la persona debe correspon

der un signo que sirva parn distinguirla de las demás también 

en sus relaciones jurídicas y sociales. Con esta finalidad -

práctica, a la personalidad de todo individuo va unido como -

permanente designaci6n el nombre civil que consta del nombrc

individual o de pila )~ del apellido,csto es, del nombre de f!!_ 

milia y ~ste no puede considerarse ni como un derecho de pro

piedad, ni como un derecho patrimonial cualquiera; porque el

nombr~ no es un objeto exterior a la persona, ni tiene por sí 

valor patrimonial, es por el contrario un derecho de Índole -

esencialmente personal.Una vez adqujrido, no puede cambiarsC'

arbitraria1nente. El apcll;i.do se adquiere con el nacimiento lC' 

gitimo de una familia determinada. (S7) 

Reseña hist6rica del nombrc.-El nombre en los pueblos an 

tiguos y primitivos era único e individual; cada persona tenía 

(SS) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 341. 

(S6) Idcm. Pág. 342. 

(S7) coviello, Nicolás.- Ob. Cit. Pág. 186. 
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uno y no lo transmitía a sus descendientes. Este uso sobrcvi

vi6 mucho tiempo en algunos pueblos principalmente en los --
Griegos y los Hebreos. En cambio, los Romanos poseían un sis

tema de nombres sabiamente organizado y el nombre se componía 

de tres elcmtos que eran: el praenomen cquivnlcnte a nucstro

actual nombre de pila o nombre propio de cadn individuo, el -

nomen o gentilium llevado por todos los miembros de la gens o 

familia, como los nombres masculinos eran poco nuracrosos, fue 
necesario añadir al nombre un tercer elemento, el cognol!lcn -

que al principio fue personal y después hereditario, que sir

vi6 para distinguir las diferentes ramas de una misma gens. 
En la Edad Media se volvieron a usar los nombres indivi

duales; pero como esto diera lugar a muchas confusiones ent1·c 
las personas que tenían el mismo nomb1·e, reaparecieron los -
nombres dobles y el segundo de ellos lleg6 a hacerse heredit~ 
rio, convirtiéndose as1 en nombre de familia. 

Actualmente los elementos constitutivos de la dcsignaci6n 
legal de la persona son dos: el nonbre individual, nombre de -

pila o nombre propiamente dicho y el nombre de familia o patr.Q_ 
nimicos, constituídos por lo que llamamos apellidos. 

El nombre patronímico, el apellido no es propio de u~a -
persona determinada, sino com6n a todos los miembros de la fa

milia que desciende por la línea masculina, del mismo autor. 
Ignacio Galindo Garfias nos señala que el nombre dcscmp~ 

ña dos funciones esenciales: 
a) Es un signo de identidad de la persona, sirve para di~ 

tinguir a una persona de todas las demás. En esta manera el -
nombre permite atribuir al sujeto de una o varias relaciones -

j'Urídicus, un conjunto de facultades, deberes, derechos y obl.!, 

gaciones. 
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b) Es un indice de su estado de familia; quiere decir que 

siendo el apellido consecuencia de ln filiaci6n de la pcrsona

sirvc para indicar que pertenece al conjunto de parientes quc

constituycn determinado grupo familiar. Esta es la funci6n no.r. 

mal que cumple el nombre, s61o en caso excepcional de los cxp~ 

sitos y de los hijos de padres desconocidos el nombre patroní

mico no llena esta funci6n; pero habr& de llenarla, respecto -

de los descendientes de quién lleven el apellido que le ha si

do impuesto al generante, por el Oficial Ucl Registro Civil. 

(58) 

El derecho al nombre.- Los autores discuten acerca de que 

si la persona adquiere sobre el nombre un derecho o si por el· 

contrario el nombre impone a cargo de la persona,una verdadera 

obligaci6n de usar precisamente la dcsignaci6n que le corrcs-

ponde como atributo de su personalidad en derecho. 

Entre otros autores Planiol afirma que el nombre "es una

instituci6n de policía civil, es la forma obligatoria de la d~ 

signnci6n de las personas; pero no es un objeto de propicda<l,

no es enajenable, la ley no lo pone a disposici6n de quien lo

lleva". (59) 
Rafael Roj inu Villegas nos dice que el derecho al nombre

es un derecho subjetivo de carácter cxtrapatrimonial, es decir 

no es valorable en dinero, ni puede ser objeto de contrataci6n 

el nombre viene de generación en gcneraci6n, pero no por cfe:c
to de una transmisi6n hereditaria, sino como una consecucncia

de un atributo camón a un conjunto de miembros que integran lo 

que desde un punto de vista social y jurídico constituye la f~ 

milia. (60) 

(58) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Ci~. Pág. 344. 

(59) Planiol, Marccl.-. Ob. Cit. P5g. 191. 

(60) Rojina Villegas, Rafael.- Ob. Cit. Pág. 345. 
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n) Caracteres del nombre. 

1.- Es un derecho absoluto en el sentido de quo es opon,! 
ble frente a todas las personas, erga ornes y por lo tanto, se 
encuentra protegido contra cualquier acto que constituya una
usurpnci6n de los terceros. 

2.- El nombre de la persona física no es valuablc en di

nero. No forma parte del patrimonio de la persona a quien pcr 
tenece. 

3.- Es imprescriptible, quiere decir que pertenece a 
aquella especie de derechos, cuyo ejerc1c10 no se pierde por
que deje de usarse·durante alg6n tiempo por largo que se le -
suponga. 

4. - Es en principio intransmisible por voluntad de su ti 

tular • Un tercero puede adquirir el nombre por vía deri

vada, como acont9cc en el caso del matrimonio, pues como con
secuencia del mismo la esposa adquiere el derecho a usar el -
nombre del marido. 

s.- El nombre patronímico, excepto en el caso de los ex
p6sitos o hijos de padres desconocidos, es la expresi6n de la 
filiaci6n y en consecuencia es el signo de la adscTipción a -

un determinado grupo familiar. 
6.- Impone a quien lo lleve la obligaci6n de ostentar su 

personalidad precisamente bajo el nombre que consta en el neta 
correspondiente del Registro Civil, ya se trate de nacimiento, 
de legitimaci6n, de reconocimiento de una pcrso~a como hijo de 

otra o de una sentencia judicial que declare cual es el nombre 

y apellido que debe usar un individuo. 
7.- El nombre en principio es inmutable, en tanto es un -

atributo de la personalidad y su funci6n es identificadores de 

la persona que lo lleva. 
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b) La adquisici6n del nombre. 

Teniendo en cuenta que el nombre de la persona físicn,sc 
forma mcdiatc la rcuni6n del nombre propio o do pila y del p~ 

tronímico o apellido, la manera como se adquiere uno y otro -

separadamente. 

A) Adquisici6n del nombre propio o de pila. 

La adquisici6n del nombre propio tiene lugar por una dc

claraci6n de voluntad del padre y la madre si ambos lo presc~ 

tan ante el Juez del Registro Civil o de quien lo presente -

para registrar su nacimiento. Es un nombre que se adquiere por 

imposici6n. 
En nuestro C6digo Civil no existe un texto que como en 

Francia por ejemplo establece que los nombres propios de la -

persona deberán ser lo5 del santoral del calendario. En nues
tro país, existe mayor libertad para escoger el nombre propio 
can el que de ha de aparecer registrado el nacimiento de una
persona. Existe sin embargo, la limitaci6n de que el nombre -
se imponga, no sea denigrante, ridículo o contrario a la mo-
ral y a las buenas costumbres. 

B) Adquisici6n del patronímico, 

El apellido actualmente se adquiere: 
a) Por efecto de la filiaci6n consangufnea y puede tener

lugar porque el hijo haya nacido dentro de matrimonio o fuera
de matrimonio. 

b) Por filiaci6n adoptiva, se confiere al hijo adoptivo -

el derecho a llevar el apellido del que lo adopta. 
e) Por el matrimonio respecto de la mujer, Planiol nos di 

ce qu.e " contrariamente a la opini6n vulfi:ar, el matrimonio .no 
hace que la mujer adquiera el nombre de su marido. Por lo tan
to, ~l Único nombre de la ~ujer casada es el de su faMilia,su 
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nombre de soltera, el que rccibi6 de sus padres. Con este no~ 

bre debe ser designada en los actos civiles o judiciales en -
que intervenga, la rnayorfa de los notarios observan esta rc-
gla. Lo 6nico que debe hacerse es indicar su estado de casada 

haciendo seguir su nombre del apellido de su tTlaTido"~ (61) 

d) Por efecto de una sentencia judicial pronunciada en -

un juicio de rcctificaci6n de acta de nacimiento por cambio -

de nombre ya que as1 lo establece el artículo 135 fracci6n 11 

del C6digo Civil. 

" Ha lugar a pedir la rcctificaci6n: 
II.- Por enmienda, cuando se solicite variar algún nom-

bre u otra circunstancia, sea esencial o accidental". 

e) En el caso de que los exp6sitos o de los hijos de p~ 

dres desconocidos el Juez del Registro Civil, al levantar cl

acta de nacimiento está fncultado para poner nombres y apcll! 
dos a aquella persona etc la que no se conoce quiénes son sus
padres. 

e) Cambio de nombre. 

El cambio de nombre tiene lugar: 

a) Por legitimaci6n, respecto de los hijos habidos antes 
de la celebraci6n del matrimonio de los padres. 

b) Por reconocimiento si se trata de hijos habidos fuera 

de matrimonio. 
e) Por adopci6n, el adoPtado tiene derecho a usar el ap~ 

llido del adoptante. 

d) PoT sentencia judicial que declare la paternidad o lu 

ma tern id ad. 
e) Por sentencia que decrete la modificaci6n, por cambio 

de nombre de un acta del Registro Civil. 

(61) Planiol, Marccl. Ob. Cit. Págs. 187 y 188. 
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El pseud6nimo y el apodo.- El pseud6nirno nos dice Planiol 
que es un nombre su.puesto de la persona, para disimular al pú

blico su verdadero nonbre. Su empleo e~ lícito mientras no si~ 

va para cometer un fraude. (62) 

El pseud6nirno lo usan algunas personas ~articulnrmcntc en 
el medio artístico y literario en tanto 6stc no ataque In mo-

ral o las buenas costumbres, encuentra ln ~isma protccci6n ju

rídica para defensa de su uso y para obtener exclusividad del

dcrecho para emplearlo. 

El apodo o sobrenombre no tiene ning6n valor jurídico no
forma parte de la dcsignaci6n lc~al de la persona, s6lo tcn--

dr{n inportancia jurídica en el Gmbito del derecho penal, por
que es un dato de identificoci6n entre los delicucntcs. Además 

el uso del apodo tiende a ocultar a la persona del =riminal da 

do los fines reprobables que se rcrsiguen con el uso <lel apodo 

el derecho le niega toda protecci6n. 

La protccci6n del nombre. el derecho al uso del nombre se 

encuentra legalmente protegido a través: 

a) De la acci6n judicial que compete a su titular impedir 

que los terceros. se atribuyan un nombre cuyo uso corresponde

ª la persona que esta legitimada para usarlo. 

b) Principalmente el nombre de la persona física encuen-

tra su protccci6n en el C6digo Penal para el Distrito Fcderal

en el artículo 249 al expresar lo siguiente: 

"Se castigará con prisi6n de tres días a seis r.teses y mu.!_ 

ta de dos a cincuenta pesos: 

1.- Al que oculte su nombre o apellido y tome otro imagi

narlo o el Je otra persona, .11 declarar ante la autoridad judi 

cial. 

(62) Planiol, Marccl.- Ob. Cit. P6.g. 194. 
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111.- Al funcionario o emnlcado público que en los actos 

propios de su cargo atribuyere a una persona t1tulo o nombre

n sabiendas de que no le pertenece". 

Títulos de nobleza o nobiliarios,~stos títulos tienen i~ 

dudable relaci6n con el nombre, puesto que en los paises en -

que se acostumbra ostentarlos, cumplen usualmente el papel ~

del nombre, en rclaci6n con las personas que los llevan. 

Un título de nobleza es una dignidad u honor con los que 

los monarcas o los Papas han investido a determinadas p·erso-

nas como premio a servicios eminentes prestados a la manar- -

quía o al Pontificado, 6stos títulos son transmisibles por h~ 

rencia. 

En MÍ?xico éstos titulas se hallan abolidos Rl articulo -

lZ de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mcxica-

nos dice al respecto: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos 

de nobleza, ni prerrogativas y honores hcredi~arios, ni se d~ 

rá efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país". 

Asimismo la citada Constituci6n Fc<lcral en su articulo -

37, inciso B expresa lo siguiente: 
11 La ciudadanía mexicana se pierde por: 

l.- Por aceptar títulos nobiliarios que no impliquen s~ 

misi6n a un gobierno extranjeroº. 

d) El nombre de las personas morales. 

La denominaci6n o raz6n social de las personas morales -

equivale al nombre de las personas física, por cuanto consti

tuye un medio de identificaci6n del ente, absolutamente nec~ 

sario para que pueda entrar en rclnciones jurídicas con los -

dem5.s sujetos. 
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El nombre de las personas moral es, puede tener un con te

nido pecuniario, lo cual no ocurre, como se dijo, respecto -

de las personas físicas. Nada impide legalmente que el nombre 
de las personas morales pueda ser objeto de comercio, este -

contenido econ6mico, se pone de manifiesto porque el nombre-
de la empresa mercantil es un signo distintivo, protegido -

por la Ley de la Propiedad Industrial. 
El nombre de la persona moral puede formarse libremente -

de acuerdo con la voluntad de los socios o fundadores de la -

sociedad, asociaci6n civil o fundaci6n. Pero debe ser distin

ta del nombre de otra socicdud,asociaci6n o fundaci6n existen 

te. 

Roberto Mantilla Mol ina nos señala que el nor:lbrc comer-

cial, es el nombre bajo el cual una persona ejerce el comercio 

o el nombre de la ncgociaci6n mercantil. (63) 

Y el nombre de la persona moral es el nombre de un suje

to de derechos y obligaciones, as1 es que no debe confundjrse 

el nombre de la persona moral con el nombre comercial. 

B) Domicilio. 

En términos amplios el domicilio es el lu~ar de habita-· 

~i6n de una persona, el lugar donde tiene su casa. 

La palabra domicjlio deriva del griego donus,casa y dcl

latín domicilium. 

(63) Mantilla Malina, Roberto.- "Derecho ).!crc:intil". Vig~t"imu 

Primera Edici6n. Editorial Pcirr6a,S.A. M6xico 1981. 

P~g. 107. 
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Para Rafael Rojina Villcgas el domicilio es el centro al

cual se refieren los mayores efectos jurídicos. Sirve de basc

para determinar la competencia de los jueces y la mayor partc

de los actos civiles, asimismo el domicilio es el lugar normal 

del cumplimiento de las obligaciones y también del ejercicio -

de los derechos politices y civiles. (64) 

Nicolás Coviello define al dott1icilio corno 11 el lusur en -
que la rersona para ciertos fines se reputa presente por la -

ley, sobre la base de una rclaci6n material que existe entre -

ella y el lugar o m6.s brevemente, la sede legal de una persona" 

(65) 

Ahora bien, el articulo Z9 del C6digo Civil define al do

micilio en los siguientes t6rMinos: 
11 El domicilio ae las personas f{sicas es el lugar donde -

residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del ccntro

principal de.sus negocios, en ausencia de 6stos, el lugar don

de simplemente residan y en su defecto, el lugar donde se cn-

contrarenª 

Se presume que una persona r~sidc habitualmente en un lu

gar, cuando permanezca en el por más de seis meses"ª 

Así el maestro Ignacio Galindo Garfias nos dice que: "No

debe confundirse el donicilio y la residencia. 

La residencia es uno de los elementos del do~icilio,el d~ 

micilio no se desplaza cuando la persona haga una estancia en

lugar distinto de su morada habitual". (66) 

(64) Rojina Villegas, Rafael.- Tomo l. Ob. Cit. Pág. 487. 

(65) Coviello, Nicolás.- Oh. Cit. Pág. 191. 

(66) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 358. 
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a) Efectos del donicilio. 

En cuanto a los efectos del domicilio el maestro Ignacio 
Galindo Garfins nos menciona los siguientes efectos: 

En priner lugar, nos dice, que el domicilio como atribu
to de la persona tiene por objeto determinar un lugar para re 
cihir notificaciones y emplazamientos. 

En segundo lugar, el domicilio llena la funci6n de pre
cisar el lugar donde un persona debe cu~plir sus obligaciones 
por regla general. 

En tercer lugar el domicilio sirve para fijar ln conpc-
tcncia del Juez. 

En cuarto lugar el domi~ilio tiene por objeto establecer 
el lugar donde se han de prncticnr ciertos actos del estado -
civil como la celebraci6n del ~ntrimonio, levantamiento de a~ 

tas de nacimiento, de defunci6n, etc6tcra. 
Y por 6ltimo es funci6n primordial del do~icilio rcali-

zar la centralizaci6n de los bienes de una persona, en caso -
de juicios universales, quiebras, concurso v herencin. (67) 

b) Clases de domicilio. 

El domicilio puede ser real, legal, convencional y de -

origen. 
El domicilio Teal es aquel a que se refiere el artículo-

29 del C6digo Civil antes citado, 

(67) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. P5g. 360. 
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El domicilio legal es el que se encuentra establecido en 

el artículo 30 del C6digo Civil al decir: 

"El domicilio legal de una persona física es el lugnr do!!_ 

de la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus dere

chos y el cumplimiento de sus obligaciones, aun~ue de hecho no 

este allí presente''. 
De igual manera el artículo 31 del citado C6digo nos sen~ 

la que: 

"Se reputa domicilio legal, 

I.- Del menor de edad no emancipado, el de la persona a -

cuya patria potestad esta sujeto, 

II.- Del menor de edad que no este bajo la 9atria potcs-

tad y la del mayor inca9acitado, el de su tutor, 

ITI.- En el caso de menores o incapaces abandonados, el -
que resulte conforme a las circunstnncias previstas en el artf 
culo 29, 

IV.- De los c6nyuges, aquel en el cual estos vivan de co~ 

suno, sin perjuicio del derecho de cada c6nyuge de fijar su d~ 

micilio en la forma prevista en el artículo 29, 

V.- De los militares en servicio activo, el lugar en quc

están destinados, 

VI.- De los servidores pGblicos, el lugar donde desempe-

ñan sus funciones por m~s de seis meses, 

VII.- De los funcionarios diplomáticos, el Últi~o que ha

yan tenido en el territorio del estado acreditante, salvo con

respecto a las obligaciones contraídas localmente, 

VIII.- ne las ~crsonas que residan temporalmente en el -

país en el desempeño de una comisi6n o empleo de su gobierno -

o de un organismo internacional, ser& el del Estado que los -

haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha design~ 

ci6n respectivamente, salvo con respecto a obligaciones con- -
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traídas localmente, y 

IX.- De los sentenciados a sufrir una pena privativa de -

la libertad por rn6s de seis meses, la poblaci6n en que la cx-

tingan, por lo que toca a las relacionCs jurídicas posteriores 

a la condena, en cuanto a las relaciones anteriores, los scn-

tenciados conservarán el Último domicilio <lUC hnyan tenido.'' 

El artículo 32 establece que: "Cuando una persona tenga -

dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar 

en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en 

que se encontrare." 
En cuanto al domicilio convencional el articulo 34 del 

C6digo Civil señala que: "Se tiene derecho de designar un don.!_ 

cilio convencional para el cumplimiento de determinadas obli-

gaciones". 

Se llama domicilio de origen el del lugar en donde una ·

persona ha nacido. 

e) Domicilio de las personas morales. 

La persona moral como la persona física, tiene un domici

lio y conforme al articulo 33 del C6digo Civil: 

"Las personas morales tienen su domicilio en el lugar · -

donde se halle cst3blccida su administT~ci6n. 
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Las que tengan su administraci6n fuera del Distrito Fcd~ 
ral, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circuns-
cripci6n, se considerar~n domiciliadas en el lugar donde los 
hayan ejecutado, en todo lo que a estos actos se refiere. 

Las sucursales que operen en lugares distintos, de donde 
radica la casa matriz, tcndr6n su domicilio en esos lugares -
para el cumplimiento de lns obligaciones contra{das por las -
mismas sucursales 11

• 

C) El estado de las personas físicas. 

Como atributo de la personalidad el estado es la posici6n 
que ocupa cada persona en rclaci6n con la familia, con el Est~ 
do o la Nací6n,en el primer caso se le denomina estado civil o 
familiar y en el segundo estado político. 

El estado civil puede tener distintas calidades, de hijo
padre, esposo, el estado,polÍtico determina la situaci6n del -
individuo respecto a la Naci6n o el Estado a que pertenezca p~ 
ra determinar las calidades de nacional o extranjero. 

Rafael de Pina nos dice que el estado es el conjunto de -
cualidades que la ley toma en considcraci6n para atribuirles -
efectos jurídicos. El estado es una relnci6n jurídica, de tal
modo inherente a la persona que no puede cederse, ni transmi
tirse,ni puede ser objeto de compromiso o transacci6n. (68) 

Para Nicolás Coviello el estado aparece no como fundamen
to de 1a persona, sino más bien como complemento de ln mismn -

(68) Pina Rafael de: Ob. Cit. P6g. 214. 
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constituyendo ·el signo distintivo del individuo. El estado no 

es un derecho, sino una relaci6n jur{dica y por eso fuente de 

derechos y deberes jur1dicos; y es una rclaci6n inherente dc

tal modo a la persona, que no puede cederse, ni transmitirse. 

El estado de las personas se gobierna por normas jur1dicas de 

orden público inmodificables por voluntad de los particulares. 

(69) 

Planiol liama estado de una persona (status o conditio), 

a determinadas cualidades que la ley toma en cuenta para atri 
huirles ciertos efectos juridicos. El estado de una persona -

no es simple y único, sino múltiple y puede apreciarse desde

un triple punto de vista: 

1.- Según las relaciones de orden politice. 

Z. - Seg6n las relaciones de orden privado, (estado fami

linr). 

3.- Según la situaci6n física de la persona,(estado per

sonal). 

Asimismo dicho autor dice que las consecuencias del est~ 

do son de dos clases, la primera es que el estado sirve para

determinar el número y la naturaleza de los derechos y oblig~ 

cioncs de la persona en consideraci6n Ue su estado la ley lc

concede o le niega un derecho, le impone una obligaci6n o lo

dispensa de ella. La segunda es que el estado de la persona -

sirve también para determinar su aptitud para ejercitar por -

si misma sus derechos o cumplir con sus obligaciones. (70) 

(69) Coviello, Nicolás.- Ob. Cit. Pág. 163. 

(70) Planiol, Marcel.- Ob. Cit. Págs. 197 a 201. 
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El naestro Ignacio Galindo Garfias nos menciona los si-
guientcs caracteres <lcl estado: 

a) Es indivisible significa que cada ncrsonn s6lo tiene -
un estado civil y político. 

b) En indisponiblc o sea que no se puede dis9oncr, trans
mitir por un acto de voluntad a otra persona, ni IJUcdc ser ob
jeto de transacci6n o cooproraiso, así que el estado es lm bien 
no patrimonial, no es valuablc en dinero. 

e) Es imprescriptible no se adquicrc,ni el derecho n 61 -
desaparece con el transcurso del tiempo, por largo que se le -
suponga. (71) 

A el estado civil del c6nyugc y el de pariente ~ar consa
guinidad, por afinidad o por adopci6n, se le conoce ta~bién e~ 
~o estado de fa~ilia. 

El estado civil de las ,crsonas scgón el artículo 39 dcl
C6digo Civil se comprueba con las constancias relativas al Rc
gristro Civil y agrega que nin~Ún medio de prueba es admisible 
ni alg~n otro documento, s31Vo los casos exceµtua<los por la -
ley. 

Y cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, e~ 

tuvieren ilegibles o faltaren las formas en que se pueda su~o
ncr que se encontraba el acta, se 9odrá recibir prueba del ac
to por instrunento o tcsti~os así lo menciona el artículo 40 -
del nis~ C6digo Civil. 

La posesi6n de estado.- Se dice que una persona se halla
cn po~esi6n de estado, cuando ostenta públicamente y de una m~ 
nora regular y constante un estado civil qu~ puede coinci<liT o 
no con el que jurídicamente le pertence. 

(71) Galindo Garfias, Ignacio.-"Dcrecho Civil". Ob.Cit. P&g. 

374. 
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Rafael Rojina Villcgas nos menciona las fuentes del cst~ 

do civil y que son las siguientes: 
a) El parentesco, es desde luego la fuente mús importan

te del estado civil, por cuanto necesariamente crea en todo -

sujeto relaciones con sus progenitores y ascendientes. 

b) El matrimonio constituye otra fuente del estado civil 

en cuanto origina derechos y obligaciones entre los consortes. 

e) El divorcio engendra un estado ci \•il especial entre -

los divorciados, por cuanto se originan restricciones a sus -

respectivas capacidades para contraer nuevo matrimonio, prod~ 

ciándose adcmAs otras consecuencias en cuanto a la patria po

testad y la custodia de los hijos. 

d) El concubinato en nuestro sistema puede considerarse

como una fuente restringida del estado civil, que produce ca~ 

secuencias de derecho entre los concubinarios y sus hijos. (72) 

D) El patrimonio. 

Guillermo Cabanelas define al patrimonio como: "El conjun 

to de bienes, cr6ditos y derechos de una persona, deudas u o-

bligaciones de indole econ6mica". (73) 

Igualmente dicho autor nos menciona las características -

del patrimonio: 

1.- Solamente !ns pcr~onas coma sujetos de derechos y o-

bligaciones pueden tener patrimonio, ya sean individuales o j~ 

ridicas. 

(72) Rojina Villcgas, Rafael.- Ob. Cit. Pág. 467. 

(73) Cabanelas, Guillermo.- Ob. Cit. P~g. 250. 
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2.- Toda persona tiene un patrimonio. 

3.- Cabe tener mayor o menor cantidad de bienes pero so

lamente puede poseerse un patrimonio. 

4.- El patrimonio s6lo es transmisible por causa de mue!. 

te porque en vida no cabe su Íntegra transferencia. 

5.- Constituye la prenda tácita y común de todos los - -

acreedores o perjudicados por el titular. (74) 

Rafael de Pina nos señala que en torno a la naturaleza -
del patrimonio existen dos teorías: 

1.- La clásica subjetivista o pcrsonalista que considera 

el patrimonio como un reflejo de la personalidad. 

2.- La objetiva o acon6mica representada por Brinz y Bes 
kcr, que defienden la existencia del patrimonio como una ind!. 
vidualidad jurídica propia sin tomar en cuenta el hecho de -

que este unido o no a una persona. 

El patrimonio es concebido por la teoría subjetivista,-

que es la que ha tenido mayor aceptaci6n, como el conjunto de 

bienes o riquezas que corresponden a una persona o como el -

conjunto de derechos y obligaciones que co~responden a un so

lo titular. 
La teoría objetivista sostiene que el derecho de propie

dad es el único derecho del cual el patrimonio es susceptible 

de ser el objeto, para sus segui<lores, el patrimonio es el -

conjunto de bienes de una persona considerados como formando

una universalidad de derechos, el objeto del patrimonio tiene 

siempre según Aubry-Rau, Ncurncr entre otros un valor pecunario 

En nuestro concepto el patrimonio es una atributo de !a

persona, pero su contenido no es exclusivamente pecunario, ya 

que no se puede negar que puede haber patrimonio rnorala(75) 

(74) Cabanelas, Guillermo.- Ob. Cit. P6g. 250. 
(75) Pina,Rafael de: Ob. Cit. P6g. 215. 
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Rafael Rojinn Villcgas, dice que en cuanto al patrimonio 

de las personas morales, vemos que aún cuando de hecho algu-

nas entidades como los sindicatos y asociaciones políticas 1 -

cient~ficas, artísticas o de recreo pudieran funcionar sin t~ 

ncr un patrimonio, existe siempre por el hecho de ser persa-

nas, la capacidad de adquirirlo. Algunas entidades como las -

sociedades civiles o mercantiles por su misma naturalezo re-

quieren para constituirse un patrimonio o sea un capital so-

cial que es indispensable formar desde el nacimiento del ente 

a través de las aportaciones que llevan a cabo los socios en

dinero, bienes, trabajo o servicios. La Naci6n, los Estados,

Municipios y covporaciones de carácter público reconocidas -

por la ley, aún cuando no tengan carácter patrimonial en lo -

que se refiere a sus fundamentos y finalidades, si deben tc-

ner un patrimonio constituído por bienes, derechos y obliga

ciones en la medida necesaria para realizar sus fines. (76) 

E) La Nacionalidad. 

El profesor Ignacio Galindo Garfias nos señala que el -

conjunto de relaciones jur~dicas atribuíbles a una persona -

crean una determinada situaci6n frente al estado que pertene

ce dicha persona. A esta situaci6n se le denomina nacionali-

dad, por regla general toda persona tiene una nacionalidA<l y

s61o una. La nacionalidad es la sujccci6n de la persona a una 

Naci6n determinada y a sus leyes e implica la protecci6n del

individuo, particularmente frente n los Estados extranjeros. 

(77) 

(76) Rojin:i Villcgas, Rafael.- Oh. Cit. Pág. 426. 

(77) Gnlindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 382. 
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Rafael de Pina nos menciona que los tratadistas y legis

ladores tradicionalmente confunden los conceptos de nacional.!_ 

dad y ciudadania, el citado autor nos dice que la nacionali-

dad es un vínculo jurídico establecido entre el individuo y -

el Estado que produce derechos y obligaciones recíprocas; ln

ciudadanía es una calidad especial que corresponde u los na-

cionalcs. (78) 

Existen dos formas de adquirir la nacionalidad mexicana: 

por nacimiento o por naturalizaci6n. El art~culo 30 de la - -

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos nos se

ñala quiénes son mexicanos por nacimiento y qui6ncs por natu

ral i zaci6n • 
.,Art. 30.- A) Son mexicanos por nacimiento: 

I.- Los que nazcan en territorio de la República sea cual 

fuere la nacionalidad de sus padres¡ 

II.- LoS que nazcan en el extranjero de padres mexicanos 

de padre mexicano o de madre mexicana. 

III.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aerona-

ves mexicanas, s~an de guerra o mercantes. 

B) Son mexicanos por naturalizaci6n: 

I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Re

laciones Exteriores carta de naturalización, y 
11.- La mujer o el var6n extranjeros que contraigan ma-

trimonio con var6n o mujer mexicanos y tengan o establezcan -

su domicilio dentro del territorio nacional". 

La naturalizaci6n o nacionalizaci6n es el acto de conce

der la calidad de nacional al extranjero que reúna los requi

sitos scfialados para este efecto par las leyes rlel pnf~. J,a -

naturalizaci6n puede ser ordinaria o privilegiada. 

Asimismo la Constituci6n Federal en su artículo 33 sefia
la por exclusi6n que son extranjeros los que no posean lns c~ 

lidadcs dcterminadns que establece la misma Constituci6n para 

(78) Pina, Rafael de: Ob. Cit. Pág. ZZ3 



- 48 -

considerados como mexicanos. 

Tambi6n la citada Constituci6n Federal nos dice quiénes -

son ciudadanos en el artículo 34 : 
"Son ciudadanos de la República los varones y las r.iujcrcs 

que teniendo ln calidad de mexicanos reúnan,adcm6s los siguic~ 

tes rcrtuisitos: 
1.- Haber cumplido dieciocho años, y 

II.- Tener un mo<lo honesto de vivir. 

a) La nacionalidad de las nersonas norales. 

La nacionalidad de ls personas morales, se determina <le -

acuerdo con el artículo 5° ele la Ley de Nacionalidad y Natura

lizaci6n, el cual nos scfiala: 
"Son personas morales de nacionalidad rac:icicana las que se 

constituyan conforme a las Leyes de la República y tcngnn en-

ella su dornicil io legal". 

Ahora bien, respecto al artículo anterior vemos que no -

basta que la sociedad se constituya conformen las leyes del-

país, sino que adeMás se requiere que establezca su domicilio 

dentro del territorio nacional. 

F) La Capacidad. 

La capacidad es el atributo más importante de las persa-

nas, todo sujeto de derecho por serlo debe tener capacidad ju

rídica. 
Capacidad de la persona f1~ ica, .;e entiende por capacidad 

tanto la aptitud de una persona para adquirir derechos y asu-

mir obligaciones como la posibilidad de que dicha persona pue

da ejercitar esos derechos y cum9lir sus obligaciones por sí -

misma. 
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La capacidad se divide en: 

n) Capacidad de Goce.- Que es 

la aptitud para ser titular d~ derechos y sujeto de obligaci~ 

nes. 

b) Capacidad de Ejercicio.-Es 

la capacidad que supone la posibilidad jurldica en el sujcto

de hacer valer directamente sus derechos, de celebrar en nom

bre propio, de contraer y cumplir con sus obligaciones por si 

mismo. 
Lá capacidad de goce es el atributo esencial e imprescin

dible de toda persona, puede existir sin que quien la tiene -

posea la capacidad de ejercicio. A esta ausencia de capacidad 

de ejercicio se alude generalmente cuando se dice que una pe~ 

sena es incapaz o esta incapacitada. 

Rafael Rojina Villcgas, nos menciona que la capacidad de 

goce y de ejercicio no dependen de la voluntad de la persona, 

sino que son atributos impuestos por la ley. En la emancipa-

ci6n del menor s1 depende de un acto voluntario, como el ma-

trimonio, Cl obtener anticipadamente la capncidad de ejerci-

cio. (79) 

La regla general es la capacidad, la incapacidad es la -

excepci6n. 

La incapacidad puede ser legal o naturnl,cl artículo 450 

del c6digo Civil nos sefiala quienes tienen esta incapacidad: 

I.- Los menores de edad; 

II.- Los mayores de edad privados de inteligencia por l~· 

cura, idiotismo o imbecilidad, aún cuando tengan intervalos l~ 

cidos; 

III.- Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir; 

IV.- Los ebrios consetudinarios y los que habitualmente

hacen uso inmoderado de drogas cncrvnntes. 

(79) Rojina Villcgas, RafAel.- Ob. Cit. Pli.g. 424. 
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Todas las personas señaldas anteriormente carecen <le lt1-
capacidad de ejercicio, pero pueden hncer valer sus dcrcchos

y cum!Jlir con sus obligaciones por medio de un representante. 
A la capacidad de goce tnmbi6n se le conoce como capaci

dad de derecho o jurídica y a la de ejercicio como cnpaciúad

de obrar o de hecho. 
La persona f1sica puede perder la cn!)aci<lad de goce de -

ciertos derechos, por ejemplo puede perderse la capacidad dc

goce por inhabilitaci6n i~rucsta como sanci6n en una scntcn-

cia penal, tratándose de delitos, co~o la inhabilitaci6n tem
poral para el ejercicio de ·una 9rofcsi6n. El comerciante cuya 
quiebra haya sido fraudulenta quedará inhabilitado para ejer

cer el comercio, por el tiempo que dure la condena principol

y podrá quedar también inhabilitado para ejercer cargos de a~ 

ministraci6n o rcpresentaci6n en toda clase de sociedades ncI 

cantiles durante el mismo tiempo. 

La capacidad de lns personas morales se distingue de lns 

fisicas en dos aspectos: 
a) En las personas no puede haber incapacidad de cjerci 

cio, toda vez que esta depende exclusivamente de circunstan-

cias propias e inherentes al ser humano. 

b) En las personas morales su capacidad de goce esta li
mitada en raz6n de su objeto, naturaleza y fines. Dichas cnti 

dadcs no pueden adquirir bienes o derechos o reportar obliga

ciones que no tengan relaci6n con su objeto y fines propios. 

ne acuerdo con el artículo 26 del C6digo Civil las perso
nas morales tienen una ca9acidad tlc goce lir.litn.da por el obj~ 
to de su instituci6n y s6lo pUeden ejercer lo~ Ucrcchos que

sean necesarios para realizar esn finalidad. 



C A P 1 T U L O I! 

La emancipaci6n, origen y cvoluci6n. 

1.- Antecedentes Hist6ricos y Derecho Comparado. 

A) Antecedentes en el Derecho Romano. 

En Roma la familia se presentaba, más bien que como una -
familia natural tal como se le conoce actualmente corno una fa
milia unida por un parentesco civil, cuyo fundamento na era el 
vínculo de la sangre sino el poder. E~tc parentesco civil era

llamado 11agnlltio 11
• La jefatura de la familia, y por lo tanto

la titularidad del mando corrcspondia al "pater fnmilias'' que

ern "sui juris", pues era sef\or de s{ mismo. 

Bajo la potestad del "pater familias" se encontraban las -

personas "alieni juris", llamadas de este modo porque se enea~ 

traban bajo la potestad del "pater familias 11
; cstns personas, -

seg6n Otorlán eran: 1.-Sus esclavos. 2.- Sus hijos cunlquicra
quc fuera su edad y los <lcscendientes de esos hijos varones. -
3.- Su mujer en ciertos casos. 4.- Los hombres libres que ha-
bia adquirido por emancipaci6n. (SO) 

El ºpater familias", era por lo tanto tan propietario de
sus hijos como de sus esclavos, teniendo por ello derechos so
bre su persona y sus bienes. 

(SO) Otorllin, M.-"Explicaci6n hist6rica de las Instituciones -
<lcl emperador Justinianoº. Trad. de Francisco Pérez de A
naya y Melqui&des P&rez Rivas. Madrid 1912. P&g. 131. 
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Con respecto a la persona de los hijos 1 tenía derechos -

de vida y muerte¡ pod1a venderlos y exponerlos. La historia -

refiere casos en que el jefe de la familia juzgaba,junto con

una asamblea familiar, a un hijo lo condenaba a morir. Con el 

transcurso del tiempo el poder del padre sobre la persona de

los hijos fue contenido a limites m5s justos, pues el amor p~ 

terna!, las costumbres y por consecuencia las leyes fueron - -
templando tan desmedido derecho. 

Por lo que se refiere a los bienes de los hijos, el pa-

dre tenía tan extensos derechos corno sobre los bienes de los

esclavos. El hijo no podia en absoluto tener o adquirir algu

no que no fuese de su padre. Sin embargo, pod1a poseer un pe

culio, pero al igual que el esclavo, s61o lo disfrutaba de m~ 

ncra precaria. Más tarde, al decir de Otorlán, el derecho pr_!. 

mitivo se modific6 en lo referente al hijo, más nunca lo fuc

con relaci6n al esclavo. (81) 

Entre las afiirnaciones consignadas en el Derecho Romano, 

referente a la emancipaci6n Eugene Pctit nos dice que: "Es el 

acto por el cual el jefe de familia hace salir al hljo de su

potestad haciéndole sui iuris; es decir, individuo capaz por

sí s6lo", (8 2) 

Asimismo Petit nos seftala que en un principio el jefe de 

familia gozaba de una autoridad excesiva, con relación a sus

hijos y dicha autoridad o potestad originalmente no podía cv~ 

dirla, es decir, que legalmente el padre se veía en la imposi 

bilidad de hacer sui iuris al hijo, pero en la Ley de las Do

ce Ta~las ya se tuvo la oportunidad de reglamentarla, pucsto

que esta Ley si proporcion6 un medio para el logro ele 'tal fin 

(81) Otorlán, M.- Ob. Cit. Pág. 96, 

(82) Petit, Eugenc.- Ob. Cit. P6g. 120. 
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al respecto mencionaba que el padre hubiese emancipado por 

tres veces al hijo, terminaba por ello la patria potestad. 

As1 podemos dnrnos cuenta que en efecto, el padrC' que d~ 

scaba que el hijo dejase de estar bajo su autoridad le manci

paba a un tercero de buena voluntad, el cual por un pacto dc

fiducia, se obligaba a manumitirlc enseguida, después de una

terccra mnncipaci6n quedaba dcstru1da la autoridad paterna y

con lo cual el hijo manumitido era sui iuris. 

La cmancipaci6n tenía graves consecuencias; as1 vemos 

que al salir de la familia civil, se operaba en el emancipado 

una capitis de~inutio, perdiendo por tal virtud las cualida-

des de agnado y gentilis y por consecuencia 16gica los dere-

chos de sucesi6n que éstos le conferían. 

La condici6n de los emancipados mejor6 bastante con el -
inicio del Imperio, ya que por una parte la gentilidad cay6 -

en desuso terminando con ello el prestigio de las antiguas f~ 

milias patricias y por la otra la cxclusi6n de la familia ci
vil, no tenía ya el mismo carácter de decadencia; as~mismo -

los Pretores otorgaron derechos hereditarios iguales a los -

emancipados, en relaci6n con los hijos aún sujetos a la auto

ridad paterna; como podemos ver ya la emancipaci6n se ve ro-

deada de ciertns ventajas para el sui iuris, ya que éste po-

dia quedarse con lo que adquiría, entraba en la sucesi6n,ctc. 

Fue de esta manera como en el Imperio qued6 reglamentada la -

emancipaci6n. (83) 

(83) Petit, Eugene.- Ob. Cit. Pág. 121. 
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Con respecto a la instituci6n de la "Mancipatio", es ncc~ 

sario hacer una breve explicaci6n, viendo en que consiste y -
cuáles son sus requisitos, esta instituci6n ya conocida en las 

Doce Tablas consistía en una venta imaginaria que se realizaba 

por racdio de la balanza y el cobre de la manera siguiente: de
lante de cinco testigos se reun1a en enajenante y adquiriente, 

con asistencia de un libripcns o portabalanza. Pero teniendo -

como requisitos que todos fuesen sui iuris, disfrutar <lcl jus
comerci, ser p6beros y que la cosa que se fuera a transmitir -
estuviese presente excepto cuando versaba sobre inmuebles. Pr2 

cediendo entonce el adquirente a coger con su mano la cosa ob

jeto de la rnancipaci6n, declarando ser su propietario scg6n el 

Derecho Civil por haberla comprado con ln ayuda de la balanza

y el cobre; acto continuo golpeaba en la balanza con una pequ~ 

ña pieza de cobre la cual simulaba el precio y era entregada -

al enajenante. El tratadista Eugene Petit continúa con su est~ 

dio diciendo que las formalidades de que estaba Tevestida la -

mancipntio tenía como origen el siguiente: por lo que se refi~ 

re a los cinco testigos representaban las cinco clas0s del pu~ 

quien consagraba la adquisici6n, por su parte el portabalnnza

tiene su origen y explicaci6n en que el cobre, metal que ser-

v{n de precio en la enajenaci6n, deb{n en las ventas ser pesa

do cuando éstas sean verdaderas, es por ello que cuando se 

t·rataba de ventas imaginarias debían reproducirse todos los a.s 

tos de que aquellos se encontraban revestidos. 

Por otra parte en cuanto a las formalidades.de la mancip~ 

ci6n podemos <lecir que en la Epoca Cl~sicn se empleaba todavía. 

el procedimiento antiguo. Pero en el año quinientos dos, el -

emperador Anastacio, estableci6 una nueva forma de mancipaCi6n 

por virtud de la cual no se hacía necesaria la presencia del

hijo, es decir se le podía mancipar estando ausente. Pero no -

se estanca aquf el progreso; sino c¡ue en la Epoca de Justinia-
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no, se simplificaron a6n m6s las formas establecidas por Ana~ 

tacio, ya que le permiti6 al padre mancipar al hijo por medio 
de una simple declaraci6n delante del magistrado, no haciénd~ 

se ya necesaria ninguna intcrvenci6n de tercero, ya que el t! 
tulo de patrono recafn en el padre. (84) 

El maestro Ignacio Galindo Garfins nos scfiala que la - -
ernancipaci6n en Roma tiene como antecedente la venia actatis
quc podía ser solicitada al emperador por los varones mayores 

de vei~te años y las mujeres si habían alcanzado la ednd de -

dieciocho afias, y por virtud de la cual esos menores de cdad
disfrutaban de una capacidad semiplena, que les permitía dis

poner de sus bienes muebles pero no los autorizaba para ha--
cer donaciones y enajenar los bienes inmuebles, sino que al-

canzaran la mayoría de edad que en Roma empezaba a los vein

ticinco años. La emancipaci6n por virtud del matrimonio fue -
desconocida en el Derecho Romano. (8S) 

Por lo mencionado anteriormente vemos que la cmancipa--

ci6n en el DereCho Romano era la instituci6n por medio de la

cual se podía extinguir la patria potestad, convirtiendo a un 

hijo alieni iuris en un sui iuris, pero no pon~a fin a la in

capacidad personal de este; ya que s?lo se extinguía al con-

vcrtirse en sefior de s{ mismo y adquirir el carácter de pater 

familias. 

(84) Petit, Eugene.- Ob. Cit. Pág. 262. 

(SS) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 394. 
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B) La cmancip'lci6n en el Derecho Franc6s. 

Planiol define a la emancipaci6n <le la siguiente forma: 
"La emancipaci6n es un acto que tiene por obj cto confe- .. -

rir a un menor el gobierno de su persona, así como el goce y

la administraci6n de sus bienes con una capacidad limitada". 
(86) 

Dicho autor tambi6n nos dice que de esta manera podcrnos
enterarnos que el estado del menor emancipado, es una posi--

ci6n intermedia entre la incapacidad total en que se cncuen-

tra sujeto el menor de edad no emancipado, y la plena capaci

dad de que goza el mayor de edad, como puede verse este esta

do os transitoriio y puede decirse que es una especie de nov! 

ciado para los menores orientándolos con ello y evitándoles -

un brusco cambio, de la incapacidad a que estaba sujeto por -

la minoría de edad, a la plena capacidad de la mayoría de - -
edad y que la utilidad de la emancipaci6n reside en que ini-

cia al menor al uso de su libertad y que adquiera cierta exp~ 
riencia en los negocios y permitirle también que se dedique -

al comercio. (87) 
En cambio para Bonnecase la emancipaci6n es un acto juri 

dice, en virtud del cual el menor se encuentra provisto o es

expresamente provisto de la dirccci6n de su persona y una ca

paciUa<l parcial en lo que se refiP.re a su patrimonio. La ema~ 

cipaci6n puede ser t~cita, es decir resultar de pleno derecho 

de un acto cuyo objetivo principal no sea la emancipaci6n o -

por el contrario la emancipaci6n expresa que es la consecuen

cia de un acto al que se ha recurrido con ese fin. {SS) 

(86) Planiol, Marce!.- Vol. II Ob. Cit. Pág. 407, 

(87) Idem. Pág. 409, 
(88) Bonnecasc, Julián.- Ob. Cit. Pág. 467. 
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La fuente de la cmancipac1on tácita es el matrimonio,así 

el artículo 476 del c6digo Civil Francés nos señala: 

"El menor se emancipa de pleno derecho por el matrir.ionio". 
Actualmente el Derecho Francés, s61o admite la cmancipa

ci6n tácita. Planiol en su estudio sobre la emancipaci6n táci 
ta nos sefiala algunas características fundnmcntalcs en rcla-

ci6n con la citada emancipaci6n. 
1.- Cual~uicra que sea la edad del menor aún antes <le -

cumplir quince años la mujer o dieciocho el hombre; toda vcz

que mediante dispensa o autorizaci6n puede celebrar matrimo-

nio antes de cumplir la edad de quince y <lieciocho años para 

la mujer y el hombre respectivamente¡ siempre y cuando se en

cuentren f{sicamcnte aptos para cumplir con los fines del ma

trimonio. 

Z.- Otra de las características consiste en que cualqui2 

ra que sean las personas que hayan autorizado el rnatrimonio

opera la emancipaci6n. 

3.- .A Pesar de la voluntad contraria del menor, pues des 

de el momento en que el matrimonio se celebra, se ve necesa-

riamente realizada la emancipaci6n. 

La emancipaci6n realizada conforme a las anteriores ca-

racterísticas esta sujeta a la validez del matrimonio; ya que 

si éste es anulado en condiciones tales que no produzca efec

tos civiles en provecho del menor, éste no es emancipado. Pe

T'o una vez c~lt:bratlo el m0:t.rimonio y siendo éste válido la -

emancipaci6n es definitiva, no pudiendo revocarse por muertc

de otro c6nyuge, ni por virtud del divorcio. (89) 

La emancipaci6n expresa se encuentra regulada en el arti 

(89) Planiol, Marccl.- Ob. Cit. Pág. 41Z. 
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culo 477 del C6digo Civil Franc6s que a la letra dice: 
"El menor incluso no casado, podrá ser emancipado por su 

padre o n falta de él por su madre, cuando haya alcanzado la
edad de quince años cumplidos. Esta cmancipaci6n se producirú 
por la exclusiva declaraci6n del padre o de la madre recibida 
por el Juez de Paz asistido por su sccretariO'". 

Por lo que se refiere al menor de edad huérfano, éste s~ 
lo puede ser emancipado por el Consejo de Familia, siempre y

cuando tenga dieciocho años cumplidos, no depende dicha eman
cipaci6n de los ascendientes, ni del tutor y únicamente los -
parientes por consaguinidad o afinidad del menor pueden conv~ 
car al Consejo de Familia a efecto de solicitar la cmancipa-
ci6n del menor, esto de acuerdo con el artículo 478 del C6Ui
go Civil Franc6s. (90) 

Planiol nos menciona que en cuanto a los requisitos pre
vios para obtener la emancipaci6n encontra~os entre otros, la 
edad, la cual según el proyecto del C~digo Civil Francés, cl
hijo nunca podin beneficiarse con una emancipaci6n antes de -
haber cumplido dieciocho afias. Portalis propuso disminuir es
ta edad, a fin de facilitar el establecimiento del hijo, aun
que esta previsi6n fuese poco verosímil, decidi6 el Consejo -
de estado y se autoriz6 la emancipaci6n a partir Ue los quin
ce años, pero solamente por parte del padre y de la madre. 
(91) 

(90) Mazeaud, Henry y Mazcaud, Jcan. - "Lecciones de Derecho C!_ 
vil". C6digo Civil Franc6s. Trad. de Luis Alcall'i Zamora y 

Castillo. Ediciones Juridicas Europa-América. Buenos Aires 

1965. Pág. 382. 
(91) Plnniol, Marcel.- Ob. Cit. P,g. 410. 
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En relaci6n a la capacidad personal del emancipado, el go
bierno de su persona corresponde a él; ya que el curador no e~ 

ta encargado de vigilarlo, teniendo adcMás plena libertad con

rcspecto a su .educaci6n. 
Pero no sucede lo mismo cuando el Menor desea dedicarse -

al co~crcio, ya que dicha independencia se ve limitada, puesto 

que para tal efecto necesita según la Ley la autorizaci6n Je -

los padres, o bien del Consejo de Familia. 

En cuanto a los bienes del menor los artículos 481 y 484 -

del C6digo Civil Francés, establece que el emancipndo goza dc

absoluta capactdad Únicamente para rcaliza.r !JOT s'Í. todos aque
llos actos que sean de mera administraci6n; ya que por lo que

toca a los dem5s actos, como son los de doninio, hipotecar, 

Cnajenar, requiere la asistencia de un curaUor o satisfacer -

las forRalidades impuestas por el tutor. 
Por otra'?arte los actos realizados por el ~cnor emanci9a

do y que se refieren a su adninistraci6n, son completamente v~ 
lidos como si los hubiese realizado un mayor de edad. 

En Francia la mayorfa de edad se adquiere a los veintiún -
afias cum?lidos, según lo dispone el artículo 488 del C6digo C! 

vi 1 Francés. 

C) La emancipaci6n en el Derecho Espafiol. 

Dentro del Derecho Español, la cmancipaci6n tiene lugar -
·de tres diferentes maneras que confornc al articulo 314 del C~ 
digo Civil Español son las siguient.es: 

1.- Por matrimonio del menor; 
2.- Por la edad, y 

3.- Por la conccsi6n del padre o de la ~adre que ejerce -

la patria potestad. 
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Considero que el articulo debe criticarsc 7 puesto que en 

la fracci6n segundaJ ad~ite como una forma de realizarse In -

emancipaci6n la mayoría de edad y a mi nodo de ver no es unn

forma de alcanzar la emancipaci6n, sino m~s bien serta una -
forma de cxtinsi6n de la patria potestad. 

Por su parte el artículo 315 del citado C6digo Civil sc

ftaln que la emancipaci6n por matriMonio se produce de pleno -

derecho, con las limitaciones contenidas en el articulo 59 y

párrafo tercero del artículo SO. 

En cuanto a la lirnitnci6n contenida en el artículo 59 se 

hace rnencí6n a la administraci6n de los bienes de la sociedad 
conyugal por el marido. 

Para el caso de que ~ste fuere menor de dieciocho años,

no podrá administrar sin el consentimiento de su padre o sin

cl de su raadrc, y en defecto de aquel y a falt~ de n~ho~ ge -

requiere el consentimiento del tutor. Asimismo el artículo SO 

en su párrafo tercero nos scfiala que si uno de los c6nyugcs -

fuere menor no emancipado, no recibirá la administraci6n de -

sus bienes hasta que llegue a la mayor edad. Entre tanto s6lo 

tendrá derecho a los alimentos, que no podrán exceder de la -

.renta liquida de sus bienes. 

Para que tenga lugar la emancipaci6n por concesi6n del -

padre o de la madre se requiere que el menor tenga dieciocho

afios cumplidos y que la consienta, esto conforme a lo dispue~ 

to por el artículo 318 del C6digo Civil Español. 

En cuanto a la forma de esta emancipaci6n el artículo --

316 señala , que se otorgará por medio de escritura p6b1ica o 

Por comparecencia ante el Juez Municipal, que habró de anotar. 

se en el negist:ro Civil, no pro<lucicnJo en l re tan to efectos -

contra terceros. 
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La emancipaci6n en el Derecho Español tiene el carácter -
de irrevocable seg6n lo expresado en el artículo 319. 

Como aspecto importante es necesario señalar que el C6<li
go Civil Espafiol reglamenta la llamada habilitaci6n de edad -
que tiene iguales efectos que la emnncipaci6n, as~ el artículo 
317 nos dice: 

" La emnncipaci6n habilita al menor para regir su persona 

y sus bienes cor.io si fuera mayor; pero hasta que llegue a la

mayor edad, no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo,gr~ 

var ni vender bienes inmuebles sin el consentimiento de su p~ 

dre, en defecto de Sste, sin el de su madre y por falta de ara
bos, sin el de su tutor. Tampoco potlrá comparecer en juicio -
sin la asistencia de dichas personas''. 

Como aclaraci6n P.s necesario nencionar que el artículo 322 
le llama bcne.ficio de edad a la habilitaci6n al señalar: 

11 El menor de edad hu6rfano de padre o r.tadrc puede obtener 
el beneficio del mayor de edad por concesi~n del Consejo de F~ 
milia aprobada por el presidente de la Audiencia Territorial -
del Distrito. 

Así el artfculo 32~ nos dice que para 1.a concesi6n o apr.2_ 
baci6n expresadas en el artículo anterior, además son nccesa-
rios los requisitos siguient~s, para obtener el beneficio de -
la mayor edad: 

1.- Que el menor tenga dieciocho años cu~plidos. 

2.- Qu& consienta la l1aLilltaci6n. 
3.- Que se considere conveniente para el menor. 

La habilitaci6n deberá hacerse constar en el Regístro de 
Tutela y anotarse en el Civil. (92) 

(92) Medina Lc6n y Marafion, Manuel.-'~cycs Civiles de Espafia". 
C6digo Civil Español. Novísima Edici6n. Instituto Edito-
ri al Reus. Madrid, Es pafia 1943. P1Ígs. 116 v 118. 
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El C6digo Civil Español inicialmente estableci6 la mayor 
edad a los veintitr~s años, posteriormente con la reforma del 

artículo 3ZO del C6digo Civil llevada a cabo el 13 de diciem
bre de 1943, señalaba que la mayoría de edad se alcanzaba a -
los veintiún años cumplidos y en la actualidad los cspañoles

son mayores de edad a los dieciocho a~os, esto Último confor

me al artículo 12 de la Constituci6n Española <le 1976. Apro
bada por las Cortes en Sesiones Plenarias del Congreso de los 

Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de l978. -

Ratificada por el pueblo español en refrendum de 6 de diciem
bre de 1978. 

D) La emancipaci6n en el Derecho Italiano. 

El Derecho Italiano simplemente reglamenta la cmancipa-

ci6n como forma de extinsi6n de la patria potestad tal como -

lo seftala Biagio Bruggi, al decir que: "La patria potestad se 
extingue: 

1.- Por la mayoría de edad de los hijos. 
2.- Por emancipaci~n. 
3.- Por abuso o a consecuencia de condenas penales". (93) 

El artículo 390 del C6digo Civil Italiano nos sefiala a -
la emancipaci6n de derecho o sea cuando el menor es emancipa

do de derecho por el matrimonio . . 

Igualmente dicho C6d;go nos habla de la emancipaci6n por
providencia del Juez Tutelar en el artículo 391 diciendo que
el menor que ha cumplido los dieciocho años puede ser emanci

pado por el Juez Tutelar a instancia del progenitor que ejer

ce la patria potestad o del tutor. El Juez Tutelar no puede -

(93) Bruggi, Bingio.- Ob. Cit. PAg. 453. 



- 63 -

conceder la emancipaci6n sin el consentimiento del progenitor 
que ejerce la patria potestad, salv.o que concurran razones 
grnvísimas. 

Respecto a la capacidad del emancipado el artículo 314-
del mencionado C6digo nos dice que la crnancipaci6n confiere -
al menor la capacidad de realizar los netos que no excedan de 
la administraci6n ardina'rin. 

En cuanto a la revocaci6n de la cmancipaci6n el articulo 
~98 nos indica que cuando los actos del menor dcnuestren su -
incapacidad para administrar, la ernanci~nci6n otorgada por el 

artículo 391, puede ser revocada por el Juez Tutelar a insta~ 

cia de qui6n pidi6 la ernancipaci6n o aón de oficio oído el ro~ 

nor. 
Revocada la emancipaci6n, el menor entra de nuevo bajo -

la patria potestad o la tutela y permanece en ella hasta la

mayor edad. 
Por lo que se refiere a la mayor edad el articulo 2° del 

C6digo en cuesti6n nos señala que la mayor edad queda fijada
en el momento de cumplir los veintiGn años. (94) 

E) La emancioaci6n el Derecho Alem,n. 

El C6digo Civil Alem6n no consagra, ni adraite la emancip! 
ci6n, ya que 6sta es considerada como un adelanto de la mayo-

da de edad. 
SegGn lo dispuesto en el artículo 2o. del C6di~o antes --

(94 ). Messinco • Francisco. -"t-lanual de Der·ccho Civil y CdMcr:cial". 
Trad. de Santiago. Sentís llclendo. C6digo Civil Italiano. 
Ediciones jurídicas Europa-América. Buenos Aires 1971. 
P'gs. 133 y 174. 
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mencionado, la mayoría de edad se obtiene al cumplir In perso
na veintiGn aftas o mediante lo que ellos llaman declaraci6n de 
mayoría. Así pues, es equiparada total~cntc la situacjÓn del -

que ha llegado a los veinti6n afies y que por tal ~otivo ha al· 
canzado la mayor edad y la situaci6n del que no habiendo lle· 
gado a tal edad. También conforme al artículo 3o. de dicho c6-
digo un menor de edad que haya cumplido los dieciocho años pu~ 
de ser declarado mayor de edad por acuerdo del Tribunal de Tu

telas. Por la dcclaraci6n de mayoría de edad el menor adquiere 
la posici6n jurídica de un mayor de edad. Y esta declaraci6n -
de mayoría de edad s6lo es ad~isiblc si el menor presta su ca~ 

sentimiento y si 6ste se encuentra bajo la patria potestad ta~ 
bi6n es necesario el consentimiento del titular de la misma, -

esto conforme al artículo 4o. 
Tambi~n esta declaraci6n de mayoría de edad s6lo debe ha· 

cerse si favorece el interés del menor. (95) 
Como podemos observar en la legislnci6n alemana esta dc-

claraci6n de raayor!a de edad, toma en cuenta el desarrollo in
telectual de las personas, cuando a un raenor se le considera -
lo suficientemente prudente y h5bil para administrar por s1 -
solo sus negocios y cuando creen que son merecedores de <licho
otorgamiento. 

(95) Ennecerus, Ludwing; Kipp, Theodoro y Wolf Martin.-"Tratado 
de Derecho Civil". C6digo Civil Alem5n. Trad. por Carlos · 
Nul6n Infante, Editorial Bosch. Barcelona 1955. P5g~. 1 y 2. 
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2.- Antecedentes en el Derecho Mexicano. 

A) Epoca Prehispánica. 

En cstn época de nuestra historia no se rcglament6 la in~ 

tituci6n de la cmancipaci6n; ya que como veremos ésta fue rcco 
nacida en nuestro pa{s hasta la ~poca colonial;sin embargo es: 

necesario que hagamos una relaci6n de las instituciones que en 

una u otra forma tuvieron relaci6n con el tema que abordamos -

y que son imprescindibles ~ara nuestro estudio. 

El tratadista Toribio Esquive! nos informa de las distin

tas faces hist6ricas que según a nuestro modo de ver deben ser 

seguidas en este tena, como son las instituciones del matrimo

nio y la patria potestad. 
As{ vemos, que en lo referente al ~atrimonio la cdnd para 

contraerlo entre los componentes del pueblo azteca era de vei~ 
tid6s años para el hombre y entre los dieciocho años para la -
mujer, contraerlo era una obligaci6n del hombre, el que no lo
hac!a a tiempo no podia contraerlo después y era raal visto. 

Estaba prohibido entre ascendientes, descendientes y her 
manos, pero no era rigurosa la prohibici6n con la madrastra, -
era costumbre que el hermano del difunto se casara con su viu
da. El matrimonio entre tia y sobrina y entre primos era fre-
cuente. 

Entre lOs aztcca5 era licitn y muy frecuente la poligamia 
~rincipalmente entre los Reyes y Señores, pero entre las espo
sas había diferentes rangos: la primera se llamaba Cihuatlanti 
las otras Cihuapilli o damas distinguidas; de éstas las había
que eran dadas por sus padres llamadas Cihunemastli y otras -
que habían sido robadas Tlahuasantin. 
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Se raencionn también un matrimonio sujeto a condici6n su~ 
pensiva; si la mujer tenía un hijo de tal uni6n, los pnricn -
tes podían exigir al hombre que se casara o la devolviera.Ta~ 

biGn sucedía que después de varios año5 de uni6n irrcgulnr, -
que ya los vecinos consideraban como matrimonio, dicha uni6n
produc1a los efectos de una legitima. 

En cuanto a ln patria potestad, entre los ~ztccas, se -

nos dice que no era del carácter absoluto que entre los roma

nos existía,en que el padre pod{a disponer aún de la vida dc

su hijo. Por la misma raz6n o sen la fnlta de poder en la fa

milia y de poder incontrolado del Estado, el padre no tenía -

derecho de educar a sus hijos. Los niijos de familias distin-
guidas eran educados en el Calmcca.c a los cinco atlos,dondc r~ 

cibínn educaci6n civil y religiosa y permanecían allí si ha-

bfan de dedicarse al sacerdocio o salían para cnsarsc. 

La disciplina era muy estricta, las doncellas estaban al 
cuidado de una maestra llamada lchpochtlatoquc. J6vencs y do~ 

cellas debían guardar compostura pues cualquier falta contrJ

la castidad era castigada con la muerte. 

Los hijos de familias menos distinguidas eran educados -

en el Tclpuchcalli,pues instituos de 6stos había diez o doce

en cada barrio, estaban situados cerca de los templos y la c

ducaci6n era semejante a la que se impartía en el Calrnccac. 

Cuando demostraban fuerza suficiente, so.lían a la guerra aux,i 

liando a algún guerrero qu.c le servia de ejemplo, la educa- -

ci6n corría a cargo def Estado. 
S61o se conoce un modo Je que terminara la patria potes

tad viviendo el padre, que era el matrimonio del hijo y se -

cree fundadamentc que tambi6n cuando éste adquiría alguna di~ 

nidad militar, religiosa o civil. 
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La muerte del padre hacía caer al menor bajo la potestad 
del tío pnt:erno que se casaba con la madre o del hcrmnno mayor 
miembro de la familia m4s respetable. (96) 

Todo lo anterior es lo que se puede considerar de mayor -
importancia en la época prehispánica, realizado por el pucblo
azteca y que de alguna manera tiene relaci6n con la institu-
ci6n que examinamos. 

B) Epoca Colonial. 

De la misma manera que en la época prchisp5nica el autor
que con mayor profundidad se avoca al estudio de nuestra hist2 
ria es Don Toribio Esquive!, ~encionándonos que la emancipa- -
ci6n en la época colonial no es de ninguna manera tan amplia
mente reglamentada como en la época romana y que esta instit~ 

ci6n se encuentra vinculada con otras, a l3s que tenemos por -
fuerza que referirnos, ya que por la forma en que se nos pre-
sentan constituyen una sola unidad, como son el nacimiento y -

el fin de la ersona física, las diferencias legales de ésta -
que son la edad y el sexo, la patria potestad y la emancipa-~
ci6n. 

En rclaci6n al nacimiento de la persona ffsica, ésta ad-
quiría los derechos civiles por el s61o hecho de su nacimiento 
si vivía veinticuatro horas y era bautizada. 

La a6n no nacida, pero ya concebida, adquiría derechos 
subordinados al hecho del nacimiento posterior, como efecto de 
este principio el hijo p6stumo se tiene por nacido para los e
fectos de la herencia y el testamento que hizo el padre sin t~ 

ncrlo en consideraci6n se nulifica. 

(96) Esquive! Obreg6n, Toribio. -"Apuntes para la Historia dcl
Derecho en México". Tomo I. Segunda Edici6n. Editorial P~ 
rr6a,S.A. M6xico 1984. Ptí.gs. 176,177 y 178. 
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En cuanto al fin de la persona física tcrDina con la nucE 
te que abre la sucesi6n <le toclos sus bienes, ?Jues aún cuando -
las Partidas ad:nitfan la muerte civil, 6sta s6lo pro<luc1a la -
p~rdida de la patria potestad, la de la nobleza, ln de la ca?~ 

cidad para realizar actos civiles co~o poseer, prcscrihir y h~ 

cer testamento, pero no afectaba todns aquellos derechos que -
derivaban del ius gentiua. 

El nacimiento y la defunci6n de las personas a partir del 
Tercer Concilio Mexicano, se comprobabnn con las actas respec
tivas de bautismo y entierro esto en obedecimiento n lo ~and~ 

do por el concilio de Trente Sessio 24, en donde se ~¿lndabn -

que los curas tuvieran tres libros; uno de bautisno , en r¡uc -
debía asentarse el nombre del bautizado, el de sus padres }' ?~ 
drinos; otro para los matrimonios donde ascntaba11 los nombres
de los contrayentes, sus ~adres y !Jatria, los nombres de los -

testigos y del párroco; en otra parte del mismo libro se asen
taban las defunciones con cxprcsi6n del no~brc del finado, del 
día, nes y afio de la defunci6n y de la i3lcsia en que se hizo
el entierro; en el tercer libro se asentaban las confri~acio-
nes can los nombres del confirmado, <le sus padres, padrinos y
del que hizo la confirmaci6n. 

Ahora bien, en cuanto a las diferencias que entre las PCL 
sanas físicas establece la ley proceden de diversas circunstn~ 
cias. El sexo es la primera causa de estas diferencias, a6n -
cuando según las Siete Partidas la mujer no podía ser Juez, en 
Indias este principio sufría excepciones tratándose de cacica~ 
go, '1UC por la ley de herencia caía en ln mujer, la cual !Jodía 
ejercerlo con ese atributo, pero en cuanto al servicio militar 
cuando una mujer sucedía en cnco~ienda,tenía 1ue nombrar escu
dero que la desempeñara. La r.iujer honesta. no podía ser obliqa
da a comparecer personal~ente ante el Juez, pues éste tenía -

que ir a su casa cuando habf n de interrogarla, salvo el caso-
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de 11 justicia de sangre u otro escarmiento''. No podía ser fiad~ 

ra, sino por la dote dada por otra mujer, sf conociendo el prl 

vilcgio que la excluía de ser fiadora, renunciaba; si dc5!>Ués

de dos afias de haber dado la fianza, la ratificaba; si recibía 

por dicha fianza alguna retribuci6n, si se hacía pasar ~or hofil 

bre; si di6 fianza en beneficio propio, ra6s no en el de su na

rido y en causas ele 1 ibertad no podía ser testigo en tcstm'lcn

to, ni tutora, sino <le sus hijos y nietos sienpre que prometí.!:, 

ra al Juez no casarse mientras éstos estuvieran en la ~enor e

dad y que renunciara nl beneficio que la ley le otorgaba de no 

poderse obliga~ por otro, ni ,adía repudiar herencias, sin li

cencia de su marido. Las nujeres de oficiales reales no podían 

contro."tar en Indias, ni las solteras podían pasar a Ar.l6ricn, -

sino con es?ccial licencia del Rey, su edad ?ara contraer mn-

trimonio ern de doce nfios. en tanto que pnrn el ho~bre era de

catorce años·. 

Otra de las diferencias legales de las personas físicas -

era la edad y que debía atenerse a varios períodos de la vida

como eran: 

a) La infancia cuyo lÍ~itc era a los siete años en que se 

suponu que el menor no tiene discernimiento alguno, al grado -

de que no puede válidamente aceptar una herencia, pues s6lo -

puede hacerlo su padre o tutor.Aún cuando el matrimonio con- -

traído durante esta edad era nulo, convalecía el vínculo si -

llegaba a la pubertad seguían unidos los casados. Aunque el -

Tercer Concilio Mexicano prohibe el matrimonio antes de la pu

bertad, no Jeclara que la fn1ta de ella sea un i~pedimento di

rimente, sino s6lo establece ~enas para el párroco que lo aut~ 

rice. 

b) La edad menor de diez años y medio durante la cual el

menor no tiene responsabilidad penal aluuna. 
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e) La edad de catorce años, antes de ella el menor que e~ 

rccía de padre estaba sujeto a tutela, en tanto que el mayor -

de ella pero menor de veinticinco afias, s61o cstnba sujeto n -

curatela en ciertos casos y condiciones. 

Pod1a el que la había curn9lido válidamente aceptar o re-

nunciar una herencia; aún cuando al cumplir la mayoría de edad 

tenía derecho durante c11atro afias de pedir rcstitutio in intc

grum, si con una u otr'1 cosa le hubiese resultado perjuicio. -
El mayor de catorce afias podía hacer testamento y ser testigo 

del que otro hacia. 

El menor de edad no podía prestar juramento en juicio ni

comparecer en él, sin tutor, ni ser compelido de ir a la ~uc-

rra , ni adoptar n otro hijo y para ser adoptado la edad mAximn 
era de dieciséis años. 

En materia Je responsabiliclo.d pcnzil el menor de cntorcc

pero mayor de diez y medio años no incurría en ella.trat6ndosc 

de delitos fiscales y aún el mayor de esta edad, pero nenor de 

veinticinco afias, s61o incurría en ella si se probaba que ha-

bía obrado con malicia. Finalmente el nenor de catorce años no 

pod{a ser sometido a tormentos. 

d) La edad de dieciocho años dnba al que tenía y se había 

casado la facul tnd de adr.iinistrar sus bienes y dis!)oncr de e- -

los libremente. Trat&ndosc de indios y castas de Nueva Espafia, 

antes de que sus individuos cum9licran dieciocho años no esta

ban sujetos al pago de tributo en principio, pero ello daba -

por resultado que los indios se abstenían del matrimonio, par

lo que la Cédula de S de julio de 1578 rnand6 que todos los va

r~nes de pube~tad plena, es decir de dieciocho añ~s cuffl~lidos
pagaran el tributo. 
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e) La mayor edad era a los vcin t iÚn años cumplidos y en -

este caso los hijos podían casarse sin el consentimiento de -
los padres. 

f) La vejez, segón ordenanza de Don Juan JI, excusaba del 
servicio militar, pero no dice cu61 era la edad que ella deno
te, y puede suponerse que era del arbitrio <le la nutoridad, -
juzgar en casa caso. Los mayores de cincuenta afios entre in--
dios y castas dejaban de estar obligados a pagar tributo en la 
Nueva España. 

Ahora bien, en lo referente a la patria potestad el padre 
estaba obligado a crear a su hijo, proveyendo su alimcntaci6n 
vestido, su educaci6n moral y religiosa, proporcionándole la -
instrucci6n compatible con sus recursos. 

Durante los tres primros años de vida del niño, la ohli
gaci6n de la crianza era de la madre, así como ta~bién cuando
ella era rica y el padre pobre. Para co~pensar cstn obligaci6n 
el padre tenía derechos sobre los bienes de los hijos y éstos 
se dividian en diversas clases o peculios. Se llamaban bicnes
profenticios a los que ganaban los hijos con los.bienes de los 
padres y de ellos correspondfa la propiedad, posesi6n y usu--
fructo al padre; bienes adventicios eran los ganaban por su -
industria los propios hijos o bien por donaci6n o herencia de
sus madres, ascendientes maternos o de extraños,o por don dc
fortuna; sobre éstos bienes los padres tenían el usufructo, p~ 
ro la ~ropicdad correspondía al hijo; bienes castrcnces, eran
los que el hijo ganaba en el servicio militar o en la Corte 
del Rey, en ellos los padres no tcnian derecho alguno y los h.!. 
jO~ podían dispponer de los mismos libremente, pero después de 
la Ley Seis de Toro, el hijo que tenía un padre o asccndiente
no podia disponer sino de una tercera parte <le sus bienes por
acto entre vivos o por testamento; bienes cuasi-castrences, -
ran los bienes que el hijo ganaba en la enseñanza en la adjudi 
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catura o escribanía o en otro oficio o empleo honorífico o por 

donaci6n de su scñor,en los cuales tenla el mismo derecho que 

en los bienes castrcnccs. 

La patria potestad se acababa por siete causas: 

la.- Por muerte de quien la ejercía. 

2a.- Por muerte civil del mismo n conscc11encin de t1nn con 

<lena de trabajos forzados de por vida o destierro sin confisC!!.. 

ci6n, ni pérdida de dignidades. 

3a.- Por estar el padre bonido o encartado, es decir, que 

habiendo sido condenado a ser deportado se hallaba pr6fugo. 

4a.- Por incesto o por haber contraído el matrimonio den

tro del cuarto grado, sin haber obtenido licencia. 

Sa.- Por haber obtenido el hijo alguna gran dignidad de -

las que conforme a la ley traían la cmancipaci6n. 

6a.- Por casar~e y vclnrsc el hijo In Facic Eclcsiae y 

7a.- Por emancipaci6n. 

P~rdida de la patria potestad.- S6lo el hijo podía vol-

ver bajo ella en el caso de emancipnci6n 1 si hubiera sido in
gr:ito para el padre injuri:índolo de palabra o de hecho no po

día volver. 

Re5pecto a la cmancipaci6n s61o podía hacerse por el pa

dre o ascendiente paterno y s6lo del hijo ·leg{timo que siendo 

mayor de siete afias diera para ello su consentimiento. 

Al efecto padre e hijo debfan comparecer ante autoridad

competente y manifestar aquél su deseo de emancipar al hijo y 

éste su voluntad de ser emancipado. 

En principio esa autoridad era del Juez ordinario, pero

en vista de los ab11sos a que esto se prestaba, Felipe V el 9-

de diciembre de 1713, orden6 que con el expediente de emanci

paci6n diera el .Juez cuenta al Consejo para que éste hiciera

la dcclaraci6n de emancipaci6n. (97) 

(97) Esquive! Ohreg6n, Toribio.- Ob. Cit. Págs. 586,588,589,-

594 V 595. 
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Toda la dcscripci6n hecha con anterioridad, n nuestro -

juicio constituye la parte más impor~antc, relacionada con 1a

emancipnci6n de la 6poca colonial; ya que, en fornn nuy res- -

tringida se reglamcnt6 la emancipaci6n y tanbi611 sujeta a cr! 

ticas como es la edad del menor que para ser emancipado era -

sumamente corta, puesto que el ~cnot o los siete anos de c<lad

no puede reunir los requisitos elementales para obtener ln e-

rnancipaci6n, como son la aptitud y cxporicncia necesarias para 

el manejo de sus bienes. 

C) Epoca Independiente. 

Nos corresponde ahora hacer el análisis sobre las diferc!!:. 

tes reglamentaciones y ordenamientos que hun tcni<lo vigencia -

en el Distrito y Territorios Federales como son los C6digos C.!_ 

viles de 1870, de 1884 y la Ley Sobre Relaciones Familiares de 

1917. 

a) C6digo Civil de 1870. 

Este C6digo en su artículo 689 establecía la llnMada cman 
cipaci6n legal que es la que se consigue por medio del matrirn~ 

nio, al expresar lo siguiente: 
11 El Matrimonio del menor produce de derecho la enancipa-

ci6n, aun~ue el matrimonio se disuelvn después por muerte, cl

c6nyuge sobreviviente que sea menor, no recaerá en lu patria -

potestad11
• 

Como poder.tos observar el raatri~onio del menor tenía los -

efectos de emanciparlo, .sac6ndolo de 1 a :Ht tria pot cst:h! ::i qui:.-

se eniontraba sometido. Pero en caso de que el matri~on10 se -

dis~lviera por muerte de alguno de los dos c6nvugcs, el esposo 

menor sobreviviente no volvía a recaer en la 9ntria potesta<l n 

que estaba sometido, por lo tanto la disoluci6n del matrimn11io 

por cualquier otra causa que no fuese la muerte <le alguno de -

los esposos tcn1.n por consccuenc ia la tlt.:· que c-l cónyuge o c6n
vuges valv~cin ,, recaer en tn n:-itr 1.1 'lt<f<''-1, 1, 
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Ademlís de la cmancipaci6n legal, el C6digo Civil de 1870-

regulaba la emancipaci6n voluntaria en el artículo 6!>0 al rwn
cionar: 

"El mayor de dieciocho años y menor de veintiuno puc<lc -
ser emancipado por el que le tenga en la patria potestad siem
pre que él consienta en la cmancipaci6n y la apruebe el Juez -
con conocimiento de causa". 

La cmancipaci6n voluntaria s61o operaba sobre los que sc
encontraban sujetos a la ~atria potestad, mediando sicmprc,tarr 
to el consentimiento del que otorgaba la cmancipaci6n, como -
del emancipado y mediante la aprobaci6n judicial. 

Aunque la emancip?ctón .. voluntaria para ser otorgada re-
quería de la aprobaci6n judicial y el levantamiento del acta -
respectiva en el Registro Civil, el artículo 691 establecía la 
exigencia de c¡uc In cmancipaci6n se rcdt1jcra n escritura pó-
blica. 

En lo referente a la capacidad del emancipado el C6digo -
Civil de 1870 establecía en el artfculo 692 que: 

"Tendr{a la libre administración de sus bienes pero siem
pre necesitando durante su menor edad: 

l.- Del consentimiento del que lo emancip6, para contraer 
matrimonio antes de llegar a la mayor edad. Si el que otorg6 -
la emancipaci6n ha muerto o está incapacitado legalmente al -
tiempo en que el emancipado intenta casarse, necesita é~tc cl

consentimiento del ascen<liente a quien corresponda darlo con-
forme a los artículos 165 y 166 y en su defecto el Juez. 

JI.- De la nutorizaci6n del que lo emanci~6, y a falta de 
ést'e de la del Juez para la enajenaci6n, gravamen o hipoteca

de bienes ra1c~s. 
III.- De un tutor para los negocios judiciales 11 
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Respecto de ln revocaci6n de la cr.ianci9aci6n conforme al 
articulo,693, una vez hecha la cmnncipaci6n no puede revocarse. 

Ta~bién el citado C6digo nos señala en su artículo 694 -

que la mayor edad comienza a los veintiún anos cumplidos 

Y scg6n el articulo 695 del C6digo Civil en cucsti6n nos-

dice: 
"Bl mayor de c<lad dispone libremente de su persona y de -

bienes. Sin embargo las raujcrcs r.iayorcs de vcinti(m aí\os pcro

mcnares de treinta no podrán dejar la casa-paterna sin licen-
cia del padre o de la madre, en cuya compañía se hallen, si no 

fuere para casa~se o cuando el padre o la madre hayan contraí

do mntriraonio 11
• 

Como podemos darnos cuenta el articulo anterior estable-

cía claramente la discriminaci6n que existía hacia la mujer, -

que aunque fuera mayor O.e edad no po<l'ia disponer libremente de 
su persona y tenía que pedir permiso a sus padres para poder -

actuar con mayor libertad, quizá esto se debía a la tremenda r~ 

presi6n que las mujeres de esa época padecían. También podernos 

pensar que este artículo tenfa por objeto el respeto de si ai~ 

mas y de su reputaci6n y que esta restricción era ~ar el hien
de ellas. 

b) El C6di~o Civil de 1884. 

La reglamentaci6n, que sobre la cmancipaci6n hacía el C6-

digo Civil de 1384, era con respecto al C6dip,o Civil de 1870 -

casi idéntica, ya que en el C6digo Civil de 1894 encontramos -

una innovaci6n que es la habilitaci6n d~ edad, para los que no 

estando sujetos a la pntrin potestad lo estaban a tutela. 

Respecto a lo anterior podr{amos decir que era un poco i~ 

justo, de que porque los que se encuentran bajo la patria pe-

testad no le concedían la habilitaci6n de edad y en cambio - -
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los que estaban sujetos a tutela s{ se las otorgaban. 
As! el articulo 595 del citado C6di1b Civil seftnlaba: 
"Los mayores de tlicciocho años sujetos a tutela que acre

diten su aptitud para administrar sus bines y su buena conduc
to, pueden ser habilitados de edad por dcclarnci6n judicial .La 

habilitaci6n s6lo podrá concederse para administrar los bienes 
para litigar o para ambos objetos. ne la sentencia que declare 
la hnbilitaci6n se remitir& copia al Juez del estado civil pa
ra que la registre ·en los términos que previene el artículo --
106." 

Ahora bi~n, el artículo 106 nos mencionaba: 
uLas actas de cmanci9nci6n por voluntad del que ejerce la 

patria potestad, se formarán insertando 3 la letra la levanta
da por el Juez que autori~6 la emancipaci6n y nnotará en el ªE 
ta de nacimiento, expresando al m5rgen de ella quedar cmanci'~ 
do, citando la f~cha de cmancipaci6n anotando el ntímera y foj::i 
del acta relativa". 

Como podemos observar, el artículo antew mencionado se e~ 
cargaba de regular la relativo a la forma y así darle mayor SR 
lemnidad al acto de la ernancipaci6n. 

e) La Ley Sobre Relaciones Familiares de 1917. 

Don Venustiano Carranza expidi6 la Ley Sobre Relaciones -
Familiares el 12 de abril de 1917, la cual con respecto n la
instituci6n de la emnncipaci6n en su exprcsi6n de motivos nos~ 

sefiala lo siguiente: 
"Con re.1aci6n a la cmancipaci6n, debe tenerse en cucntn -

que, si en muchos casos es conveniente y a6n necesario concc-
der cierta libertad de ncci6n al menor, es absurdo después de 
concedida, estarlo sujetando a cada momento a tutelas interi--
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nas y especiale.fillara determinados casas,y como al mismo tiempo 
seria imprudente concederle todo g6nero de libertades por lo -

que se refiere a los bienes y a su capacidad para comparecer -

en juicio, pues en el caso t1pico de la cmancipaci6n, que es 

la que se produce co~o consecuencia del matrimonio del menor 

el nuevo estado que éste adquiere hace indispensable que se le 

conceda la libertad en cuanto a su persona; pero no <lcsvanocc

la presunci6n legal de que el menor no tiene todavía la cxpc-

ricncia necesaria para administrar debidamente sus intereses y 

por lo tanto, no sería conveniente exponerlo a 61 y a su fami

lia a los funestos resultados de su manejo defectuoso de los -

negocios, por cuyas razones se ha crcfdo conveniente establc-

cer el sistema que consiste en dar por medio de ln emancipa- -

ci6n, libertad de ln persona, sacándola de la patria potestad

º tutela; mas conservándola por lo que a los bienes toca, bajo 

la guarda de los ascendientes o tutores sin perjuicio de que,

llegando el menor a los dieciocho años y acreditada su buena -

conducta, se le conceda la administraci6n de sus bienes, bajo

la vigilancia de sus respectivos ascendientes o tutor". 

De lo anterior podemos decir que la Ley Sobre Rclacioncs

Familiares de 1917 adopta una postura moderada en cuanto a la

emancipaci6n y tambiGn podemos observar la diferencia que exi~ 

tia en los c6digos Civiles de 1870 y 1884, los cuales Ónicame~ 

te expresaban que aunque el matrimonio se disolviera por muer

te, el c6nyuge menor sobreviviente no volvía a recaer en la p~ 

tria potestad, y la Ley anteriormente mencionada además de la

muerte, también previa el supuesto de que el matrimonio se di

solviera por divorcio segúnlo dispuesto por el artículo 475 .al 

sefialar: 
"El matrimonio del menor produce de derecho la er.tani.;lpa~

ci6n de 6Ste, el que no volverá a recaer en ln patria potestad 

aunque el matrimonio se disuelva por muerte o divorcio". 
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Por lo que se refiere a la persona del menor el artículo-

4 76 establecia: 

''La cmancipaci6n s6lo surtirá efectos respecto a la pcE 

sana del menor; pero no respecto a sus biene$ los que continu~ 

rán en la administrnci6n del que o de los que ejerzan la pa- -

tria potestad o del tutor en su caso. El menor emancipado sc-

guir5 representado en juicio por el que ejerza la patria pote~ 

tad o tutor hasta que llegue a la mayor edad''. 

En relaci6n al artículo anterior, considero que dicho pr~ 

ccpto era bueno para protecci6n del menor,y sobre todo si cra

para defender y custodiar los bienes del mismo, ya que por su

ignorancia e i~experiencia podía perderlos o ponerlos en peli

gro y quien mejor para administrarselos que sus padres o tuto

res. 

Ahora bien, el artículo 478 nos decía que la mayor cdad

comienza a los vcinti6n años cumplidos. 

Por todo lo anterior podemos darnos cuenta que en la Ley

antes citada al menor casado s61o se le daba libertad en lo r~ 
ferente a su person~, más no en lo que concernía a sus bienes, 

como ya vimos, quedando éstos bajo la administraci6n de las -
personas que ejercían la patria potestad.o tutela. 

En cambio para el que tenía dieciocho. af'ios la situaci6n -

era diferente,ya que si tenía buena conducta y aptitud para el 

manejo de sus bienes, en estas condiciones y con el cumplimicn 

to previo de éstos requisitos, ya se le podía conceder la admi 
nistraci6n provisional de Sus bienes. Las limitaciones que a -

la administraci6n de los bienes le eran impuestas al mcnor,se
gún el artículo 477 de la Ley Sobre Relaciones Familiares,eran 

las de que no podía celebrar contratos que le impusieran obli

gaciones tales como cnajcnar,gravar o hipotecar los bienes ra! 

ces,si no era con los requisitos y formalidades que la misma -

ley imponía. 



C A P I T U L O III 

t.Sn1 
s"ua 

La emancipaci6n en la legislaci6n vigente mexicana. 

En este capítulo nos referiremos a los conceptos de mayo
ría y minoría de edad, ya que dichos preceptos se cncucntrnn -
1ntimamente ligados con la instituci~n de la cmancipnci6n, así 
como de su regulaci6n en nuestro C6digo Civil, por ser el tema 
principal que venimos analizando. 

1.- Mayoria y minoría de edad. 

Al ini~iar la exposici6n respecto a la mayoría y minoría
de edad, mencionaremos aunque sea de breve modo las ideas fun
damentales en relaci6n con la edad como circunstancia modific~ 
tiva de la capacidad. 

El autor Luis Muñoz dice al respecto: .. Que en la vida, la 
persona está sujeta a mGltiples influencias internas a su ser
que disminuyen sus facultades volitivas o impiden el perfecto
desarrollo de 6stas y colocan a la persona en una situaci6n en 
la que no se le puede considerar apta para manifestar su volu!!. 
tad. Tambi~n pueden influir razones externas que aminoran en ~ 
medida más o menos extensa esas mismas facultades. Cuando tal
cosa sucede, la personalidad juridica sigue siendo la misma, -
p~ro la capacidad se halla disminuida o completamente anulada

en alS,unos casos". {98) 

(98) Mui\oz, Luis.- Ob. Cit. Pág. 235. 
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Existen pues, dos hechos que tienen grnn rclcvancin en el 
estudio de la peTsonalidad que son: el nacimiento y la muerte. 

La causa creadora o constitutivn de la pcrsonaliJ:1d es el 
nacimiento y la causa extintiva es la muerte, para el cjcrci-

cio de los derechos no basta con el nacimiento, sino adcm&s se 

Tequiere que ln persona este cnpncitada física y ~entalmente-

para ejercitar todos los derechas que tiene concedidos, pero 

que por su misma condci6n no pueden poner en 9ráctica. 
·non Calixto Valverde nos dice al respecto: "No basta el -

nacimiento y la existencia para el ejercicio de los dorcchos,

se requiere cualidades físicas e intelectuales, discernimiento 
completo, madurez de juicio para poder entTar por sí s6lo en -
la. vida de relaci6n y poder medir el alcance de sus actos. y ... 
como estas cualidades a condiciones se adquieren gradualmcntc
cn relnci6n con la edad de las personas, al derecho le jnterc
sa muy especialmente, fijar los diferentes derechos que pueden 
ser ejercitados en relnci6n con la edad de las personns y con
ln naturaleza de los actos". (99) 

Por su parte el C6digo Civil que nos rige actualmente a~ 
mitc en el artículo Z3 las circunstancias o causas modificati
vas de la capacidad al decír: 

"La menor edad. el estado de intcrdicci6n y las demás in

capacidades cstablccid~s por la ley son restricciones a la pe~ 

sonalidad jur~dica¡ pero los incapaces pueden cjerci\nr sus d~ 
rechos o contraer obligaci.ones vor medio de sus representantes" 

Por todo lo establecido en el articulo antoríor podemos -

(99) Val verde Val verde, Calixto. -"Tratado de Derecho Civil Es

paf\ol ". Segunda Edici6n. Talleres Tipográficos Cuesta.Va

lladolid 1920. Tomo T. P~g. 256. 
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observar que se señalan las restricciones n la personalidad y 

que no es otra cosa que lo que el Derecho Mexicano nos 9resen

ta como causas o circunstancias modificativos de la capacidad. 

El factor tiempo juega un papel muy importante en la 

vida de la pcrsona,desde que el ser es concebido, hasta que n~ 

ce y al suceder esto la persona comienza a sufrir notables y -

constantes cambios a medida que el ticnpo transcurre, estos -

cambios son tanto físicos como mentales. 

El autor Clemente de Diego al referirse a los camb.ios que 

una persona sufre con el transcurso del tiempo dice "la vida -

humana se divide en períodos de tiempo (cdades),rccognociblcs
por mudanzas que en el hombre se verifican a causa del desarr~ 

llo progresivo ascendente y descendente de las fuerzas menta-

les y corp6reas. El desarrollo y e::;tado mornl, intelectual y -

fisico se revelan por la edad que alcanzan las personas(nifiez 

juventud, madurez,etc.), conciencia y libertad un día nulas y

sin actuaci6n posible, llegan a su completo desarrollo con el

tiempo (madurez), para después caer y obscurecerse nuevamente -

(vejez y senectud)", (100) 

Rodolfo Shom nos dice que "la edad tiene grnn importancia 

desde el Derecho Romano, tanto así que la vida de las personas 

era dividida en diferentes períodos para atribuirles diversos

de'rechos. Existían en Roma los llamados "infans", que no po- -

seían en absoluto la capacidad de ejercicio; pero estas perso

nas para poder ejercitar sus derechos requerían de un represe~ 

tante, los infans era aquellos que no habían cumplido los sic-

(100) De Diego, Clemente. -"Instituciones de Derecho Ciyil Esp!!_ 

fiel", Madrid 1959. Tomo I. Págs. ZOS y Z06, 
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te años. También existía el "impúber infanta major", r¡uc crn -
el que se encontraba entre los siete y los catorce aftas, en el 

caso de que fueran varones y s6lo hasta los doce en el caso de 

que fueran mujeres; estas personas tenían la necesaria capaci

dad para adquirir un negocio jurídico en cuanto los beneficia

se, pero no para enajenar ni obligarse. Existían por Último -

aquellos que tenlan plena capacidad, la suficiente paru cclc-

brar todo género de negocios jurídicos, adquisitivos u obliga

torios, podían gozar de esta capacidad todas las personas que

na se encontraban colocadas en las catcgorias antes scfialadas". 

(lUl) 

Modernamente s61o existen do~ edades para el Derecho Ci-

vil que son la mayor y menor edad. 

Luis Mufloz define a la edad desde el punto de vista jurí

dico como "aquella cantidad de afias que el derecho exige a !a

persona para que pueda realizar lo que la ley estrictamente le 

autoriza; o bien aquella cantidad de afios que la ley estima e~ 

mo causa para eximir o aminorar la efectividad de las obliga-

ciones de la persona•. (102) 

La anterior definici6n nos parece acertada, ya que anali

za la edad y al hacerlo toma tambi6n en cuenta todos los efec

tos jur{dicos que pueda producir. 

Hecho el anterior estudio sobre la edad como circunstan-

cia modificativa de la capacidad, consideramos oportt1no expo-

ner lo relativo acerca de la mayoría y minor{a de edad. 

(101) Shom, Rodolfo.- Ob. Cit. Pág. 131. 

(1020 Mufloz, Luis.- Ob. Cit. Pág. 240. 
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A) Mayoria de edad. 

Al referirnos a la. mayoria de edad podemos decir que cn
Derecho Civil, ~sta se alcanza en el momento en que la perso

na fisica cumple el n6mcro de afias scfialados al efecto por la 
ley para ejercer ciertos derechos y obligaciones. Y así con -

la mayoría de edad el individuo alcanza la plenitud de la cn

pacidnd de ejercicio, siempre y cuando circunstancias cspcci!!_ 
les o distintas a la edad no la modifiquen. 

Rafael de Pina nos dice que: "Para señalar el límite que 
separa la mino~ia de la mayoría de edad, se han tomado en - -

cuenta tradicionalmente dos criterios distintos: el que sed~ 

termina por la aptitud intelectual y el que lo hace por el d~ 

sarrollo fis ico del individuo. Este Último fue el que se adoE. 
t6 en el Derecho Romano para sefialar el comienzo de la mayo-
ría de edad a los veinticinco aftos. En el C6digo de Napole6n
encontramos otro criterio, en virtud del cual se reconoce la

mayoría de edad a los vcintifin afias. Este criterio trascendi6 
a·otros c6digos del siglo pasado." (103) 

Para fijar la mayoría de edad con respecto a la aptitud
intelectual se han seguido dos criterios: bien sea analizando 
cada caso particular podemos estabieccT así la mayor1a de e-
dad en raz6n de la aptitud intelectual de cada individuo, o -
bien dar una norma general por medio de la cual se exprese -

una misma edad para todas las personas. 

Calixto Valverde, nos dice que "el primer sistema es im

practicable, pero que es mfis racional,ya que ln aptitud men--

(103) Pina, Rafael de: Ob. Cit. P~g. 402, 
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tal y asimismo la nptitud para la vida de rclaci6n jurldicn -
es distinta en cada caso y que la ley no puede ser casuística 

ya que no pucc.le hacer un reconocimiento para cada individuo". 

(104) 

Rafael de Pina nos dice al respecto que: ' 1 La mayor edad 

no debe establecerse en forma caprichosa por el Lcgislador,

sino que se funda en la conclusi6n de la expcricncin, confi!, 

mada por la ciencia de acuerdo con la cual el ser humano,11~ 

gando a una edad determinada según lns circunstancias de - -

tiempo y lugar, adquiere el estado de madurez mental y físi

ca que le permite gobernarse por sf mismo en cuanto a su pe! 

sona y bienes". (105) 

Actualmente casi todas las legislaciones están de acucr 

do en sefialar una edad con la cual se determine ~1 comicnzo

de la mayoría de edad, pero como ya vimos estn no debe ser -

fijada de un modo arbitrario, sino que deben tenerse presen

tes las condiciones del país para el cual se va a lcgislar 1 -

ya que por las causas antropo16gicas, climatol6gicas, las -

personas pueden tanto íÍsica como intelectualmente tener un

desarrollo distinto. 
Antes de llegar a la mayoría de edad la persona tiene un 

n6mero muy restringido de posibilidades para actuar por sí -

misma, pero al llegar a la mayoría de edad el individuo se -

encuentra dotado para adquirir un mayor número de facultades 

y derechos, así como de obligaciones. De esta manera la may~ 

ría de edad trae aparejada en las personas un considerable -

aumento de posibilidades para entrar en la vida jurídica. 

Ahora bien,no por el hecho de adquirir la mayoría de edad 

la persona tiene la capacidad absoluta pues para determinados 

(104) Valverde Valverde, Calixto.- Ob. Cit. P5g. 259. 

·(105) Pina, Rafael de: Ob. Cit. P5g. 403. 
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actos la ley exige ciertos requisitos como por ejemplo, en -

el caso de la adopci6n, que en nuestro derecho, no puede adoE 

tar antes de haber cumplido veinticinco años. 

Tarabién encontramos que refiri6ndonos a la Ley Federal -
del Trabajo, y en particular al Contrato de Trabajo no operan 

los beneficios otorgados por la mayoría de edad, toda vez que 

el menor de edad, inclusive sin estar emancipado puede ccle-

brar contratos de trabajo, así vemos que la referida Ley Lab2 

ral da capcidad a los menores que han cumplido dieciséis años 

para celebrar contrato individual o colectivo de trabajo, asf 

como para ejercitar las acciones en virtud de los servicios -

contratados que pudieran originarse como! percibir salnrios,

cobrar _sueldos,emolumcntos e comisiones sin la aprobnci6n o

consentimiento de los padres. 

Asimis~o la citada Ley Federal del Trabajo en relaci6n

con los menores de uno y otro sexo les permite trabajar sie~ 

pre y cuando hayan cumplido la edad de catorce años, desde -

luego con la autorizaci6n en este caso de los padres, y a fa! 

ta o imposibilidad de ~stos con la aprobaci6n del sindicato -

y en su defecto por la Junta de Conciliaci6n y Arbritaje dcl

lugar, y si no existen las personas u organismos antes menci2 

nados, la aprobaci6n la proporcionar~ la autoridad política -

respectiva, con lo cual en este aspecto el menor habrá curapli 

do con los requisitos legales y así poder prestar sus servi-

cios de acuerdo con el contrato de trabajo que hubiere cele-

brado. 

Los C6digos Civiles de 1870 y 1884 y la Ley Sobre Relaci2 
nes Familiares de 1917, reglamentaron -la mayorío. de cdnd, In 

cual se alcanzaba al cumplir el individuo veintiún años. 
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El C6digo Civil de 1928,tnmbi6n ln reglamcnt6 en su art! 

culo 646,estnbleciendo la ~ayoría de edad a los veintiún afios

cumplidos; sin embargo este artfculo fue rcformn<lo el 31 de d1 
ciembrc de 1969 y publicado en el Diario Oficial el 28 de ene

ro de 1970, estableciendo que la mayor1a de edad comie11za a -

los dieciocho años cumplidos. 

En relación a esta reforma cabe pensar que probablcmcntc

lns razones que tuvieron los legisladores para h:tccrla, no fu~ 

ron.netamente de tipo jurídico, sino que bien pudieron ser dc

tipo político, ya que como recordarnos un año antes se di6 el -

movimiento estudiantil de 1968 y un afio después, o sea en año

quc se public6 dicha reforma en 1970, fueron las elecciones 

presidenciales, en las cuales fue electo como presidente de la 

RepCiblica Mexican·a, el Lic. Luis Echcverría Alvarez, siendo la 
primera vez que se vot6 a los dieciocho años y a los j6vcncs -

se les consideró que ya no eran tan inexpertos e incapaces co

mo quizás se les habia contemplado. 

Por lo anteriormente mencionado podemos decir que la cap~ 

cidad de ejercicio se adquiere a la edad de diexiocho años cu~ 

plidos y una vez que la persona alcanza la mayorfa de cdad 1 po

see completa capacidad y por esto nismo se le considera librc

de· disponer de su persona como del m:lncjo de sus bienes. Es-

tas facultades las encontramos plasmadas en los articulas 24 y 

647, respectivamente del C6digo Civil al decir: 

"Art. 24.- El mayor de edad tiene la fcaultad de disponer 

libremente de su persona y de sus bienes, salvo las liraitacio

nes que establece la lejr"". 

"Art. 647.- El mayor de ednd dispone libremente de su Pº.! 

sana y de sus bienes''. 
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No obstante existe una limitaci6n para los mayores de 

edad, que como ya vimos es la edad para !Joder adoptar. 

Así el maestro Rafael Rojina Villegas nos dice que ln ffla
yoría de edad interesa tanto al derecho de lns personas como -

al derecho de la familia. En cuanto al derecho de las personas 

se refiere a los artículos 24, 646 647 del C6digo Civil, los -

cuales ya fueron comentados anteriormente. 

Por lo que respecta al derecho de familia el citado autor 

nos señala las siguientes consecuencias importantes: 

a) Para el contrato de esponsales los mayores de edad no

necesitan ya del consentimiento de los padres. 

b) para el matrimonio se presenta igual situaci6n jur~di
ca, nuestro derecho no requiere ni siquiera que los mayores -

pidan el consentimiento o consejo de sus padres para poder c~ 

lebrar el acto matrimonial. A este respecto convicn hacer no-

tar que en el Derecho Espafiol si se exige para el rna}·or de e-

dad obtener tal consejo ya que el artículo 47 del C6digo Civil 

Español así lo establece al decir; 

"Los hijos mayores de edad están obligados a pedir conse

jo al padre o en su defecto a la madre. Si no lo obtuvieren o 

fuere desfavorable no podrá celebrarse el matrimonio hasta de.Q_ 

pués de tres meses de hecha la petici6n". 

Aquí podríamos comentar que de todos modos se lleva a cabo 

la celebraci6n del matrinonio y s61o hay que esperar los tres

meses impuestos por la ley en caso de no obtener el consentí-

miento. 

c) Para los contratos de sociedad conyugal o de separaci6n 

d.e bienes ejecutados por los mayores de edad, no se requiere la 

intervenci6n de sus padres o ascendientes. 

d) Para el reconocimiento de hijos tampoco se necesita la

intervenci6n de sus padres, csto·conforae al articulo 361 del -

C6digo Civil. 
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e) Para la adopci6n tampoco se necesitn la autorizaci6n
de los pudres, segGn lo establecido por el artículo 390 del -
C6digo Civil. 

f) En cuanto a ln patria potestad los efectos de la mayo
ría de edad son muy importantes pues de acuerdo con el artíc~ 
lo 443 fracci6n III, se extingue la mencionada instituci6n -
por el s6lo hecho de que el hijo cumpla dieciocho :tñoto. pero
s in perjuicio de la obligaci6n impuesta por el artículo 411,
el cual se refiere a los hijos cualesquiera que sea su estado 
edad o condici6n, deben honrar y respetar a sus padres y de-
más ascendientes. 

g) La tutela tambi~n termina cuando se trata de menores -
porque 6stos lleguen n la Mayor edad, según lo previene el -
artículo 606 fracci6n J, al indicar que la tutcln se extingu~ 

cuando desaparezca la causa de incapacidad del pupilo. (106) 
Por todo lo visto anteriormente podemos concluir que la

capacidad de ejercicio se adquiere u los dieciocho 3ños, nsí
pues. la capacidad de ejercicio y la mayoría de edad podemos
decir que son conceptos que se relacionan. 

Sin embargo al 11 egar a la mayoría de edad, no todos los 

que son mayores de edad tienen plena capacidad de ejercicio,
ya que pueden encontrarse dentro de las circunstancias que se 
mencionan en las fracciones ll,111 y IV del artículo 450 del
C6digo Civil como son los mayores de edad privados de inteli
gencia por locura, idioti.smo o imbecilidad¡ las sordomudos -
que no saben leer ni escribir, los ebrios consetudinarios y -
los que habitualmente hacen uso de drogas enervantes. 

(i06) Rojina Villegns, Rafael.- Tomo II. Ob. Cit. P~gs. 129,-

130 y 131. 
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As1 al respecto Calixto Valverde nos dice que 11 ln enferme 
dad es una de las causas más importantes de las modificativa; 
de la capacidad de obrar, ya que su existencia produce en las 
relaciones de derecho distintas situaciones y efectos jurídi
cos. No basta llegar a la mayor edad para tener capacidad de
obrar y gozar de los derechos civiles hace falta que el hom-
brc tenga conciencia de sí mismo y sea un ser de raz6n. La eE 
fermcdad viene a producir una limitaci6n en las facult~des fi 
sicas o intelectuales de las personas, es una causa que alte
ra y modifica la capacidad civil". (107) 

De igual manera Roberto de Ruggicro nos señ.ala que: "De

las enfermedades que influyen en la capacidad de las personas 
algunas afectan a determinados actos jur1dicos para los cua
les precisa el uso de un 6rgano que si falta o es defectuoso, 
constituye u;n impedimento para el acto, otras actt'i.an en la C!!, 

pacidad general del sujeto, en uno u otro caso pueden ser fí
sicas o psíquicas. La sordomudez origina incapacidad de ejer
cicio siempre y cuando el sordomudo no sepa leer ni escribir, 
tanto porque su inteligencia est6 sensiblemente afectada par
la privaci6n de esos medios esenciales, cuanto porque tiene -
la imposibilidad material para manifestar su voluntad en for

ma indubitable". (108) 
Así vemos que por los motivos antes señalados en el arti

culo 450 fracciones 11,111 y IV, la ley considera a una pcrsS?_ 
na incapaz. Esta incapacidad debe ser probada ante el Juez de 
lo Familiar quien en una sentencia declarará que la persona -
mayor de edad se encuentra eri estado de interdicci6n y a la -
cual se le asignará un tutor. 

(107) Valverde Valverde, Calixto.- Ob. Cit. P6g. 272. 

(108) De Ruggiero, Roberto.- Ob. Cit. Pág. 346. 
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En relaci6n a lo anterior el maestro Ignacio Galindo Gar
fias nos menciona que: "Los actos efectuados por las personas 
privadas de inteligencia por causa de enfermedad, antes de -
que hayan sido declradas en estado de intcrdicci6n, son anul~ 
bles si se prueba en el juicio corr.cspondiente que ctwndo sc

otorgaron el acto que se impugna no gozaba de disccrnimicnto
neccsario, por padecer locura, idiotismo, imbecilidad o cual
quiera otra enfermedad mental. Los actos ejecutados por el in 
cnpcitado después de que ha sido declarado judicialmente su -

estado de interdicci6n son inexistentes". {109) 

Al respecto también Rafael Rojina Villcgas nos dice quc
debcmos hacer la distinci6n de mayores en pleno uso y goce de 

sus facultades mentales y mayores sujetos a interdicci6n por
locura, idiotismo o imbecilidad o uso constante de drogas e-

nervantes. Estas diferentes formas que perturban la intelige~ 

cia no afectan la capacidad de goce desde el punto de vista -
patrimonial, es decir, no impiden al sujeto ser titular de d~ 

rechos y obligaciones de orden pecunario; pero cvidcntcmente
que s1 afectan la capacidad de goce en cuanto a las rclacio-
nes de familia, sobre todo para el ejercicio de la patria po
testad, pues no se tiene la aptitud necesaria para cjercitar

este derecho. La causa es evidente, como el mayor de edad s~

encuentra privado de inteligencia o sus facultades mentale~ -

están perturbadas, no podrá descmpef'iar ni la funci6n educati
va, ni la representativa inherente a la patria potestad o tu
tela en su caso". (110) 

(109) .Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. P~g. 399. 
(110) Rojinn Villegas, Rafael.- Tomo l. Ob. Cit. P~g. 444. 
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El autor antes citado tambi6n nos racnciona que en cuanto
ª la capacidad de goce los r.tayores de edad, existen algunas 
restricciones "que la primera y fundnr.tcntal se refiere a la -

cl.i'stinci~n entre nacional y extranjero y que de acuerdo con el 
a•ticulo 27 fracci6n I, de la Constituci6n Política de los Es

tados Unidos Mexicanos, impone restricciones en cuanto a la e~ 

pacidad de goce para adquirir bienes inmuebles. De manera abs~ 

!uta se impide al extranjero adquirir bienes inmuebles en la

zona prohibida de 100 kil6metros en las fronteras y SO ki16rac

tros en las playas; fuera de esta zona prohibida el extranjero 
puede adquirir bienes inmuebles o derechos reales inrnobilia--
rios, pero previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exte
riores y bajo la protesta de no invocar la protecci6n de su g~ 

bierno y de considerarse mexicano jurídicos inherentes n su a~ 

quisici6n, aceptando perder en beneficio de la Naci6n Mexicana 

los derechos. que hubiere adquirido en el supuesto de que invo

care la protecci6n de su gobierno''. (111) 

Nuevamente el autor Rafael Rojina Villcgns nos dice ~ue -

existen ciertas restricciones a la capacidad de goce en los rnc 

nares de edad, desde luego no tienen los derechos políticos -

que ·se otorgan al ciudadano mayor de edad; puede tenerlos si -

es menor emancipado por el matrimonio y mayor de dieciséis 

años. Los derechos de acci6n y pctici6n si corresponden a los

menores de edad pero no pueden hacerlos valer directamente.Las. 

garantías individuales tambi~n se otorgan a los menores de - -

edad ya que son garantías del ser humano. En cuanto a los der~ 

cho.s de potestad generalmente no corresponden a los Menores de 

(111) Rojina Villcgas, Rafael.- Ob. Cit. Pá~. 444. 
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edad pero no hay impedimento para que estos derechos se les -

imputen para ejercitar la potestad sobre sus hijos legítimos, 

cuando celebra su matrimonio antes de su mayoría de edad, ta~ 

bién pueden ejercerla sobre sus hijos naturales. (112) 

Otra restricci6n que se impone para la capacidad de goce 

nos señala Rojina Villegas que: "En los mayores de edad, es -

la relativa a la del estado matrimonial. Los consortes cntre

sí no pueden celebrar contratos sin previa autorizaci6n judi

cial, sin embargo la mujer s! puede ser fiadora de su marido

para que éste obtenga la libertad o bien otorgarle mandato. -

También se incapacita a los consortes bajo el régimen de so-

ciedad conyugal para celebrar el contrato de compraventa. l.os 

artículos que estatuyen estas restricciones dicen respectiva

mente: 

"Los c6nyuges requieren autorizaci6n judicial para con-

tratar entre ellos, excepto cuando el co11trato sea el de man

dato para pleitos y cobranzas o para actos de ndministraci6n. 

(art. 174). "También se requiere autorizaci6n judicial para -
que un c6nyuge sea fiador de su consorte o se obligue solida

riamente con él en asuntos que sean de interés exclusivo de -

éste". "La autorizaci6n a ·que se refieren los dos artfculos -. 

anteriores no se concederá cuando resulten perjudicados los -

intereses de la familia o uno de los c6nyuges. (art. 175)
11

• 

(113) 

Ahora bien, en cuanto a la incapacidad de ejercicio de -

los mayores de edad, el multicitado.autor Rafael Rojina nos -

menciona que: "La incapacidad de éstos mayores de edad gcne-
ralmente es total, es decir, para la validez de los actos ju

rídicos, únicamente el representante puede hacer valer los d~ 

rcchos y acciones del incapaz y celebrar los actos ju1·ídicos 

de·administraci6n o de dominio; éstos 6Itimos con autoriza- -

ci6n judicial". (114) 

{llZ) Rojina Villegas, Rafael.- Ob. Cit. Pág. 442. 

(113) Idem. Págs. 444 y 445. 

(114) Ibidem. Pág. 447. 
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También el autor nntes citado nos dice que: "En matcria
de contratas. aún cuando el mnyor de edad tenga intervalos de 

lucidez, no puede celebrar contratos en un momento en que es

te en pleno uso de sus facultades mentales; pero en cambio en 
materia de etst3mentos se acepta que en un momento de lucidez 

mental el enajenado otorgue testamento, esto conforme al arti 

culo 1307 del C6digo Civil. 
Esta diferencia entre contratos y testamentos se dcb~ a

que el testamento es un acto excepcional y pcrsonalísimo, que 

no se está efectuando frecuentemente, claro que se puede rec~ 

car el testamento y hacer otro pero de todas maneras no se -
presenta como un acto frecuente. Además s61o puede hacerse -

personalmente no cabe la representaci6n y no implicn un nego

cio desde el punto de vista patrimonial, que pudiese perjudi

car al incapaz, el testamento más bien supone una decisi6n -

sentimental {¡ue va a surtir efectos para después de la muerte". 

(115) 

Hemos visto la plena capacidad resultante de la mayoría

de edad y las excepciones de los mayores d~ edad sujetos a i~ 

terdicci6n, pero existe un estado intermedio entre la plena -

capacidad de ejercicio concedida por la ley y una capacidad -

limitada que otorga la misma ley a determinadas personas como 

son los menores de edad, por lo que continuaremos con lo rcf~ 

rente a la minoría de edad. 

B) Minor1a de edad. 

En cuanto a la minoría de edad, nuestro C6digo Civil no

indica de una manera textual, a que edad debe considerarse--. 

(115) Rojina Villegas, Rafael.- Ob. Cit. Pág. 448. 
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terminada la minorfn de cdud, pero haciendo una intcrprctaci6n 

a contrario sensu del artículo 646 podemos decir que la mino-

ría de edad termina al momento de cumplir la persona dieciocho 

años. 
El maestro Ignacio Galin<lo Garfins, nos m~ncionn que: 11 El 

derecho presume que el menor no tiene el discernimiento ncccsa 

ria, para decidir por propia voluntu<l la rcallz.aci6n de actos

jurídicos y por lo tanto es jurídicamente incapaz". (116) 

La incapacidad de los menores presenta grados; el menor -

permanece en estado de incapacidad, en tanto no haya sido cma!!. 
cipado. La emancipaci6n hace salir parcialmente al menor de -

edad, del estado de incapacidad. 

La minoría de edad en nuestro derecho, se manifiesta como 

una incapacidad de ejercicio 1 ya que los menores de edad no se 

encuentran en la posibilidad de llevar a cabo actos jurídicos

en la vida de realizaci~n que se exige a los sujetos dotados 

de plena capacidad 1 por no manifestar su voluntad de un modo -

totalmente libre. 

Al respecto Roberto de Ruggicro nos señala que: "La con-

ciencia que la persona debe tener de los actos jur1dicos y de

la importancia de sus efectos exige que sea establecido un té!. 

mino, en el cual a la inmadurez de la mente corresponda una irr 
capacidad de obrar". (117) 

Pero ya hemos mencionado que al hablar de los incapaces 1 -

no debe determinarse que éstos estén totalmente desposeídos de 

la capacidad de ejericio 1 ya que s1 pueden intervenir en las 

relaciones jurídicas, gracias a una instituci6n que surge en -

(116) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. P§g. 391. 

(117) De Ruggiero, Roberto.- Ob. Cit. Png. 346. 
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auxilio de los que cstan afectados de alguna causa que ln ley 
señala como suficiente para no conceder la capacidad de cjcrci 
cio, la instituci6n a que nos referimos es la rcprcscntaci6n,
que es la legal o sea aquella que independientemente de ln vo
luntad de los interesados es impuesta por la ley, tal es el e~ 
so de los que ejercen la patria potestad y que representan al
menar que se encuentra bajo ella o el caso del tutor a quien -
incumbe la represcntaci6n legal del pupilo. 

La represcntaci6n legal tiene importancia porque suple la 
falta de capacidad del representado, así que el menor de edad

por ser jurídicamente incapaz, requiere necesariamente de la • 
intervenci6n de un representante legal, para hacer valer sus -
derechos y cumplir sus obligaciones. 

Ahora bien, a pesar de que el menor de edad no tiene ple
na capacidad.de ejercicio,existen ciertos actos que puede rea
lizar, por s1 mismo y otros por medio de su representante. 

cinco 
Luis Muñas nos dice que ~stos actos pueden dividirse en -

grupos: 
1.- Actos 

2. - Actos 
3. - Actos 

4. - Actos 
5.- Actos 

del Derecho de 
relativos a la 
mortis causa. 

que requieren 
en que la l<>y 

Familia. 
administraci6n del patrimonio. 

el consentimiento del menor. 
admite ln intcrvenci6n del menor. 

1.- Actos relativos al Derecho de Familia: 

a) Puede contraer matri~onio cuando ha cumplido catorce
años si es mujer y dieciséis si es var6n; no obstante necesita 
del con~cntimiento de quienes ejercen la patria potestad. A -
'falta de estas personas el consentimiento del tutor ;· a falta

dc este Último, el Juez de lo Familiar de la residencia del rn~ 

nor suplir~ el consentimiento.(Arts. 148,149 y 150 del C6digo

Civil). 
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b) ·El convenio en que los pretendientes deberán cclcbar -

con relaci6n a sus bienes presentes y los que adquieran duran

te el matrimonio, se expresar6n con toda claridad si se con- -

trae el matrimonio bajo el régimen de socicüaU conyugal o cl

dc separaci6n de bienes. Si los pretendientes son menores de -

edad deber&n aprobar el convenio las personas cuyo consenti- -

miento previo es necesario para la cclcbraci6n del matrimonio. 

(Art. 98 fracci6n V del C6digo Civil). 
e) S61o pueden celebrar esponsales el hombre que ha cum-

plido diecisGis y la mujer que ha cumplido cntorcc afias. (Art. 

140 del C6digo Civil). 
Cuando los prometidos son menores de edad los cspons3lcs

no producen efectos jurídicos, si no han consentido en ollas · 

sus representantes legales. (Art. 141 del C6di~o Civil). 

d) El menor de edad pue<le pedir la nulidad de su matrimo

nio por todas las causas admitidas por la ley. 

Pero la menor edad de dieciséis afios en el hombre y cato~ 

ce en la mujer, dejará de ser causa de nulidad cuando haya ha

bido hijos, y aunque no los haya habido, el menor hubiere lle

gado a los dieciocho¡ ni él ni el otro c6nyuge hubi~ren inten

tado la nulidad. (Art.237 del C6digo Civil). 
e) El menor que con arreglo a la ley puede contraer matr! 

monio puede oto·rgar capitulaciones, las cuales serán válidas -

si a su otorgamiento concurren las personas cuyo consentimien

to previo es necesario para la celcbraci6n del matri~onio. 

(Art. 181 del C6digo Civil). 
f) La sociedad conyu~al puede terminar antes de que se di 

suelva el matrimonio, 5Í así lo convienen lo~ esposos; pero si 

- 6stos son menores de edad deben intervenir t:n la disoluci6n de 

la sociedad, prestando su c~nsentimiento las personas a que se 

refiere el articulo 181. (Art. 187 del C6digo Civil). 
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g) Los menare pueden hacer donaciones antenupciales, pero 

s6lo con la intervcnci6n do sus padres o tutotes o con aproba

ci6n judicial, (Art. 229 del C6digo Civil). 
h) Pueden reconocer a sus hijos, los que tengan la edd -

exigida para contraer matrimonio, más la edad del hijo que va
a ser reconocido asistido de quienes ejccen la patria potestad 

o de su tutor. (Arts. 361 y 362). 
i) Puede pedir la dcclaraci6n de su estado de minoridad. 

(art. 902 del C6digo de Procedimientos Civiles). 
j) Si se encuentra sujeto a tutela, podrá elegir carrcra

u oficio. (Art. 540 del C6digo Civil). 
k) Los jueces tienen la facultad de tomnr las medidas ne

cesarias para impedir que, por mala ndministraci6n de quicnes

cjercen la patria potestad, los bienes del hijo se derrochen o 

se disminuyan. Estas medidas se tomar~n a instancias de las -

personas interesadas, del menor cuando hubiere cumplido cator

ce aftas, o del Ministerio Póblico en todo caso.(Art. 441 del -

c6digo Civil). 
Por todo lo antes mencionado, podemos observar que la edad 

de catorce afias tiene importantes consecuencias en lo que res

pecta a la capacidad de ejercicio para ciertos actos del Dere

cho de Familia, como por ejemplo la edad respecto a la mujer -

para contraer matrimonio. 
La edad de dieciséis años también tiene especiales conse

cuencias en el matrimo~io, puesto que dete~mina la edad núbil

del var6n o sea la edad apta para el matrimonio y as! poder 
cumplir con uno de los fines que este persigue como es la 

procreaci6n de la especie. 
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2.- Actos relativos a la adrninistraci6n dlc patrimonio: 

a) Tiene capacidad para administrar por sí mismo,los bie

nes que el menor adquiera por su trabajo. (Art. 429 del C6di~o 
Civil). 

b) Pueden adquirir por prescripción positiva todos los -
que son capaces de adquirir por cualquier título, los mcnorcs

y demás incapcitados pueden hacerlo por medio de sus represen
tantes legítimos. (Art. 1138 del C6digo Civil). 

c) El marido y la mujer menores de edad tendr6n la admi-
nistraci6n de sus bienes, peronecesitar6n autorizaci6n judi--
cial para enajenarlos, gravarlos e hipotecarlos y un tutor pa

ra negocios judiciales. (Art. 173 del C6digo Civil). 
d) El artículo 114 de la Ley General de Instituciones de

Crédi to autoriza la apertura de cuentas de ahorro a favor de -
menores de edad, pero las dispocisioncs de fondos s61o podrán
ser hechas por los representantes del beneficiario. 

e) Los mayores de dieciséis años est~n capacitados para -

ser sujetos de Telaci6n de trabajo. Los mayores de catorce y -

menores de dieciséis necesitan autorizaci6n de sus padres o t~ 

tares y a falta de ellos del sindicato a que pertenzcan, de la 

Junta de Conciliaci6n y Arbritraje, del inspector del trabajo

º de la autoridad política. (Art. 23 de la Ley Federal del Tr~ 
bajo). 

De lo señalado anteriormente, se desprende que para cier
tos actos que los menores ·no puedan llevar a cabo por su inca
pacidad de-·ejercicio, lo pueden hacer por medio de sus repre-

sentantes legales, ya sea por los que ejercen la patria potes

tad o por sus tutores. 
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3.- Actos mortis causa: 

a) El menor de edad que ha cumplido dieciséis años, tiene 
la capacidadpara hacer testamento.(Art. 1306 fracci6n I del C§_ 
digo Civil). 

b) Puede, nombrar en su testamento, un tutor a aquellos -
sobre quienes ejerza la patria potestad,con inclusi6n del hijo 
p6stumo.(Art. 470 del C6digo Civil). 

e) Tiene capacidad para intervenir en la rcdacci6n del i~ 

vcntario que debe presentar su tutor, si goza de discernimien
to necesario y ha cumplido diecis~is años.(Art. 537 fracci6n -
11, del C6digo Civil). 

Podemos mencionar que en estos actos, la edad de dieciséis 
aftas, tiene suma importancia porque el menor puede celebrar -
por sí mismo actos que de una manera expresa le permite la ley 
y tiene una ~apacidad más amplia que en los actos anteriores. 

4.- Actos que exigen el consentimiento del menor: 

a) Si ha cumplido catorce años no puede ser adoptado sin
su consentimiento.(Art. 397 del C6digo Civil). 

b) Cuando el menor tenga doce aftos o más será necesario -
su consentimiento personal y el de su representante; o de otra 
suerte el contrato de seguro ser5 nulo. (Art. 158 de la Ley 5~ 
bre el Contrato de Seg'uro). 

En estos actos el menor debe dar su consentimiento, ya -
que así lo establece la ley y que si por el contrario no lo da 
dichos actos no serán válidos, porque se necesita la voluntad
de.1 menor o sea que tenga la intenci6n de querer realizar un -
acontecimiento en el que produzcan consecuencias de derecho r~ 
queridas por el menor o las previstas en la ley. 
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5.- Actos en que la ley admite la intcrvcnci6n del menor: 

a) En la tutela legítima los menores, si hubiere varios -

parientes del mismo grado, el Juez elegirá entre ellos al quc

le parezca más apto para el cargo; pero si el menor hubiere -

cumplido dieciséis años el har~ la elccci6n. (Art. 484 del C6-

digo Civil). 

b) Puede designar a su propio tutor dativo y al curndor,

si ha cumplido dieciséis años. El Juez de lo Familiar confirm~ 

rá la decisi6n, sino tiene justa causa para reprobarla. (Arts.-

496, y 624 del c6digo Civil). 

e) Tambi6n puede solicitar nombramiento de tutor dativo,

·el menor que no este sujeto a tutela testamentaria o legitima, 

aunque no tenga bienes. (Art. 500 del C6digo Civil). 

d) El pupilo será consultado para los actos importantes -

de la administraci6n cuando es capaz de discernimiento y mayor 

de dieciséis años. La administraci6n de los bienes que el pupi 
lo ha adquirido con su trabajo corresponde a 61 y no a su tu-

tor. (Art. 537 fracci6n IV del C6digo Civil). 

e) Respecto a la rendici6n dC cuentas de la tutela, .el a~ 
ticulo 591 del C6digo Civil establece que el tutor tiene la -

obligaci6n de rendir cuenta cuando, por causas graves que cali 
ficará el Juez, la exijan el curador, el Consejo Local de Tut~ 

las o el mismo menor que haya cumplido dieciséis años de edad. 

(118) 

En materia penal la mayor edad penal se alcanza.a los 

dieciocho añ~s cumplidos. 

En ~ntcria politicn ln ciud~danía se adquiere tambi6n al 

cumplir la edad de dieciocho años, por lo tanto antes de csa

edad no se puede votar. 

(118) Muñoz, Luis.- Ob. Cit. Págs. 241 a 244. 
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2.- La cmancipaci6n. 

Rafael de Pina nos menciona que: ttLa emancipaci6n es, de 
acuerdo con el derecho mexicano, una instituci6n civil que -
permite sustraer de 1n patria potestad y de la tutela al mc-

nor, otorgándole una capacidad que le faculta para la 1 ibrc -

administraci6n de sus bienes, con reservas determinadas, cx-

presamente sefialadas en la ley". (119) 

Asimismo el autor antes mencionado nos señula que: "La

utilidad de la emancipaci6n. segGn la generalidad de los tra

tadistas está en que, inicia al menor en el ejercicio de una

capacidad limitada que constituye una experiencia provechosa

para cuando obtenga la capacidad plena de la mayoría de edad, 

y que elimina el tránsito brusco, entre un estado de falta de 

rigurosa capacidad y el de capacidad completa". (120) 
Para Francisco Ricci la emancipaci6n es un estado inter

medio entre la menor edad y la mayor edad. Este estado inter

medio sirve para hacer menos repentino y por lo tanto menos -

perjudicial el paso de la menor edad a la mayor edad. (121) 
Ambrosio Co~in y H. Capitant Tespecto a la cmancipaci6n

nos dicen que: "La emancipaci6n es una acto solemne o un ben~ 
ficio de la ley que produce la consecuencia de la libertad al 

menor de la patria potestad o de la tutela y de conf erirlc -

con e'i gobierno de su persona, una cierta capacidad, por lo -

(119) Pina, Rafael de: Ob. Cit. Pág. 399. 
(120) ldem. Pág. 400. 

(121] Ricci, Francisco.- "Derecho Civil Te6rico y Práctico".

Trad. por Eduardo Ovejeiro. Tomo IV. Emancipados Y May2 
res de edad. Madrid, Espafia. Pág. 133. 
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11mitada a la pura adrainistrnci6n, en cuanto n su pntrimonio". 
(122) 

Planiol nos dice que: "Ln cmancipaci6n es un acto que ti~ 
ne por objeta conferi 1" n un menor: 1. - El gobierno de su ?C rs~ 

na y 2.- El goce y administraci6n de sus bienes con una capaci 
dad limitada". (123) 

Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal no señala -

de una maneru expresa lo que es la enancipnci6n, pero Ucspu6s

de analizar las anteriores definiciones, podernos concluir quc
la cmancipaci6n es la condici6n civil en que se encuentra un 
menor de edad, que habiendo celebrado matrimonio y en virtud -
de este sale de la patria potestad o tutela a que se hallaba -
sujeto, disponiendo as{ del gobierno de su persona y de la n~ 
ministra~i6n de sus bienes, pero no la disposici6n, yn 'lllC" la
lcy le marca ciertas limitaciones. 

También podemos decir que la cmancipaci6n es un estado -
intermedio entre la incapacidad completa y la plena capncidad
y que su utilidad estriba en que inicia al menor al uso de su
capacidad de ejercicio. 

·Como ya hemos visto que en su origen, la cmancipaci6n te
nía como antecedente en Roma la venia aetatis, a través de la
cüal la autoridad paterna hacía salir de la !latría potestad a
un menor de edad hijo de fa~ilia, convirti6ndolo de un alicni
iuris a un sui iuris. 

Al respecto ol maestro Ignacio Galindo Garfias nos dice

quc "la emancipaci6n tomaba su origen entonces, en forma dircs 
ta.y expresa <le una dec1ar?.ci6n de voluntad del poder público". 

(124) 

(122) Colin, Ambrosio y H. Capitnnt.- "Curso Elemental de Der~ 

cho Civil". Tercera Edici6n. Editorial Rcus,Hadrid 1952. 

Vol. I Pág. 253. 
(123) Phniol, Marcel.- Vol. TI Ob. Cit. Pág. 407. 
(124) Galind~ Gar.fias. Ignacio.- Ob. Cit. Páp,. 395. 
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De la misma manera el maestro antes mencionado nos scfiala 

que en el derecho consctudinario europeo, se conoci6 esta csp~ 

cie de autorizaci6n expresa que capacitaba al menor de edad -

para la cclcbraci6n de ciertos actos jurídicos; sin embargo el 

·menor de edad emancipado necesitaba de la asistencia de un cu

rador para comparecer en juicio y para realizar acto de cnajc

nnci6n de inmuebles. En esas regiones de derecho no cscrito,sc 

conoci6 también la emancipaci6n que se producía t6citnmcnte -

por virtud del matrimonio del menor. 
El C6digo Civil Francés recogi6 este doble sistema parn -

que un menor de edad obtenga la emancipaci6n! 

a) De una manera expresa por declaraci6n de los ascencie~ 

tes que ejercen la patria potestad o del tutor en su caso, si

aprucba que el menor adquirido plena capacidad para adminis- -

trar sus bienes y si ha alcanzado cierta edad, (que gcneralmc~ 

te es a los ·dieciocho años), haciendo de esta manera de lapa

tria potestad, por acto voluntario al descendiente que se en-

cuentrc bajo ella y; 
b) Mediante 1a· cmancipaci6n tácita, que tiene lug:ir como

efecto del matrimonio del menor. 

La emancipaci6n tácita por efecto del matrimonio,no se e~ 

nacía en el Derecho Romano. Los antecedentes más remotos en el 

Derecho Hispánico respecto de la forma de obtener la emancipa
ci6n aparece en las Leyes del Toro y en el Fuero Real,que si-

guieron en esta materia como en otras, los lineaminctos del d~ 

recho visig6tico. 
Nuestros C6digos Civiles de 1870 y 1881,siguieron la tra

dici6n francesa y española, que establecieron ambos sistemas;

la e~ancipaci6n por volunt3d de quienes ejercen la patria pe-
testad o por matrimonio del menor y dentro de la emancipación

voluntaria reconicieron la posibilidad de que el menor pudiera 
ser "habilitado de edad", para administrar sus bienes, a soli
citud del propio menor ante el Juez competente. 
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La Ley Sobre Relaciones Familiares, rnodific6 el sistcma
de emancipaci6n por voluntad y estableci6 que la cmancipaci6n 
s61o surtirá efectos respecto de ln persona del menor y disp~ 

so que los bienes de este quedaran en manos de quienes cjcr-
cían la patria potc'stad o <lcl tutor en su caso, hastn que cl

menor emancipado llegara a la mayor{a de edad. 
I~os Jueces podian conceder la a<lministraci6n de sus bie

nes a los menores de dieciocho años, oyendo c1 parecer de - -
quienes ejercen la patria potestad, o del tutor en su caso1si 
acredita la buena conducta del solicitante y de su aptitud p~ 

ra el manejo de sus interescs;pcro el menor emancipado qucda
sujeto a la vigilancia y dir~cci6n de quienes ejercen la pa-

tria potestad o del tutor, sin que pudiera contraer obligaci~ 
nes, ni enajenar o gravar sus bienes raíces. 

No debe olvidarse que la Ley Sobre Relaciones Familiares 
establecía la emancipaci6n como una habilitaci6n de edad en -
favor del menor que disfrutaba de ella; pero en lo que atañe
ª su persona, permanecía sujeto a la vigilancia de sus padres 
o de su tutor." (125) 

El C6digo Civil para el D,istrito Federal de 1928, cstobl~ 

cía originalmente en sus preceptos la emancipaci6n tácita o -
legal y expresa o voluntaria; ésta Úl tir.m en sus dos variantes 

por dcclaraci6n de los que ejercen la patria potestud o del t,!¿ 

tor y a solicitud del propio menor si había cumplido diccio-· 
cho anos y si prueba ante el Juez competente su buena conducta 
y aptitud para administrar sus bienes-

Tal era el sistema legislativo que rigi6 en materia de 
emancipaci6n, hasta antes del decreto de 31 de diciembre de 
1969. De acuerdo con esta rcformR le~islativa, se derogaron 
los p~ec~ptos que establcc1an la emancipaci6n expresa o volun-

(125) Galindo Gorfias, Ignacio, Ob. Cit. P&gs. 395, 396 y 397. 



" 105 " 

taria en sus dos formas por dcclaraci6n de la voluntad de las

que ejercían ln patrin potestad y por demanda judicial del me

nor solicitando su emancipaci6n. 
Nuestro actual C6digo Civil, s61o reconoce la emancipa- -

ci6n tácita o legal prevista en el artíc11lo 641 1uc a la lc-

tra dice: 

''El matrimonio del menor de dieciocho nfios produce de <le· 
recho la emancipaci6n. Aunque el matrimonio se disuelva, el -

c6nyuge emancipado que sea menor, no recaerá en la patria po

testadº. 

Vernos que la primera parte de este articulo, concede la -

emancipaci6n legal, es decir, la que se obtiene por mandato de 

la ley, ya que es ~sta la que <l~ manera expresa la concede, 5i 

el matrimonio se realiza la ley coloca nutomáticancnte al menor 

en la situaci6n de crnancjpado. 

Por lo que toca la segunda parte del citado artículo signi 

fica que el estado jur1dico alcanzado no desaparece para la pe,! 

sana que habiéndose casado pueda en un momento dado encontrarse 

nuevamente soltero, con esto queda plenamente establecido que -

el matrimonio disuelto no.tiene por objeto hacer volver a re--

caer en ra patria potestad al emancipado. 

Rafael Rojina Villegas nos dice que en la ernancipaci6n - -

existe una fusi6n de supuestos, pues confrome al artículo 641 -
antes citado, se requiere que el sujeto menor de edad contraiga 

matrimonio para que se produzca de pleno derecho la emancipa- -

ci6n. Es decir se conju~a ~l estado jurídico de minor1a de ednd 

con el estado relativo al matrimonio mediante la suma de un~as

situacioncs se produzca una consecuencia nueva y tenemos aqui

un supuesto jur1dico complejo absolutamente dependiente, toda -

vez que no puede alcanzarse ninguna consecuencia propia de ln -

emancipaci6n, sino hasta que se realicen los dos supuestos sim

ples antes mencionados. (126) 

(126) Rojina Villegas, Rafael. Ob.Cit. Tomo 11. P5g.128. 



- 106 -

A continuaci6n veremos lo referente a ln capacidad del e
mancipado, ya que de acuerdo con el artículo 643 del Código Ci 
vil en vigor confiere al emancipado la libre administraci6n de 
sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad: 

l.- De la autorizaci6n judicial para la cnajcnaci6n, gra
vamen o hipoteca de bienes raíces; 

II.- De un tutor pnrn negocios judiciales. 
Como vemos el emancipado goza de una capacidad limitada,

de acuerdo con el texto del articulo anterior, el menor emane! 
pado puede realizar por s! mismo y sin la intcrvcnci6n de qui~ 
nes ejercen la patria potestad o en su caso del tutor toda el~ 
se de actos y contratos, excepto los relativos a la cnajcnaci6n 
gravamen o hipoteca de bienes raíces, para los que requiere au 
torizaci6n del juez competente. 

Así. el profesor Ignacio Galindo Garfias nos scfiala que en 
relaci6n a los actos de enajcnaci6n, gravamen o hipoteca de 
bienes inmuebles, anteriormente vistos, el menor emancipado 
tiene una capacidad restingida y necesita autorizaci6n judicial 
para vender, permutar, donar y en general para realizar actos
translativos de dominio de bienes raíces y para constituir s~ 

brc ellos toda clase de gravámenes (servidumbre, usufructo, d~ 
rechos de uso habitaci6n), así como de hipotecarlos. (127) 

De las restricciones que establece el precepto legal,pod~ 
mos decir que quedan excluidos los actos de disposici6n de bi~ 
nes muebles del menor de edad emancipado, según se desprende -
de la interpretaci6n gramatical del artículo en cues~i6n. 

Al respecto Rafael Rojina Villegas nos dice que: "La fra~ 
ci6n primera del artículo 643 viene a regular un caso especial 
en que el Juez. cumple la funci6n representativa que normalmen
te corresponde a los que ejercen la patria potestad o al tutor. 
No se necesita para la realiz.aci6n de actos de dominio sobre -
bienes inmuebles que el menor emancipado se asista del que fue 

(127) Gnllndo Garfjas, Jgnaclo.Ob. Cit. Pág. 400, 
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su representante legal, es decir, de los que ejercieron la pa

tria potestad o la tutela, simplemente debe haber una autoriz! 

ci6n judicial; pero éstn cumple la funci6n inherente a la re-
presentaci6n legal que perfecciona el acto jur1dico en cuanto
quc integra la voluntad del emancipado. Podemos decir que hay

aqui la concurrencia de la voluntades, del emancipado y del 

juez para la validez del acto de dominio, es decir, cstnrnos n~ 

te un fen6meno de asistencia y no de reprcscntaci6n". (128) 
Con relaci6n a lo que anteriormente nos sefta16 el maestro 

Rafael Rojina Villegas, en cuanto a que los menores realicen -

actos de do~inio sobre bienes in~ucbles y que no necesita la -

asistencia de los que ejercían la patria potestad o tutela y -

que con autorizaci6n judicial basta, considero que las razones 

que tuvieron los legisladores al restringir la capacidad de e

jercicio en ~uanto a estos actos de doMinio sobre bienes rai-

ces, pudo haber sido la inexperiencia e ignorancia de los mcn~ 

res· en cuanto al manejo de bienes inmuebles, por lo tanto pie~ 

so que si deben intervenir las personas que ejercían la vatria 

potestad 9ara proteger los bienes del menor y no ~onerlos en -

peligro, aunque sea s6lo para darles un consejo u opinién, ya

na digamos representándolos, sino únicaaente asesorándolos. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la fracci6n Il del ar
ticulo 643 los t~rminos de la ley son generales, ya que com- -

prenden en consecuencia toda clase de negocios judiciales, as! 

que el menor de edad no puede intervenir personalmente corao as 
toro demandado en dichos negocios judiciales, en los cuales -

siempre deberá ser su tutoT el que lo represente. 

Por lo tanto el tutor que necesita el menor emancipado p~ 

ra comparecer en juicio no es un tutor común, sino un tutor e~ 

pecial o dativo, cuyas funciones de asesoramiento y Asistencia 

cesen tan pronto como el litigiio haya concluido. 

(128) Rojina Villegas, Rafael.- Ob. Cit. P~g. 447. 
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A continuaci6n expondremos en forma sintetizada lo -
referente a la tutela su objeto y clases de la misma. 

La tutela es una instit:uci6n supletoria de la pntrla 90-

testad y que la ley impone a las personas jur1dicamcntc capa-

ces. para la protecci6n, rcprcscntaci6n y defensa de los meno
res de edad que no estcn sujetos a la patria potestad o mayo-
res de edad incapacitados. 

El objeto de la tutela confromc al artículo 449 de nucs-
tro C6digo Civil, es la guarda de la persona y bienes de los -

que no cstan<lo sujetos a la patria potestad tienen incapacidad 

natural y legal o solamente la segunda para gobernarse por sí
mismos. Asf como el fin fundamental de la tutela es la protcc
ci6n del inca~az. 

Existen tres clases de tutela: la testamentaria, la legí
tima y la dativa. 

La tutela testamentaria es la que se confiere en tcstarne~ 
to y tiene lugar,cuando el ascendiente que sobreviva, de los -
dos que en cada grado deben ejercer la patria potestad, aunque 
fuere menor,nornbra tutor en su 
quienes la ejerza, incluyendo 
to, excluye el ejercicio de la 
tes de ulterior grado. 

testamento a aquellos sobre - -
al hijo p6stumo. Ese uombramie!! 

patria potestad a los asccndie~ 

La tutela 1 egí tima t icne lugar cuando no hay quj en ej crza 

la patria potestad, ni tutor testamentario y cuando deba nom-
brarse tutor en caso de divorcio. La ley llama al ejercicio d~ 

la tutela, a determinadas personas para que representPn nl in

capaz. 

La tutela dativa que es la que nos interesa, tiene lugar· 
cuando no hay tutor testamentario, ni persona a quien corres-

Pc:>nda desempciiar la tutela legítima o cuando el tutor testam".!!. 
t3rio est~ impedido de ejercerla temporalmente y no existan -
hermanos o colaterales dentro del cuarto grado inclusive. 

Ln tutela para asuntos judiciales para el menor de edad -
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emancipado siempre será dativa y una de las caractcrSsticas de 

esta clase do tutela, es que el tutor dativo es designado por

el menor si ha cumplido diccis6is afias, confirmándose esta <lc
signaci6n por el Juez de lo Familiar, o sea que en este caso -

especial sí se toma en cuanta la voluntad del menor para que -

escoga su tutor, siempre y cuando tenga dieciséis afias cumpli
dos, asi como también en este caso el tutor s61o tiene la fun

ci6n de asistencia y asesoramiento en negocios judiciales quc

cn cuanto terminen la funci6n del tutor también concluye. 

A) Clases de cmancipaci6n. 

Como ya hemos visto el C6digo Civil para el Distrito Fed~ 

ral, antes de la reforma del 31 de diciembre de 1969 rcgulaba

las siguientes clases de emancipaci6n: 

a) La emancipaci6n tácita o legal y; 

b) La emancipaci6n expresa o voluntaria. 

a) La emancipaci6n tácita o legal. 

La e~ancipaci6n t~cita o legal, se ·ve;:ifica. como ya men

cionamos por virtud del matrimonio del menor, según lo establ~ 

ce el artículo 641 del C6digo Civil antes señalado. 

A esta clase de emancipaci6n se le denomina tácita o le-

gal.ya que tiene lugar de pleno derecho, sin embargo podemos ~ 

decir que no es muy correcta la denominaci6n que se le ha dado 

de tácita. que como hemos visto es la que se produce d.e pleno

derecho por el matrimonio del ·menor. 
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Las razones que se han dado para justificar dicha dcnomi
naci6n son de que los ascendientes, al consentir en el matrim~ 
nio, consienten también en la emancipaci6n, que es una consc-
cuoncia de la celebraci6n del matrimonio; según nuestra manera 
de pensar no no parece exacto, ya qdc consientan o no los pa-
dres o ascendientes a que se celebre el matrimonio, si éste -
llega a realizarse la cmancipaci6n se produce de pleno derecho 
y no son por tal motivo los ascendientes los que con su cansen 
ti_miento para que el menor contraiga matrimonio los que lo --
emancipan, sino que es el mandato legal, por tal motivo cree-
mas que es más exacta la denominaci6n de emancipaci6n legal. 

Así vemos que es necesario que el menor de edad contraiga 
matrimonio para que de pleno derecho se produzca la crnancipa
ci6n. 

Francis~o Ricci nos sefi.ala que: "La raz6n de emancipar al 
menor por medio del matrimonio, es una consecuencia 16gica del 
nuevo estado de cosas, creadas por el hecho del matrimonio y -

que por virtud de este derivan, tanto la potestad marital como 
la patria potestad". (129) 

,Conforme a lo antes scftalado podemos decir, que por la e~ 
lebraci6n del matrimonio, el menor llega a ser jefe de familia 
teniendo que ejercer como tal, la autoridad marital y la auto
ridad paterna y por lo mismo no se concibe que pueda ejercer -
tales autoridades estando él a su vez sometido a la autoridad

de un padre o tutor. 

b) La emancipación exprusa o voluntaria. 

A la emancipaci6n expresa también se le ha llamado volun-

(129) Ricci, Francisco. Ob. Cit. Pág. 135. 
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taria o dativa y a diferencia de la cmancipaci6n legal, qu~ es 

la que se produce de pleno derecho, por la cclebraci6n del ma

trimonio del menor, la cmancipaci6n cxprcs3 o voluntaria es el 

resultado de una declaraci6n de voluntad. 

Este segundo tipo de cmancipaci6n, a que aludía el art1cu 

lo 642 d~l C6digo Civil para del Distrito Federal de 1928, el 

cual se encuentra actualmente derogado por la reforma hecha el 

31 de diciembre de 1969, nos scfialaba: 

''Los mayores de dieciocho afias que estcn sujetos a la pa
tria potestad o a tutela, tienen derecho a que se les emancipe 

si demuestran su buena conducta y su aptitud para el manejo <le 
sus intereses. 

Los padres o tutores pueden emancipar a sus hijos y pupi

los que se encuentren en las condiciones mencionadas en el pS
rrafo anterior, siempre que estos consientan en la crn::incipa--
ci6n". 

De acuerdo con lo que nos señalaba el artículo antes men
cionado, podernos percatarnos que para que la emancinaci6n vo-
luntaria tuviera lugar, era preciso que el menor tuviera dic-
ciocho años cumplidos, que demostrara buena conducta y aptitud 
para el manejo de sus bienes y a diferencia de la ernancipaci6n 
legal , esta no opera de pleno derecho, el precepto simplemen
te alude a la facultad que tienen los menores para exigir su -

emancipaci6n, adcm~s de que se rcconoc1a el derecho del menor
ª la emancipaci6n,ya que s_e regulaba cor.to una facultad exclus,! 
vamente consagrada para su beneficio, de tal manera que no po
día otorgarse sin consentimiento del menOr. 

El C6digo Civil de 1884 en este aspecto segu!a un sistema 
diferente, ya que s6lo admit:f.a este tipo de cmancipaci6n t:11 -

los menores sujetos a patria potestad reservando para los que
se encontraban sometidos a tutela la habilitaci6n de edad. 
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La crnancipaci6n encuentra su fundamento en el criterio -

sustentado por el legislador, que dice que el menor antes dc

llegar a su mayoría de edad se encuentra ya lo suficientemen

te capacitado intelectualmente para conducirse por sí mis~o y 

manejar sin riesgo sus intereses. Por este ~otivo se le conc~ 

de determinada capacidad de ejercicio, dcsprcndi~ndolo de la

patria potestad o bien modificando la tutela a que se encuen

tra sometido. 
Rafael de Pina nos dice al respecto: nLa emancipaci6n -

por voluntad de los padres o tutcres se basa en el reconocí-

miento, en casos concretos, de un estado de madurez, que aut2 

riza sin perjuicio de los intereses del menor la concesi6n de 

una esfera m&s amplia en su capacidad 11
• (130) 

Ahora bien, por lo que se refiere a la revocaci6n de la

emancipaci6n el articulo 644 del C6digo Civil, ya derogado, -

nos señalaba· que una vez concedida la emancipaci6n no podía -

ser revocada; esto quiere decir que al otorgarsele al menor,

ya ~o se le pod{a retirar, o sea que era irrevocable. 

Nuestro C6digo Civil actualmente no sefiala si es o no -

irrevocable la emancipaci6n una vez efectuada, pero podemos -

considerar que sigue teniendo carácter de irrevocable, aunque 

no lo mencione, ya que al relacionarlo con el articulo 641 ya 

mencionado, nos señala que aunque el matri~onio se disuelva -

el c6nyuge emanci~ado que sea menor no recaerá en la patria -

potestad. 
No en todos los paises se clasifica a la' emancipaci6n c~ 

mo nosos'tros la her.to~ visto, así por ejemplo el autor Fernando 

(130) Pina, Rafael de: Ob. Cit. P~g. 401. 
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Fueyo nos menciona las diferentes clases de cmancipaci6n que-

existen en el Derecho Civil Chileno y que se encuentran regu

ladas en los articulas 264 a 269 del C6digo Civil Chileno ul -

sefialar que la cmancipaci6n es un hecho que pone fin n la pa-

tria potestad. puede ser voluntaria, legal o judicial. 

El artículo 265 nos dice que la cmancipaci6n voluntaria -

se efectúa por escritura pGblica, en la que el padre declara -

emancipar al hijo y el hijo consiente en ello. No valdr& la 

emancipaci6n si no es autorizada por el Juez competente con c2 

nocim~cnto de causn. 
La emancipaci6n legal seg6n el articulo 266 dPl C6digo Ci 

vil antes mencionado nos dice que esta se efcctÚR por; Jn mue!_ 

te del padre, salvo corresponda ejercitar la patria potestad -

a la madre, por matrimonio del hijo, por haber cumplido el hi

jo veintiGn afies, ~or el decreto que da la posesi6n de los hi~ 

nes del padre o madre desaparecidos. 

El artículo 267 reglamenta la ernancipaci6n judicial que se 

realiza por decreto del Juez: 

1.- Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo.en tú~ 

minos de poner en peligro su vida o causar! e daño grave. 
2.- Cuando el padre ha abandonado al hijo. 

3.- Cuando la depravaci6n del padre le hace incapaz de 

ejercer la patria potestad. La dcpravaci6n es la desviaci6n en 

la conducta que lleva el padre o la madre. 

4.- Por sentencia ejecutoriada que declare al padre culp~ 

ble de delito al cual corresponda la pena de cuatro afias de r~ 

clusi6n o presidio u otra de igual o mayor gravedad. 

Los efectos de la emancipaci6n, termina el estado de hijo· 

de familia y nace el del hijo emancipado. 
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Y finalmente el articulo Z69 del C6digo Civil Chileno nos 
sefiala que toda emancipaci6n, una efectuada es· irrevocable, 
a6n por causa de ingratitud. (131) 

Con relaci6n a este tipo de c~ancipaci6n, y sobre todo la 

6ltima clase o sea la cmancipaci6n judicial, considero que cs

bucna y que debería regularse en nuestro derecho, ya que en -
bastantes ocasiones el menor el maltratado por sus padres, lo
dejan abandonado o le dan malos ejemplos, el menor tiene que -

seguir sujeto a la patria potestad de ellos aunque no quiera,

y pienso que para salir de esta patria potestad este tipo de -
emancipaci6n sería beneficiosa para el ncnor, siempre y cuando 

tenga un oficio o trabajo para que pueda sostenerse econ6mica
mente y que no sea por medio del matrimonio Únicamente como se 

pueda emancipar, puesto que no siempre es la finalidad de los

mcnores al qu~rer emanciparse. 

3. - Inscripci6n de la emancipaci6n en el Registro 

Civil. 

Nos corresponde ahora examinar la parte referente a la in~ 
cripci6n de la cmancipaci6n en el Registro Civil. 

El Registro Civil es una instituci6n de orden p6blico 1 que 

tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica, a tra-

vés de un sistema organizado, todos los actos o acontecimientos 

que de una manera trascendental afectan a la persona física, 

(131) Fue.yo Laneri, Fernando. - "Derecho Civil 11 • Valparafso Chile, 

Santiago de Chile 1959. Tomo VI. Vol, II I. Págs. 418 a 
-HO. 
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atribuyéndole un determinado estado civil,como son: nacimiento 

matrimonio, divorcio, defunci6n, reconocimiento de hijos. ado2 

ci6n, tutela y emancipaci6n, mediante laintervcnci6n de funci~ 

narios debidamente autorizados para ello y que tienen fé públi. 

ca, a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan ~ 

un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. 

La emancipaci6n como acontencimiento que afecta al indiv.!_ 
duo, fijándole un determinado estado que guarda la persona ta~ 

to en sociedad como dentro de la misma familia, antcriormentc

se debia inscribir, previo levantamiento del acta respectiva-

mente haci~ndose las anotaciones requeridas en los libros quc

al efecto se llevan en el Registro Civil. 

Actualmente el art1culo 93 del C6digo Civil para el Dis-

trito Federal nos dice: 

''En los casos de emancipaci6n, por efecto del matrimonio

no se extender5 el acta por separado; será suficiente para - -

acreditarla el acta de matrimonio". 

En relaci6n a este art1culo podemos conclu1r que actual-

mente ya.no existen las actas de cmancipaci6n, ya que simple-

mente con mostrar el acta de matrimonio se comprueba la emane! 

paci6n. 



C A P 1 T U L O IV 

Efectos de la enancinaci6n. 

En cuanto a los efectos de la emancipaci6n, veremos que -
esta instituci~n produce efectos, no s61o respecto de la pcrs2 

na del· menor,sino también en lo que se refiere a sus bienes. 
E~ profesor Ignacio Galin<lo Garfias nos menciona que los

efectos de la emancipaci6n son los siguientes: 
1.- Hace cesar la patria potestad o tutela. 
2.- Confiere una capacidad restringida al menor de edad -

emancipado para la enajennci6n de bienes. 
~.- Otorga al emancipado la capacidad para administrar -

su~ bienes. No atribuye al menor la capacidad procesal y la -
consecuencia más importante de la emnncipaCi6n, es que el me-· 
nOr de edad emancipado dispone libremente de su persona. (1~2) 

De igual manera el maestro antes mencionado nos dice que: 
'!El Derecho Alemán no reconoce la figura de la emanci?aci6n; -
si una persona antes de alcanzar la mayoría de edad cornprucba
que posee el suficiente discernimiento para actuar por sí mis
ma, el Juez puede declararlo anticipadamente mayor de edad, d~ 

tándolo de plena capacidad jurídica sin restricciones de ning~ 
na especie. 

En el C6digo Civil Sui:o, el menor Je e<lad emancipado sc
equipara completamente a una persona Mayor de edad,en cuanto a 

(132) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. P~g. 397. 
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su capacidad de ejercicio. En el sister.m adoptado por el C6di

go Civil Francés y por las legislaciones que siguieron sus li

neamientos, la cmancipaci6n confiere al emancipado tina ciertn

capacidad, que podríamos llamarle semiplena. El sistema que 

acoge el C6digo Civil para el Distrito Federal, es el de la e~ 

pacidad semiplena". (133) 

Decimos que es semiplena porque la capacidad que la cman

cipaci6n atribuye al menor no es completa, sino que tiene cicL 

tas restricciones y limitaciones en cuanto a la capacidad de -

ejercicio. 

1.- Efectos de emancipaci6n en rclnci6n a la 

patria potestad. 

La emancipaci6n tiene un efecto de suma importancia en lo 

que se refiere a la patria potestad. 

Ya vimos en el capitulo segundo como en Roma la patria p~ 

testad era ejercida por el jefe de fanilia, el poder absoluto

que este ejercía sobre sus hijos y como fue evolucionando di-

cha autoridad hasta llegar a nuestros días a ser un conjunto -

de facultades o deberes correlativos que se confieren a quie-

nes la ejercen. 

Al respecto Rafael de Pina nos dice: 11M6s que un poder,cs 

actualmente la patria potestad una verdadera funci6n, pues en

el transcurso de los tiempos ha evolucionado, perdiendo el ca

rácter autoritario que tuvo en el Derecho Romano y en el Germ! 

nico, hasta convertirse en un instituci6n destinada a la defc~ 

sa de la persona y bienes del menor". (134) 

(133) Gnlindo Garfias, Ig.nacio.- Ob. Cit. P6g. 399. 

(134) Pina, Rafael de: Ob. Cit. Pá~. 373. 
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Nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal, no mencio
na de una manera textual lo que es la patria potestad, por to
que expondremos varias definiciones que se han dado en Tela- -
ci6n con la instituci6n en cuesti6n. 

As1 para el maestro Ignacio Galindo Garfias define a la
patria potestad como: 11 Un conjunto de 9oderes-deberes irnpucs-
tos a los ascendientes que 6stos ejercen sobre la persona y s~ 

bre los bienes de los hijos menores, para cuidar de ~stos, di
rigir su cducaci6n y procurar su asistencia, en la medida en -
que su estado de minoridad lo requiere••. (135) 

Rafael de.Pina nos dice que: "La patria potestad se defi
ne como el conjunto de facultades, se suponen también deberes, 
a. quienes la ejercen en relaci6n a las personas y bienes de -
los sujetos a ella, con el objeto de salvaguardarlas en la me
dida necesarias''. (136) 

La maestra Sara Montero Duhalt nos I'lenciona que: "La pa-

tria potestad es la instituci6n derivada de la filiaci6n, que
consiste en el conjunto de facultades y obligaciones que la -
ley otorga e impone a los ascendientes con respecto a la pers2 
na y bienes de sus descendientes Ftcnorcs de edad". (137) 

Colin y Capitant definen a la patria potestad corno: 11 El -
conjunto de derechos que la ley leS concede a los padres sobre 
la persona y bienes de sus hijos, mientras son menores no -
emancipados, para facilitar el cumplimiento de los 

(135) Galindo Garfias, Ignacio.- Oh. Cit. P~g. 667. 
(136) Pina, Rafael de: Oh. Cit. Pág. 373. 
(137) Montero Duhalt, Sara.- "Derecho de Familia". Segunda Ed.!, 

ci6n. Editorial Porríia,S.A. M6xico 1985. Pág. 341. 
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deberes de sostenimiento, ali~entaci6n y educación a que están 

obligados". (138) 

Planiol define a la patria potestad como: "El conjunto de 

derechos y facultades que la ley concede al padre y a lo madre 

sobre la persona y bienes de sus hijos menores para permitir-

les el cumplimiento de sus obligaciones". (139) 

Manuel Mateas Alarc6n por su parte nos scfíala que: "La !1!!, 

tria potestad y la tutela tienen por objeto la protcr.ci6n de

las personas que por su corta edad e inexperiencia no pucdcn

gobcrnarsc por s1 mismas". (140) 

Despu&s de haber observado las anteriores dcfinicio-

nes podemos manifestar que la patria potestad ya no es un po~

dcr como antiguamente se le consideraba, ahora es una funci6 o 

deber. También vemos que la patria potestad se ha reconocido·· 

por la mayor parte de los autores un contenido jurídico y rno-

ral que van unidos sin separarse uno del otro. 

Ahora bien, como principio y base fundamental tenemos que 

dejar establecido que aunque el hijo se emancipe o sea mayor -

de edad siempre deberá a sus padres honor y respeto. ya que -

conforme al artículo 411 del C6digo Civil a este respecto señ~ 
la: 

''Los hijos cualesquiera que sean su estado, edad o condi

ci6n deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes'' 

En relaci6n a este artículo podemos decir que, más que un 

deber jurídico es un deber moral que tiene todo ser humano ha-

cia sus padres, ya que como sabemos que a ellos se debe nuestra 

existencia. 

(138) Colín Ambrosio y H. Capitant.-Ob. Cit. Tomo II. Pág. 20 

(139) Planiol, Marcel. Tomo l. Ob. Cit. Pág. 312. 

(140) Mateos Alarc6n, Mnnuel.-"Es1:udios sobre el C6digo Civil

del Distrito Federal".De las personas. Librería de la -

Vda. de Ch. Bouret. México 1904. Tomo I. Pág. 428. 
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Los efectos de la patria potestad se refieren tanto a la

persona del menor como de sus bienes, seg6n lo establece el ªI 
ticulo 413: 

"La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes-

de los hijos". 

El artículo 443 fracci6n 11, scfiala claramente que la 

emancipaci6n deriva del matrimonio, es una forma de acabar con 

la patria potestad. 

Al respecto Manuel Matees Alarc6n nos dice: "Por virtud -

de la emancipaci6n se acaba con la patria potestad y por consl 

guiente el hijo adquiere libertad para conducirse como mejor -

le parezca, pero esa libertad por más amplitud que tenga no es 

absoluta. sino que esta limitada por restricciones establcci-

das en beneficio del mismo menor, las cuales se refieren a - -

aquellos act~s que por su gravedad se estiman de nucha impor-

tancia y demandan el consejo y la intcrvenci6n de personas de

m1is experiencia". (141) 
rgualr!lante -.Jo·s~ Cast~n Taheñas en rclaci6n a la cxtinsi6n

de la patria potestad por la emancipaci6n nos menciona: "La -

patria potestad se extingue en sí misma y con relaci6n a la -

persona mayor que la ejerce". (142) 
En cuanto a la patria potestad de los menores no emanci

pados el art~culo 412 nos menciona lo siguiente: 

'' Los hijos ~enores de edad no emancipados cst5n bajo la

patria potestad, mientras exista alguno de los ascendientes -

que deban ejercerla conforme a la ley". 

(141) Matees Alarc6n Manuel.-Ob. Cit. Pág. 433. 
(142) Castán Tobcfias, Jos~.-Ob. Cit. Pág. 270. 
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De la lectura del precepto anterior veremos que la patria 
potestad se refiere a los menores no emancipados exclusivamen
te, 

Y así el artículo 414 nos dice que ln patria potestad so-
bre los hijos de matri~onio se ejerce: 

I.- Por el padre y la madre: 
II.- Por el abuelo y abuela paternos; 
III.- Por el abuelo y abuela maternos. 

En relaci6n a este artículo la maestra Sara Montero nos -
scfiala: ''Con respecto al orden establecido en el articulo ant~ 
rior, para entrar en el ejercicio de la patria potestad es dc
censurarse que permanezca la norma discriminatoria para los -
abuelos maternos, dejándolos en segundo lugar, con rcspcceo de 
los abuelos paternos. En todo caso y ante la idoneidad de am-
bas parejas de abuelos, debiera ser el Juez quien determine a
quien corresponde el ejercicio de la patria potestad, teniendo 
en cuenta el interés y bienestar de los nietos". (143) 

Consideramos que esta crítica es correcta, ya que na debe 
diScriminarse la linea materna, fijándole un Último lugar para 
ejercer la patria potestad, en todo caso debería decir que la
patria potestad se ejerza por los abuelos, sin hacer refercn-
cia a los paternos o mater~os. 

El artículo 421 nos señala un efecto mós de la cmancipa-
ci6n que sobre la persona del menor tiene nl decir: 

ºMientras el hijo estuviere en la patria potestad, no p~ 
dr~ dejar la casa de los que la ejercen sin permiso de ellos o 
por decreto de la autoridad competente". 

(143) Montero Duhalt, Sara.- Ob. Cit. Pág. 339. 
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Así pues, una consecuencia 16gica scr.1 que el hijo cmnnc!_ 

pado pueda dejar la casa' de los que ejercían la patria potcs-

tad, sin que tenga que mediar consentimiento alguno, puesto -

que ya no se encuentra sujeto a ella, además de que con el he

cho del matrimonio del menor al celebrar este contrato, impone 

al hijo derechos y obligaciones cuyo cumplimiento o cjcrcicio

no sería compatible con la patria potestad, .porque se formaría 

una familia nueva e indepedicntc y el menor pasaría a ser el -

nuevo jefe de familia. 

Teniendo en cuenta lo expresado en la segunda fracci6n 

del articulo 443 que dice: 
ºLa patria potestad se acaba por la emnncipaci6n 11

• 

Podemos decir que la obligaci6n establecida en el artícu

lo 422 termina, ya que, dicha obligaci6n consiste en educar -

convenientemente a los hijos por las personas que ejercen la_ 

patria potestad. 

Ahora bien, el deber de cducaci6n es parte de los alimen

tos según lo podemos obscrvaT en el artículo 308, el cual de-

termina que la educaci6n minina debe ser la primaTia y la pre

paraci6n para que el menor pueda tener un medio de trabajo pa

ra bastarse a si mismo y además la obligaci6n de proporcionaT

le los medios para que adquie~a algún oficio, arte o profesi6n 

honestos y adecuados a su sexo,y circunstancias personales. 
Otro efecto de la emnncipaci6n con referencia a la perso

na del menor lo encontramos en el artículo 423 al señalar la -

facultad que tienen los que ejercen la patria potestad de co-

rTegir a los hijos y la obligaci6n de observar una conducta -

que sirva a éstos de buen ejemplo. 
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En relaci6n al art{culo antes mencionado podemos percatar 

nos de que en la realidad social no siempre sucede así de esta 

manera, ya que no todos los padres dan buenos ejemplos a sus -

hijos y esto más que unn norma jurfdicn es una norma social, -

ya que al no darles buenos ejemplos los que ejercen la patria

potestad a los que tienen b~jo su custodia, estas acciones no

las sancionan las normas jurídicas, sino que m&s bien scrl~1n -

las norms morales. 

Por lo que se refiere al artículo 424 que nos seílala: 

"El que esta sujeto a la patria potestad no puede compar.2_ 

cer en juicio, ni contraer obligaci6n alguna, sin expreso con

sentimiento del que o los que ejerzan aquel derecho. En caso -

irracional disenso, resolverá el juez:". 

Consideramos que esta prohibici6n no tiene otro objeto -

que el bien del hijo y as1 poderle evitar los ~eligros y pcr-

juicios a que le expone su inexperiencia. 

En relaci6n a lo anterior Manuel Mateas Alarc6n nos men-

ciona que: "Uno de los principales fundamentos sóbre los cua- -

les reposa la instituci6n de la patria potestad consiste en la 

ignorancia e inexperiencia de los hijos, que ponen en el peli

gro de causar dafios en sus intereses o de perderlos por compl~ 

to. Tal es el motivo por el cual se les prohibe comparecer en 
juicio o contratar sin el expreso consentimiento del ascendie~ 

te que ejerce la patria potestad, quien por otra parte no po-

dr!a cumplir los deberes que la ley impone respecto de los bi~ 

nes de sus hijos si les fuCra permitido a éstos litigar y dis

poner libremente de su patrimonio. Es natural que el ascendieu 

te que ejerce la patria potestad, que integra la capacidad ju

rídica del hijo ~E-a su lcg1tlmo representante". (144) 

(144) Mateos Alarc6n, Manuel.-Ob. Cit. P.1g. 195. 
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Lo expresado en el artículo 424, qucdarS sin efecto por -

la emancipaci6n, puesto que la capacidad otorgada al menor por 

por el articulo 643, lo faculta para intervenir en negocios -

judiciales sin que por ello tenga que mediar consentimiento al 
guno, aunque haciendo -mcnci6n de los casos en que requiere dc

un tutor, por lo mismo es de decirse que los que hayan ejerci

do la patria potestad, no tienen con rclaci6n al emancipado -

otorgar consentimiento alguno para que este comparezca en jui

cio. 
El consentimiento de quien cjcrcia la patria potcstad,ta~ 

poco es necearía para que el emancipado pueda contraer alguna

obligaci6n, ya que éste con la mSs completa libcrtad,pucdc co~ 

traer cualquiera y s61o necesita autorizaci6n judicial para el 

caso de que pueda referiTsc a la enajenaci6n, gravamen o hipo

teca de bic11es raíces, pero ya no necesita la autorizaci6n o -

consentimiento de los que cjercian la patria potestad 

Por lo que respecta a los efectos de la emancipaci6n cn

cuanto a los bienes del hijo que se encontraba sujeto a la pa

tria potestad el artículo 425 nos indica: 

" Los que ejercen la patria potestad son legitimas repre

sentantes de los que est5n bajo de ella y tienen la administr! 

ci6n legal de los bienes que les pertenccn". 

Por la emancipaci6n, tanto la represcntaci6n del menor e~ 

mo la administraci6n de sus bienes termina por completo; sin -

embargo debemos hacer referencia que conforme al artículo 428 

éste divide a los bienes en dos clases: 

I.- Bienes que adquiera por su trabajo; 

II.- Bienes que adquiera por cualquier otro título. 

En cuanto a los bienes de la primera clase por efecto de 

la emancipaci6n no existe mayor problema, ya que pertenecen en 
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propiedad, administraci6n y usufructo al hijo, aún estando so

metido a la patria potestad. 

Pero en Telaci6n a los bienes de la segunda fracci6n, cs

decir aquellos que el hijo adquiera por cualquier otro título

según lo dispuesto por el artículo 430, la propiedad y la mi-

tad del usufructo corresponden a las personas que ejerzan la -

patria potestad. 

Manuel Mateas Alarc6n nos dice que: 11 El usufructo que se 
otorga a los padres como una compensaci6n o recompensa por los 

cuidados y sacrificios que les impone la cducaci6n de sus hi-

jos, la ley ha creado este derecho útil inherente a la patrin

potestad". (145) 

De igual manera el autor antes cita do nos 5eñala que: "El 

usufructo confiere al padre de percibir la mitad de los fru-

tos de ros bienes que administra; pero no la de enajenar, ern
var esos bi~nes si son inmuebles, sino por causa de absoluta -

necesidad o evidente utilidad, previa autorizaci6n del Juez -

competente. El que ejerce la patria potestad tiene los rnisrnos

derechos y deberes que todo usufructuario, menos el de afian-

zar, pues sería una injuria, una falta de respeto debido al P!!. 

dre exigirle tal garant1a 11 • (146) 

Si los padres quieren renunciar a su derecho a la mitad 

del usufructo, pueden hacerlo de acuerdo con el artículo 431,

haciendo constar su renuncia por escrito o de cualquier otro -

modo que no deje lugar a d~da. 

(145) Matees Alarc6n, Manuel. Ob. Cit. Pfig. 282. 

(146) Idem. Piig. 282. 
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La renuncia del usufructo hecha en favor del hijo se con
sidera como donaci6n, esto conforme al artículo 432 del C6<li
go Civil. 

De todo lo anterior podemos decir que la adrninistraci6n-
que se le concede a los padres es para que no se deje perder -
el bien del hijo y como administradores creemos que nadie pue
de tener más interés en la conscrvaci6n del patrimonio del hi
jo que las padres y cuyas experiencias le deben servir de auxi 
lio en los actos que afectan de una manera trascendental dicho 
patrimonio. 

En rclaci6n al artículo 442 encontramos un efecto más de
la :emancipaci6n, ya que este artículo hace nacer la obliga- -
gaci6n en las personas que ejercían la patria potestad, de en
tregar a sus hijos todos los bienes y frutos que les pcrtcne-
ccn una vez que &stos se emancipen o lleguen a ln ~ayor edad. 

2.- Efectos de la emancipaci6n en relaci6n a la 
la capacidad jurídica. 

Además de los efectos que produce la ernancipaci6n en rela
ci6n con la patria potestad, también origina efectos en rcla- -
ci6n a la capacidad jurídica en general, como son: los efectos
en relaci6n a la administraci6n de los bienes, en relaci6n al -
divorcio, en rclaci6n a la elecci6n del domicilio, en relaci6n
al derecho de alimentos, en relaci6n a la capacidad para el re
conocimiento de hijos, en relaci6n a la capaciUacl para testRT Y 
heredar, ·en relaci6n a la capacidad para celebrar contratos y -

finalmente en relaci6n a la capacidad para ser comerciante. 
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a) Efectos en la administraci6n de los bienes. 

En cuanto a la administraci6n de los bienes del emancipado 

el artículo 643 fracci6n J nos scfialn: 
"El emancipado tiene la.libre administraci6n de sus bienes, 

pero siempre necesita durante su menor edad: 

I.- De la autorizaci6n judicial para la cnajcnaci6n, grav~ 

men o hipoteca de bienes rníccs'1
• 

Con base en lo anterior podemos afi~mar que con relaci6n a 

los bienes que poseen los menores emancipados tienen plena cap~ 

cidad de goce y en cuan~o a la cnpacidad de ejercicio encontra

mos que pueden celebrar y ejecutar todos aquellos actos de admi 

nistraci6n, tendientes a su conservaci6n y mejora. 

De igual forma podernos observar que en rclaci6n a los bie

nes muebles el menor se encuentra facultado para vender o gra

var ~stos bienes, sin necesidad de autoriznci6n judicial,toda -

vez que dicho nrt~culo, no hace alusi6n alguna a los bienes mu~ 

bles, se refiere tan s6lo a los bienes inmuebles, por lo tanto

el menor emancipado goza de plena capacidad de ejercicio para -

disponer de sus bienes muebles. 

En· cambio no sucede lo mismo en relaci6n a los bienes in-

muebles, ya que como hemos visto el emancipado necesita autori

zaci~n judicial y con fundamento en la fracci6n II del artículo 

.643, también necesita de un tutor para negocios judiciales. 

Creemos que los moLivos que tuvo el legj slador al restrin

gir la capacidad de ej crcicio para. los mqnores enancipados con

respecto a los actos de dominio sobre los bienes raices, pudo -

ser la inexperiencia propia del menor y hacer que la ley acuda

en apoyo del mismo, pues su falta de experiencia puede comprorn~ 

ter su futuro, ya que los bienes raíc·es por lo general son de -

gran valor y regularmente es el patrimonio más estimndo que una 

pcrtsona pueda tener, por eso la ley protege por medio de la --
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autorizaci6n judicial y de la asitcncia de una persona mayor

de edad y .capaz para que aconsejen al menor, dcfcndi~ndolo de 

los abusos de que pueda ser objeto por parte de tcrccro5, 

La protecci6n no s61o es para el menor, sino que también 

lo es para los terceros que puedan tener relaciones con los

menores y al preceptuar nuestra ley la autorizaci6n judicial

y la asistencia del tutor da al tercero la confianza y scguri 

dad necesarias para contratar con el menor, ya que la intcr-

venci?n del Juez o'tutor reviste <le formalidad al acto y de -

esta manera en el futuro, no podrá ser invocada la nulidad -

del acto jurídico por haber existido Jalo o mala f6. 
El artículo 173 del C6digo Civil nos dice que el marido

y la mujer que sean menores de edad tendrán la administraci6n 

de sus bienes, en los tErminos del ~rticulo 172 del mismo or

denamiento, pero necesitando autorizaci6n judicial para enaj~ 

narlos, gravarlos o hipotecarlos y un tutor para sus negocios 

judiciales. Vemos que en este artículo se repite lo establccl 

do por el artículo 643 fracciones I y II,y que el artículo•--

172 estatuye la capacidad de los ecancipados y que les es - -

aplicable a los menores casados, pues en virtud del matrimonio 

han quedado emancipados. 

También podemos contemplar que el artículo 173 se refie

re en general a todos los bienes sin detallar que la autoriz~ 

ci6n judicial sea para los bienes rafees. 

De la interpretaci6n que le hemos dado al artículo 643,
podemos encontrar objeciones, ya que en la primera parte del

eitado artículo habla de la libre administraci6n de los bic-

.nes <l.~l emancipado con lo cual parece indicar que la capaci-

dad .de que goza el ·menor se refiere tan s6lo a actos de mera

administraci6n, de lo que resultaría que en relaci6n a los a~ 

tos de diposici6n el emancipado quedaría en las condiciones -

de los menores de edad. 
Al respecto Planiol nos dice que: "El acto de administr!!_ 
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ci6n, tiende por procedimientos norMales a la conscrvnci6n y -

explotaci6n del patrimonio, así como al empleo de las rentas. 

Y que al acto de disposici6n es sin6nimo de enajcnaci6n 11 .(147) 

As:f que podemos decir r¡ue ln capacidad de administrar, no 

comprende la capacidad de disponer, y el cmanci~ado no tiene -

más que la pura administraci6n y en consecuencia carece de las 

facultades de dis~osici6n, no puede gravar ni enajenar, ni re~ 

lizar ninguno de los actos de doMinio para lo cual necesita ln 

asistencia de un representante legal. 

b) Efectos de la emanc1pac1on un rclaci6n al divorcio. 

Con relaci6n al divorcio podemos señalar que los ~cnores

emancipados, tienen la capacidad para recurrir a los tribuna-

les para ejercitar el derecho de acci6n, demandando el divor-

cio asistidos de un tutor que los represente, por tratarse dc

un asunto judicial, esto en base a la fracci6n JI del articulo 

643, el cual nos seftala la prohibici6n de acudir a los tribun~ 

les sin la asistencia de un tutor. 

La emancipaci6n subsiste a6n cuando el menor e~ancipado -

se divorcie y no puede volver a recaer en la patria potestad. 

En cuanto al artícul? 272 del C6digo Civil que nos hribla

del divorcio admini?trativo, se incapacita a los menores de -

edad emancipados para acudir ante el Oficial del Registro Ci-

vil a solicitar su divorcio administrativo, ya que dlcho arti

culo sefiala que el divorcio as{ obtenido no surtirá efectos l,!! 

gales, si se comprueba que los c6nyuges son menores de edad. 

(14 7) Planiol, Marce l. Tomo I Ob. Cit. Pág. 363. 
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Así que cuando el menor quiera divorciarse, siempre tcn-

drá que ser por vía judicial, ya sea divorcio voluntario o co~ 

tencioso, ante el Juez de lo Familiar y representado por su t~ 
tor y nunca por la vía administrativa, que como ya vimos ns{ -

no surtir~ efectos legales. 

e) Efectos de la c~ancipaci6n en rclaci6n a la 

elecci6n del domicilio. 

Otro de los efectos de la emancipación lo cncohtramos cn
relaci6n a la elccci6n del domicilio,así pues, vemos que según 
el articulo 30 del C6digo Civil nos scfiala: 

11 El domicilio legal de una persona es el lugar donde la -
ley le fija su residencia para el ejercicio do sus derechos y

el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no cst~ -

allí presente¡'. 

Y el artículo 31 agrega: 11 Se reptita domicilio legal: 
1. - Del menor de edad no emancipado el de .la persona a C.!:!,· 

yn potestad está.sujeto, 
II.-Del menor de edad que no este sujeto a la patria pe-

testad y del mayor incapacitado, el de su tutor". 
De lo anterior se deduce que nientras el hijo se encuentre 

sujeto a la patria potestad tendr~ como domicilio el de aquel
que ejerce la patria potestad y cuando el menor se emancipa a~ 
quiere por ese hecho la capacidad de tener o establecer un do

micilio propio, independiente, distinto, p~ra vivir con su ca~ 
sortc, ya que por virtud del matrimonio forzosamente tiene que 

establecer un domicilio conyugal. 
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d) Efectos de la cmancipaci6n en rclaci6n al 

derecho de alimentos. 

En relaci6n al derecho de alimentos el menor de edad tie

ne derecho de recibirlos de aquél que ejerce la patria potcs-

tad, mientra ést.e tenga posibilidades de suministrarlos y en -

caso de que el padre o la madre o quien ejerza la patria pote~ 

tad no esté en posibilidades de dar alimentos al menor, dicha

obligaci6n recaerá en los demás ascendientes,scgún lo estable

ce el artículo 303 del C6digo Civil al scfialar: 

"Los padres están obligados a <lar alimentos a sus hijos.

A falta o por imposibilidad de los padres In oblignci6n rccae

en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren m6s
pr6ximos en grado". 

Ya vimos como los padres tienen el deber de dar alimentos 

a sus hijos menores de edad, pero en relaci6n con los hijos e~ · 

mancipados, esta obligaci6n en principio ya no la tienen los -

padres, pues precisamente uno de los efectos de la emancipa- -

ci6n es el hecho de que el menor salga de la patria potestad a 

que se encontraba sujeto y que por virtud del matrimonio hace

que el menor forme una familia independiente de la que ~1 per

tenec1a y por consiguiente el deber de dar alimentos, ya deja

de ser exigible para el que ejercía la patria potestadª 

Ahora bien, si el hijo emancipado cayera en desgracia por 

cualquier circunstancia y no pudiera sostenerse por sí mismo o 

a su familia entonces el principio Anterior sufre una excep- -

ci6n, pues el padre deberá suministrar alimentos al hijo lo ªE 
terior en base al artículo ~01 que sefiala: "La obligaci6n de -

dar alimentos es reciprocaª El que los da tiene a su vez el d~ 

recho de pedirlosºª Y el artículo 304 añade: 11Los hijos están

obligados ~ dar alimentos a los padres. A falta o por imposibi 
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lidad de los hijos lo están los descendientes más pr6ximos cn

grado''· 
De la lectura de los preceptos anteriores se infiere que

na por el hecho de que un menor este emancipado pierde la tot~ 

lidad de los derechos de pedir alimentos cuando cae en desgra

cia, pues sí los artículos antes invocados obli~an a los hijos 

a dar alimentos a los padres cuando éstos no pueden sostenerse 

por sí mismos, pienso que tambi6n los padres tienen la obliga

ci6n de darlos a los hijos cuando se ~ncucntrcn en tales cir-

cunstancias, aunque ¡stos ya no se encuentren bajo la patria -
potestad. 

Además el artículo 320 del C6digo Civil no menciona que -

exista un tiempo para dejar de dar alimentos a los hijos o que 

dicha obligaci6n cese por que el hijo salga de la patria pote! 

tad o porque se emancipe. Ya que el citado artículo s6lo nos -

enumera los siguientes casos: 

''Cesa la obligaci6n de dar alimentos: 

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplir-
la¡ 

II.- Cuando el alimcntista deja de necesitar alimentos; 

III.- En caso de injuria, falta o daños graves inferidos 
por el alimentista contra el que debe prestarlos; 

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos dependa de la 

conducta viciosa o de la falta de aplicaci6n al trabajo dcl

alimentista, mientras subs~stan estas causas; 

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe -

dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injust! 

ficables " 
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e) Efectos de la cmancipaci6n en relación a la 

capacidad para el reconocimiento de hijos. 

El reconócimicnto de hijos por los menores de edad emanci 

pados encuentra su fundamento en el artículo 361 del C6digo Ci 
vil al decir: 

"Pueden reconocer a sus hijos los que tengan la edad exi

gida para contraer matrimonio, m5s la edad del hijo que va a -

ser reconocido". 

Como podernos observar el emancipado sí puede reconocer a

sus hijos, ya que satisface el requisito enunciado por el arti 
culo anterior, que es la edad exigida por la ley para contraer 

matrimonio y que son las edades de catorce y dieciséis años p~ 

ra la mujer y ~l hor.tbrc respectivamente. 
Asf el artículo 362 nos sefiala: "El menor de edad no pue

de reconocer a un hijo sin el consentimiento del que o los que 

ejerzan sobre él la patria potestad, o de la persona bajo cuya 

tutela se encuentre o_a falta de ésta, sin la autorizaci6n ju

dicial". 

Entonces vemos que hasta los menores de edad no emancipa-

dos pueden reconocer a sus hijos, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos seftalados en el artículo anterior, por lo tan

to podemos decir que los emancipados, pueden sin el consenti

miento de alguna persona, r.cconocer a sus hijos ,puesto que ya

na se encuentran sujetos a la patria potestad, salvo lo dis- -

puesto por el articulo 369 fracci6n V del c6digo Civil, que -

menciona: "Ei reconocimiento de un hijo nacido fuera de matr_! 

monio deberá hacerse de alguno de los siguientes modos: 

Fracci~n V.- Por confesi6n judicial directa y expresa. 
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En el caso anterior, por carecer de capacidad el menor 

para acudir ante tribunales, dchcrá ser representado por su -

tutor. Pero fuera de este caso, el emancipado no requiere dc-

representnci6n alguna para poder reconocer a sus hijos. 

Para que un menor de edad sea reconocido se requiere quc

este asistido de sus tutor para que éste de el consentimiento

y dicho menor pueda ser reconocido, ya que el artículo 375 del 

C6digo Civil así lo estatuye al decir: 
11 El hijo mayor de edad no puede ser reconocido sin su co_!! 

sentimiento, ni el menor sin el de su tutor, si lo tic~e o cl

del tutor que el Juez le nombrará especialmente para el caso". 

Pero puede darse el caso de que el emancipado sea la per

sona a quien se quiera reconocer corno hijo, y considero que en 

este supuesto el emancipado no necesite de un tutor para tal -

efecto, sino que sea el mismo emancipado el que decida si - -

quiere ser o no reconocido, o sea que se tome en cuenta su v~ 

luntad, para saber si quiere que se le reconozca como hijo. 

f) Efectos de la emancipaci6n en relaci6n n la 

capacidad para testar y heredar. 

El articulo 1295 del C6digo Civil para el Distrito Federal 

'define al testamento como: "Un acto pcrsonal1.simo,revocablc y
libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y d~ 

rechos y declara o cumple deberes para después de su muerte 11
• 

De la lectura del precepto anterior podemos decir que la-

persona dispone libremente de sus bienes y aunque el emancipado 

quiera disponer de sus bienes inmuebles necesita de autorizaci6n 
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judicial, en este caso considero que no cnbe dicha nutorizn- -
ci6n, pues el testamento perdería una de sus características -
que seria la de un acto pcrsonal1simo. 

El emancipado tiene capacidad para testar, scg6n lo dis-
puesto por el artículo 1305 al manifestar: 

''Pueden tc~tar todos aquellos a quienes la ley no prohibe 
expresamente el ejercicio de ese derechoº. 

Igualmente los emancipados gozan de capacidad para hcrc-
dar conforme al artículo 1313 que nos señala: 11 Todos los habi

tantes del Distrito Federal de cualquier edad que sean, tienen 
capacidad para heredar y no pueden ser privados de ella de un
modo absoluto; pero con relaci6n a ciertas personas y a deter
minados bienes, pueden perderla por alguna de las causas si- -
guientes: 

I.- Falta de personalidad; 
II. - Delito; 
III.-Prcsunci6n de influencia contraria a la libertad del 

tCstador o a la verdad o i.ntegridad del testamento. 
IV.- Falta de reciprocidad internacional¡ 
V.- Utilidad pública; 
VI.- Renuncia o remoci6n de alg6n cargo conferido en el -

testamento." 
El articulo 1314 nos dice: "Son incapaces de adquirir por 

testamento o por intestado, a causa de falta de personalidad,
los que no est6n concebidos al tiempo de la muerte del autor -
de la herencia, o los concebidos cuando no sean·viablcs,confo~ 

me a lo dispuesto por el articulo 337". 
Qu~ como ya vimos para los efectos legales, s6lo se reputa 

nacido el feto, que desprendido enteramente del sena materno,
vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil. 
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De los articulas anteriores diremos que si el menor no -

emancipado goza de capacidad para heredar, con más raz6n el -

ya esta emancipado, puesto que en el articulo 1313 cualquier,1 

puede heredar, sin importar su cdad,cn consecuencia podemos-

decir que los menores emancipados, picdcn heredar y también -

tienen la posibilidad de aceptar o repudiar la herencia, siem

pre y cuando sea por medio de sus tutores, ya que asf lo scñ~ 

la el artlculo 1654 al decir: 

"La herencia dejada a los menores y dcm5.s incapacitados -

serfi aceptada por sus tutores quienes podrán repudiarla con a~ 

torizaci6n judicial, previa audiencia del Ministerio Público". 

Como vemos en el artículo antes citado este s6lo menciona 

a los menores y demás incapacitados, pero no hace alusi6n al

guna a que si son menores emancipados o no, por lo tanto consl' 

de ro que en cuanto a la aceptaci6n de la herencia si ncccsit:a

autorizaci6n judicial y asistencia del tutor, pero s61o en cl

caso de que los bienes de la herencia fuesen inmuebles y rcpoI 

ten alg6n grav~men real. 

El artículo que también nos menciona lo referente a la -

aceptaci6n o repudaci~n de la herencia es el 1653 del C6digo -

Civil y que n la letra dice: 

"Pueden aceptar o repudiar la herencia todos los que t ie

ncn la libre disposici6n de sus bienes". 

Creo que en dicho precepto existe una confusi6n en rela-

ci6n con el art{culo 643, ya que éste dice que el menor emanci 

pado tiene la libre administraci6n de sus bienes, más no la li 

bre disposici6n, y nuestro C6digo Civil no difercncía entre 

disponer y administrar. 
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g) Efectos de la emancipaci6n en rclaci6n a la 

capacidad para celebrar contratos. 

Otro efecto de la emancipaci6n, puede decirse que se cn-

cucntra en la celcbraci6n de los contratos, estableciéndose c2 

mo princi~io general que el menor emancipado es hábil para co~ 

tratar, así vemos que el a!tfculo 1798 del Codigo Civil nos i~ 

dica: "Son hábiles para contratar todas las personas no excep
tuadas por la l.ey. 11 

Decimos como principio general porque el emancipado sí. - -
puede contratar por sí mismo, no necesita la asistencia del tu 

tor y la exccpci6n a esta regla la encontramos en los contrat~s 
referentes a la enajenaci6n, gravamen o hipoteca de bienes ra! 

ces, ya que dichos contratos si pueden celebrarlos, pero con -

autoriiación .judicial, ya que nsí lo establece ln fracci6n I -

del artículo 643. 

En apoyo a lo antes indicado el articulo 1800 nos sefiala: 

"El que es hábil para ~ontratar, puede por s{ o por medio

dc otro legalmente autorizado ". 

Y el articulo 1801 nos menciona: ''Ninguno puede contratar 

a nombre de otro sin estar autorizado por ~l o por la ley." 

-Ahora bien, cuando un menor emancipado celebra algún con

trato que requiera autoizaci6n judicial y no la obtiene, pode

mos decir que dicho contrato está viciado de nulidad, esto con 

fundamento en el articulo 636 el cual nos dice: 

"Son tambi6n nulos los actos de administraci6n y los con

tratos celebrados por los menores emancipados, si son contra

rios a las restricciones establecidas por. el artículo 643". 

Con base en lo anterior podemos Jecir que los controt.o5-

asf celebrados están viciados de nulidad relativa,toda vez que 

ésta desaparece por la confirmaci6n o la prescripci6n, ·en cam

bio· la nulidad absoluta seg6n el articulo 2226, nos dice que -
la nulidad absoluta no desaparece por la confirmaci6n o pres-·

cripci6n. 
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Con relaci6n a todo lo anterior Colin )' H. Capitant na& -

dice que: 11 Si un menor emancipado rcali:.n por s1 s61o un acto
dc los que no se puédon realizar sín autoriza.ci6n de las p(\rs~ 
nas que completan su capncid~1d, tal acto es nulo. La nulidad .. 

tendrli cnrlictcr de relativa". (148) 

Por lo que se refiere a los contratos preparatorios de - .. 

los que habla nuestro C6digo Civil para el Distrito Federal en 
sus articulo 2243 y 2247, podemos afirmar que el menor emanci

pado sí tiene capacidad pal'a celebrar un contrato futuro,por

el s6lo sin la intervenci6n del tutor o permiso judicial. sal

vo que el contrato futuTo tenga por objeto alguna de los mcn-

cionados por las fracciones I y Ir del artículo 643 y que en -

ese caso debe existir la nutorízaci6n judicial. 

Por lo que hace a la permuta, que define nuestro Código -

Civil en su artículo Z327 coma un contrato por el cual uno de
los contratante se obliga a dar una cosa por otra. el monor -
emancipado puede celebrar dicho contrato sin necesidad de aut~ 

riz.aci6n judici.al, siempre y cuando las cosas objeto de la pe!. 

muta sean exclusivamente bienes muebles y cuando la cosa perro~ 
tada por parte del menor, sea mueble au~que reciba un bien - -

ra1z que no reporte un gravámen real. 
Con relaci~n a la donaci6n,, que conforme al artículo 2332 

del C~digo Civil nos señala que es un contrato por el cual unn 
persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totali
dad de sus bienes present~s, el cmancipdo si puede recibir una 
donaci6n, con base en el art5.culo 2357 que dice: "Los no nací ... 
dos pueden adquirir por donaci6n con tal de que haynan estado· 
concebidos al tiempo en que aquella se hizo y sean viables ca~ 
forme a lo. dispuesto por el artículo 337". 

(148) Colin, Ambrosio y H.Capitant.· Tomo II. Vol. I Ob. Cit. -
Pág. 305. 
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Como podemos observar si la ley autoriza' al no nacido pa

ra adquirir por donaci6n y sin autorizaci6n judicial toda cla
se de bienes, entonces el em3ncipado puede ser donatario. 

Ahora veremos si el emancipado puede ser donador.<lircmos
que si puede, ya que tiene la capacidad sufiente para donar -
sus bienes presentes y s61o una parte, no la totalidad, pero -
cuando dicha donaci6n comprenda bienes inmuebles debe cxistir
autorizaci6n judicial. 

Por lo que se refiere a los bienes ~ucbles, si el valor de 

~stos excede de doscientos pesos, pero no de cinco mil, la do
naci6n dCbc hacerse por escrito, esto según el articulo 2344 -
del C6digo Civil. 

En este caso los emancipndos pueden donarlos sin previa a~ 
torizaci6n, pero si el· valo1· de los bienes muebles es superior 
a los cinco mil pensamos que dcbcr1a haber autorizaci6n judi--
cial, ya que en el segundo pá!rafo del citado artículo nos dice: 
"Si el valor de los muebles excede de cinco mil pesos, la dona
ci6n Se reducirá a escritura pública". 

Como vemos la ley reviste de formalidad dicha donaci6n,pa
ra evitar dificultades entre los que intervinieron en la dona-
ci6n así como frente a terceros y por la propia inexperiencia
del menor debe ser asistido por su tutor, para que le señale lo 

que m's le convenga a dicho menor. 
Por lo que respecta al contrato de mutuo simple que confo~ 

me al articulo 2384 del C6digo Civil lo define como un contrato 
por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de
una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario,
quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y ca

lidad. 
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De lo anterior podemos decir que el menor cnnncipa<lo pue

de celebrar el contrato de mutuo simple, sin necesidad de auc2 

rizaci6n judicial. pero en cambio cuando se trata del contrato 

de mutuo con intcr6s y el emancipn<lo tenga el carácter de mu-

tuatario y el interés pactado no sea de tipo lcgnl, sino con

vencional,consideramos que el menor debe estar asistido de su

tutor para evitar abusos por parte del ~t1tt1nntc. 

Ya que como sabemos el interés puede ser legal o convcn-

cional seg6n lo <lecll1ra el articulo 239~ y asimismo el art1c11-

lo 2395 nos señala: "El interés legal es el nueve por e ic>nto -

anual. El interGs convencional es el que fijen los contratan-

tes y puede ser mayor o menor que el interés legal". 

En rclaci6n con el contrato de dcp6sito a qtie hacen refe

rencia los artículos 2526 al 2538 del c6digo Civil y que ini-

ciaremos dicendo que el dcp6sito es un contrato por el cual el 
depositario se obliga hacia el depositante n recibir un~ cosn
mueble o inmueble, que áquel le confía y a gunrdarla para res

tituirla cuando la pida el depositante. en principio tienen -

capacidad los emancipados para celebrar dicho contrato, pero -

on relaci6n al artículo 2518, consideramos que éstos necesitan 

de autorizaci6n judicial, ya que el artículo antes mcncionado

nos menciona lo siguiente: "Los deposita ríos de títulos, valores 

efectos o documentos que devengan intereses, quedan obligados

ª realizar el cobro de éstos en las épocas de su vencimiento, 

así como también a practicar cuantos actos sean necesarios pa

ra que los efectos depositados conserven el valor de los dere

chos que les correspondan con arreglo a las leyes". 

Como vemos el cargo del depositario tiene graves respons~ 

bilidades, ya que tiene la obligaci6n inclusive de intcrvcnir

judi.cialmente, por ejemplo para evit:tr l:t pr~scripci6n dr. un -

.cobro, debe presentar la demanda para tales actos el menor ne

cesit~r6 de· la asistencia de un tutor. 
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Tambi6n los depositarios son los responsables de los d:1-

ños y perjuicios según podemos constntar en los articulas 252Q 

2521 1 y 2522, respectivamente: 

Art. ZSZ0.- 11 El incapaz que acepte el dep6sito puede, si

se le demanda por daños y perjuicios, oponer como cxcepci6n -

11 ~ulidad del contrato; m6s no podrá eximirse de restituir -

la cosa depositada si se conserva aún en su poJcr o el prove
cho que hubiere recibido de su cnaj cnaci6n 11

• 

Art. 2521. - "Cuando la incapacidad no fuere absoluta, P..'?. 

dr' el depositario ser con<lena<lo al pago de daftos y pcrjui--
cios, si hubiera procedido con dolo o mala f6 11

• 

Art. 2522.- 11 El depositario c~tS obligado a conservar el

objeto del dep6sito según la reciba y a devolverla cuando cl

depositantc se la pidn 1 aunque al constituirse el dep6sito se

hubiere fijado plazo y éste no hubiere llegado. En la conscr

vaci6n del dep6sito responderá el depositario de los menosca

bos, dafios y perjuicios que las cosas depositadas sufrieren -

por su malicia o negligencia". 

En base a lo anterior consideramos que el menor debe es
tar asistido del tutor y que el Juez sea quien autorice la e~ 

lebraci6n de dicho contrato. 

En relaci6n al contrato de mandato d·iremos que los eman

cipados tienen cierta incapacidad para celebrar dicho contra

to, toda vez que el artículo 2546 del ~6digo Civil nos die~ -
que el mandato es un contrato por el cual el mandatario se -

obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos 

que 6ste le encarga. 

Por lo que se refiere a los poderes para pleitos y cobra~ 

zas el emancipado no puede ser mandatario, ya que est~ incap~ 

citado para intervenir por sí en negocios judiciales y ncces! 

ta que su tutor sea el que intervenga en tales asuntos. 
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Ahora bien 1 en cuanto n los poderes generales para ejer

cer actos de dominio podernos dcci r que el errnncipa<l.o también

tienc incapacidad para desempeñar el papel de man<latnrio, yn

quc necesita autorizaci6n judicial para cnnjcnar sus bienes ·· 

inmuebles , en relaci6n a esto el tcrcl~r p{írrafo del articulo 

2554 nos menciona: "En los poderes generales para ejercer a~ 

tos de dominio, bastará que se den con ese carf1ctcr para quc

cl apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo 

relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gcstio-·· 

nes, a fin de defenderlos". 

As1 vemos que este articulo faculta al apoderado -

además para efectuar toda clase de gestiones con el fin de d~ 

fender los bienes y poder acudir a juicio, inclusive con el -

objeto de defensa antes mencionado, por lo tanto el emancipa

do carece de capacidad suficiente para asistir a un juicio -

por sí mismo, necesita forzosamente la asistencia de un tutor. 

En cuanto al segundo párrafo del articulo 2554 del C6digo 

Civil el cual señala que: 11 En los poderes generales para admi

nistrar bienes bastará expresar que se dan can ese carácter p~ 
raque el apoderado tenga toda clase de facultades administra

tivas • 11 

De lo anterior manifestaremos que para dichos actos el m~ 
nor emancipado sí tiene capacidad para ejcrcclos, por lo tanto 

si ,puede ser mandatario para actos de administraci6n. 

Enseguida examinaremos si el emancipado puede ser manda~ 

te, consideramos que no puede,si se trata de mandato judicial

gcncrnl· o especiAl, toda vez que el tutor del emancipado es -

quien lo representa en los negocios judiciales,cs decir, que -

el tutor es qui~n dcsempeií.a el c:irgo de apoderado del menor -

emancipado. 
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En conclusi6n diremos que los menores emancipado$ pucdcn

ser mandatarios o mandantes, siempre que los actos autorizados 

en el mandato general o especial no implique actos de dominio, 

sino s6lo de administraci6n. 
Para los negocios judiciales como ya hemos mencionado, el 

menor necesita de un tutor, asf pues, nuestro C6digo de Proce

dimientos Civiles, en el artículo lo. nos señala: "El ejcrci-

cio de las acciones civiles requiere: fracci6n 111.- La capa

cidad para ejercitar ln acci6n por sí o por legítimo represen

tante". 

Igualmente el artículo 44 del C6digo antes señalado nos-

mcncionn: 11Todo el que conforme n la ley esté en pleno eje re_! 
cio de sus derechos civilcs,puc.de ·comparecer en juicio". 

Y el artículo 45 del C6digo cm cucsti6n nos dice: 11 Por 

los que no se hallen el el caso del articulo anterior compare

cerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su -

incapacidad conforme a derecho". 

De todos los preceptos legales antes mencionados y toman

do en cuenta que el emancipado es incapa~ para comparecer en -

juicio por sí mismo y que necesita de un tutor para tal efecto, 

concluímos que éste es el que legalmente debe comparecer en -

juicio por ser su representante legítimo. 

h) Capacidad del emancipado para ser comerciante. 

No s6lo frente a las obligaciones civiles se le puede si

tuar jurídicamente al menor de edad, sino también en relaci6n~ 

con la materia mercantil. 
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Es necesario estudiar si el menor emancipado en princi-

pio puede ser comerciante, al respecto el maestro Ignacio Ga

lindo Garfias nos dice que el menor cnancipado, no puede ad-

quirir por virtud de la emnncipaci6n la cn.lidacl de comercian

te y en este scnrido encontramos otra limitaci6n a su capaci

dad. (149) 

De igual forr.ia el autor Roberto Mantilla Molinn nos scñ!!_ 

la que en relaci6n con el articulo 3° fracción I d~l C6digo 

de Comercio que dice: 11 Sc rcput.an en derecho come re inntes: 

Fracci6n I.- Las personas que teniendo capacidnd legal -

parn ejercer el comercio, hacen de él su ocupaci6n ordinaria". 
Se podría deducir que sólo las personas que tienen cup:z

cidad legal para ejercer el comercio pueden ser comerciantes·· 
y dicho autor tnmbi6n nos menciona que nest3. sería unn afirm~ 

ci6n tan err6nea como la <le que s61o las personas que tiencn

cnpacidnd legal para r.ealizar actos jurídicos pucdCn ser pro

pietarios. En una y otra proposici6n se confundiría la carn1c_! 

dad de ejercicio con la capacidad de goce y que debe distin-

guirse entre capacidad para ser comerciante y capacidad parn

actuar como comerciante. 

La capacidad para ser comerciante, la tiene como regla -

general, cualquiera persona, sin que a ella obsten las insom

patibilidades y prohibiciones que la ley cstahlccc tomundo en 

considcraci6n la persona misma del presunto co~erciante, ni -

las restricciones que las .leyes especiales imponen parn dcte.! 

~inados ramos de la actividad mercnntil (banca, cxplotaci6n -

de substancias del subsuelo, explotaciones forestales, indus

tria el6ctrica, pesquería, seguros, tran5portcs). 

En cuanto a lu capacidad pura cjcrc~r el comcrcio,c$ pr~ 

ciso distinguir la situaci6n del mayor de edad que no ha sido 

declarado en estado de interdicci6n, que la tiene plena confo~ 

(149) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. P5g. 401. 
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me al artículo 5° del C6digo de Comercio al cstnblcccr: ''Toda
persona que según las leyes comunes es hábil para contrntnr y

obligarse, y a quien las mismas leyes no prohiben cxprcs:irncnt:e 
la profesi6n del comercio, tiene capacidad legal para cjcrccr
lo11. 

Los menores de edad no emancipados, los locos, idiot:ns e
imbéciles, los sordomudos que no saben leer ni escribir, los -
ebrios consetudinarios y los afectos a drogas enervantes, no -
pueden realizar válidamente actos jurídicos y por lo tanto no
puedcn ejercer el comercio por sí rnismos 11

• (150) 
Sin embargo, nos dice el maestro Ip.nacio Galindo Garfias

que los menores que heredan de sus padres una negociaci6n raer
cantil pueden adquirir la capacidad de comerciantes,si el Juez 
autoriza a los tutores poro que al frente de ella ejerzan el ~ 

comercio en nombre de sus pupilos. La autorizaci6n dc!Jendc del 
del arbitriO judicial, oído el inforrae de dos peritos y tcnie~ 

do en cuenta la voluntad de los pa<lres del menor si lo manifcs 
taran, esto en base a lo que declara el artfculo 556 del C6di
go Civil. (151) 

En relaci6n a lo antes mencionado Roberto Mantilla Mali
na nos r.i.anifiesta que: 11 El texto del artículo 556 es suscepti
ble de intrepretaci6n extensiva: es evidente que no solamente
ha de aplicarse al menor sino a cualquier incapacitado n -

quien sus padres dejen por herencia una ncgociaci6n mercantil 
podrá con los r~quisitos del artículo 556, quedar en su patri

monio. 

(150) Mantilla Mol ina, Robcr'to. · 11 Uerccho Mercan tll". Vig6simo 
Primera Edici6n. Editorial Porrúa,S.A. México 1991. 

Págs. 79 y 80. 
(151) Galindo Garfias, Ignacio.- Ob. Cit. Pág. 402; 
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De igual modo si un conerciantc es declarado en estado de 

interdicci6n, su tutor podrá continuar explotando la ncgocia-

ci6n de la que es titular,quc no obstante su interdicci6n con

servará el carácter de comcrciantc 11
• (152) 

Tambi6n el autor antes citado nos dice que hasta enero -

de 1970 el C6digo de Comercio contcn1a disposiciones que pcrrai 

tían al emancipado, mayor de dieciocho años, ejercer ~or sí -

misrao el comercio, pero el 27 de enero del mismo año se publi

c6 un decreto que derog6 los artfculos 6° y 7° y ln fracci6n -

VII del artículo 21 del Código antes señalado, de manera que -

en la actualidad, los emancipados no pueden ejercer el comcr-

cio para lo cual se requiere conforme al artículo 5º del C6di

go de Comercio capacidad legal para ejercerlo, ser hÓhll pnrn 

contratar y obligarse conforme a las leyes cornu11cs.(153) 

Por lo tanto pensamos que los menores e incapaces no ~u~ 

den ser comerciantes, por sí s6los, puesto que les falta la -

condici6n primaria que es la capacidad. 

Y continóa diciendo el autor antes nombrado que: "Aunque 

la derogaci6n de los mencionados preceptos no tiene cxposi--

ci6n de motivos, ni se inforrn6 por la prensa de cuáles fueron 

los que la originaron, es muy probable que sea consecuencia -

de las reformas al C6digo Civil del Distrito Federal, en vir

tud de las cuales se fij6 en dieciocho años la mnyorín <le - -
edad". (154) 

Ahora bien, al hacer el estudio Roberto ?-tantilla Molina

de la fracci6n I del articulo 428 y 429 del C6digo Civil, los 

cuales nos señalan que los bienes del hijo que. adquiera por -

su trabajo le pertenecen en propiedad, administra.ci6n y usu-

fructo y el artículo 435 del mi~rno ordena~iento señala que, -

cuando por ley expresa o por voluntad del padre el hjjo que-

tenga la administraci6n de los bienes, se le considerará res-

(152) Mantilla Melina, Roberto.- Ob. Cit. Págs. 80 y Sl. 
(153) Ibidem. Pág. 82. 
(154) Idem. Pág. 82. 
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pecto,de la administraci6n como emancipado y opina que en am-
bos casos existe una emancipaci6n parcial y que por tanto pue

de destinar dichos bienes al ejercicio del comercio. Con mayor 

evidencia se ven los efectos mercantiles de la emancipaci6n -
parcial en el caso de que entre los bienes para cuya adminis-

traci6n está facultado el menor, por la ley o por voluntad pa
terna. (155) 

Finalmente podríamos decir que los actos de comercio eje

cutados por el menor emancipado son v5lidos desde el punto dc

vista del Derecho Civil, siempre y cuando no se viole lo dis-

puesto por el articulo 643 del C6digo Civil, o sea que puedcn

scr v51idos los actos de comercio que no se refieran a bienes
ra{ces y en los casos de negocios judiciales de car~cter mcr .. -

cantil deberán estar asistidos de un tutor. 

(155) Mantilla Malina, Roberto.- Ob. Cit. Ptig. 82. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- La emancipaci6n es una instituci6n jurídica, que confornc 

a la Ley opera cuando un menor de dieciocho años contrae

mntrimonio. 

2.- El menor emancipado tiene capacidad de goce, ya qt1e csta

se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte. 

En cuanto a la capacidad de ejercicio el eMancipndo tiene 

una capacidad limitada, puesto que s6lo dispone de su pe~ 

sana y de la ad~inistraci6n de sus bienes, en cuanto a su 

conservaci6n, pero con las restricciones que la I.cy le iE 

pone en lo referente a la facultad para ejecutar netos de 

cnajenaci6n, gravamen o hipoteca de bienes raíces, así e~ 

mo la asistencia de un tutor para negocios judiciales. 

3.- Deben considerarse de manera enunciativa y no limitativn

las restricciones en cuanto a los actos que ejecuten los

menores emancipados sobre bienes raíces referentes a la -

enajenaci6n, gravanen o hipoteca, pues esas restricciones 

deben comprender también los actos realizados por los - - ·· 

emancipados sobre ciertos bienes muebles, ya que éstos -

constituyen actualmente el nayor y más frecuente número -

de operaciones comerciales y en los que el c"ancipado ti~ 

ne su libre disposici'6n, tales co"o los actos que reali-

zan sobre objetos preciosos, joyas, obras de arte, autora~ 

viles, títulos de cr~dito o títulos representativos de d~ 

rechos reales, los cuales en ocasiones tienen un valor s~ 

perior a los bienes rafees y que tarnbi6n é~tos netos !'O-

nen en peligro el patrimonio del menor. 
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4.- La ernancipaci6n es considerada co~o una instituci6n jurf 

dica, que pcrrni te colocn r a 1 a !Jcrsona en un estado in- -

tcrmedio entre la incapacidad de ejercicio característi

ca de la minoría de edad y la plena capacidad resultante 

de la mayoría de edad, este estado transitorio considero 

que es 6til ~ara los ncnorcs cmanci~ados, ya que los pr~ 

para en la lucha por la vida y que con el devenir de los 

cambios personales, ccon6micos como sociales y las res-

ponsabilidades que adquiere el emanci9ado al contraer rn~ 

trimonio, _a la persona desde temprana edad debe orientá~ 

sele para intervenir en In vida jurídica, social y econ~ 

mica en el medio o lugar en que esta se desarrolle. 

s.- Por lo que se refiere a la tutela especial o dativa de -

los menores emancipados y dado que el C6digo Civil tiene 

una l~guna al respecto, toda vez que no hace ~enci6n a -

las características o requisitos que deben reunir los t~ 

tares dativos para el desempeño de su cargo, considero -

que como requisitos mínimos para tal careo sean los si-

guientes: 

Que sea un profesionista de preferencia un Licenciado en 

Derecho. 

Que posca una experiencia mínima de tres años en el cjeL 

cicio de su profesi6n. 

Que desempefie el cargo de tutor dativo en la medida y -

proporci6n que sean necesarios dentro del narco legal. 

6.- Considero que en nuestra lcgislaci6n debería regularse -

la cmancipaci6n judicial, o sea la ~uc se realiza vor d~ 

creta del Juez, tal co~o lo hace Chile, ya que en basta~ 

tes ocasiones e,l menor es maltratado por sus padres, .lo

abandonan o le dan malos ejeMplos y éste tiene que pe_rm.,! 
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necer sujeto a la patria potestad, aunque no quiera y -

pienso que para salir de esa patria potestad este tipo -

de emnncipaci6n sería beneficioso para el menor, pudien

do emanciparse sin que tenca ncccsarinmcntc que contraer 
matrimonio, puesto que no siempre esa es la finalidad de 

los menores al querer emanciparse, siempre y cuando ten

gan un oficio o trabajo para que puedan sostenerse ccon~ 

mica~ente y así poder sufragar todos sus gastos. 
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